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INTRODUCCIÓN

Derivado de la importancia económica del turismo, que en 2018 creció 5% y alcanzó 
la cifra de 1 400 millones de arribo de turistas internacionales (unwto, 2019),1 se 
hace necesario estudiarlo desde diferentes perspectivas, pues esta actividad también 
es un fenómeno societario complejo en el cual interviene una variedad de actores 
e instituciones que tiene consecuencias económicas, sociales y ecológicas de diversa 
magnitud. Aunado a ello, se presentan crisis económicas, sociales y naturales que 
aumentan la incertidumbre de los procesos naturales y sociales, tal es el caso de la 
actual pandemia de Covid-19, ante la cual se deben explorar otras miradas sobre estas 
realidades cambiantes y producir conocimiento de vanguardia.

Ante estas circunstancias siempre cambiantes, investigadores de diferentes 
instituciones llevan a cabo investigaciones que es necesario difundir, por lo que 
es importante recopilar estos estudios y darlos a conocer. Trabajos de carácter 
multidisciplinario que incitan a la reflexión, tanto de los integrantes del ámbito 
académico como de los demás involucrados en el sector. 

Fue así que la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), a través del 
Cuerpo Académico Turismo, desarrollo y sustentabilidad, de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía, y la Universidad de Guanajuato por medio del Cuerpo Académico  
Turismo, gestión y desarrollo, se dieron a la tarea de convocar a profesores-
investigadores de instituciones de educación superior a participar en este esfuerzo 
editorial. Se recibieron 18 trabajos que fueron enviados a evaluación por el sistema de 
pares ciegos; de este proceso quedaron 12 capítulos que constituyen el presente libro. 
En estos participaron 27 profesores y alumnos de instituciones de educación superior 
de México y Brasil.

Las investigaciones están enfocadas a las comunidades anfitrionas y a la mejora 
continua de la actividad turística, desde el desarrollo, la cultura y la administración, 
con la intención de valorizar la actividad y sus recursos tangibles e intangibles para 
dirigirse hacia el desarrollo local sustentable.

1 unwto, 2019. Panorama del turismo internacional. España: Organización Mundial del Turismo (Union 
Nation World Tourism Organization).
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En la primera parte se agruparon cinco estudios enmarcados en espacios rurales, 
y la segunda incluye investigaciones realizadas preferentemente en espacios urbanos o 
de carácter cuantitativo, ocho de ellos enfocados a las comunidades anfitrionas y los 
otros cuatro a los turistas, anfitriones y a la actividad turística en general. 

En el capítulo I “¿Es en realidad el turismo un detonador de desarrollo sustentable? 
Caso de los pueblos mágicos del Estado de México”, las autoras Arlén Sánchez Valdés, 
Gloria Georgina Icaza Castro y Mónica del Valle Pérez de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía de la uaem realizaron, a través de una extensa revisión de la bibliografía, 
un análisis de fuentes oficiales y entrevistas a actores clave, con lo cual lograron dar 
respuesta a algunas de estas interrogantes, siendo evidente que existen importantes 
problemas de sustentabilidad en cada una de las zonas objeto de este estudio, y que la 
actividad turística no necesariamente ha resuelto los problemas económicos, políticos, 
sociales y ambientales de las comunidades consideradas.

Andrea Edurne Jiménez Ruiz, Daniel de Jesús Contreras y Yanelli Daniela Palmas 
Castrejón, autores del capítulo II “Festivales gastronómicos, turismo y desarrollo local. El 
caso del Festival del Conejo en Villa del Carbón, Estado de México”, analizaron el papel de  
los festivales gastronómicos y su influencia en los procesos de desarrollo local. El 
trabajo se desarrolló en dos fases: la primera consistió en recopilar información de 
diversas fuentes documentales y la segunda en trabajo de campo desarrollado entre 
2017 y 2018, para lo cual se emplearon técnicas como la observación participante y 
entrevistas semiestructuradas. Los resultados muestran que el festival es un importante 
generador de derrama económica, pues propicia la inversión local, promueve la 
revalorización de la gastronomía local y crea sinergias entre los actores participantes.

En el siguiente trabajo, Rocíos del C. Serrano Barquín y Omar Ramírez Hernández 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la uaem, y el estudiante Helmer García 
Vargas de la Universidad Autónoma de Guerrero, autores del capítuo III “Museo 
comunitario, identidad y turismo. El caso de El Pericón, Guerrero, México”, analizan 
la importancia que tienen los museos comunitarios como atractivos para el turismo 
rural. Utilizaron el enfoque cualitativo, apoyado en una entrevista semiestructurada 
a seis personas involucradas activamente con el desarrollo y difusión del museo. 
Los resultados muestran la relación del museo y la identidad que fortalece el sentir  
y pertenencia de los integrantes de dicha comunidad, también de la relación del 
turismo con el museo, la cual permite visualizar al turismo rural como una posible 
actividad complementaria para promover el desarrollo local.
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El capítulo IV “Agroturismo en la Ruta del Café y el Cacao, Soconusco, Chiapas, 
México”, que presenta Manuela Camacho Gómez de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, tiene como objetivo analizar las tendencias de la cultura del café en 
México y su incursión en el sector turístico a través de la Ruta del Café y el Cacao, 
así como sus aproximaciones estratégicas enfocadas a las comunicaciones integradas 
del marketing dirigidas a sus segmentos meta. El trabajo tiene como objeto de estudio 
las haciendas y fincas cafetaleras ubicadas en el Soconusco del estado de Chiapas, 
México.

En “La apropiación y valorización del espacio turístico: la permanencia del paisaje 
rural en un pueblo costero de Quintana Roo”, capítulo V, los autores, Erika Cruz 
Coria y Judith Alejandra Velázquez Castro de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo y Juan Pedro Ibarra Michel de la Universidad Autónoma de Occidente, 
plantean que el turismo, como actividad modernizadora, ha tenido sus ejes centrales 
en la producción de espacios y paisajes artificiales como mercancías de consumo 
turístico; por lo que en este trabajo se identifican los mecanismos de apropiación 
y valorización del espacio que dieron lugar a la configuración del paisaje turístico 
y permanencia del paisaje rural en Puerto Morelos, Quintana Roo. A través del  
método histórico y la aplicación de varios instrumentos, se identificaron el mercado 
de tierras y las concesiones sobre los recursos naturales, así como la alteración de los 
espacios de vida cotidiana y la incorporación de patrones turísticos.

Hazael Cerón Monroy de la Universidad Anáhuac y Marcela Iturbe Vargas 
de la Universidad Autónoma de Chiapas son los autores del capítulo VI “Análisis 
econométrico de los efectos de la presencia de actividad turística en el rezago social 
de las comunidades indígenas del estado de Chiapas, México”. Se evalúa el efecto del  
turismo en el rezago social de municipios indígenas de Chiapas. El resultado indica 
que el turismo tiene un impacto positivo en la reducción del rezago social de los 
municipios y específicamente en aquellos con presencia indígena, pero su efecto 
es muy marginal por la incipiente oferta turística y la marginación de los pueblos 
indígenas. Se realizaron escenarios contrafactuales para saber qué sucede con el 
impacto del turismo en el grado de rezago social y solamente un municipio indígena 
cambia su grado de rezago medio a bajo. Se sugiere crear tipos de turismo que centren 
su gestión en la naturaleza y los indígenas de Chiapas.

Emigdio Larios-Gómez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Thel Augusto Monteiro de la Universidade Metodista de Piracicaba, y Antonio 
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Carlos Giuliani del Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, son los autores del 
capítulo VII “Análisis de la satisfacción laboral de las mujeres desde la perspectiva del 
gPtw y el endomarketing en una empresa turística. Caso Brasil”. En este se analiza la 
satisfacción laboral por parte de las empleadas, identificando la identidad que tienen 
hacia el Hotel IBxxB ubicado en la Ciudad de Piracicaba, São Paulo, Brasil. Se trata 
de una investigación concluyente y descriptiva, con una muestra por conveniencia 
a trabajadores de la Generación Millennial y de la Generación X. El aumento de  
la participación de la mujer en el campo laboral se debe a la universalización de la 
educación formal y las diferentes acciones feministas de los últimos 10 años en Brasil. 
Pero a pesar de este crecimiento siguen “feminizadas” algunas actividades, como el 
turismo. Las mujeres Millennials no están satisfechas con los avances en los espacios 
laborales que han logrado, en contraste con las mujeres maduras, quienes vienen de 
una familia tradicional y con roles estereotipados de lo que la mujer debe ser y hacer 
con respecto a la figura masculina.

El capítulo VIII “Preferencias de turistas posmodernos en la elección de un 
destino turístico. El caso Teotihuacán” es llevado a cabo por María Cruz Cuevas 
Álvarez y Marcos Pérez Mendoza de la División Académica de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El objetivo de este 
capítulo es brindar una aportación teórica sobre el tipo de preferencias en los destinos 
seleccionados por los turistas posmodernos y proporcionar una respuesta al vacío 
detectado en la literatura. El trabajo se realizó a través del método etnográfico, de 
diseño transversal, de tipo exploratorio, usando las técnicas de observación participante 
con gradiente de participación moderada y notas observacionales durante un viaje 
turístico con 40 participantes (hombre y mujeres) de entre 18 y 60 años, y de diversas 
nacionalidades. Se concluyó que el turista posmoderno es aquel que aprecia y dis-
fruta de diversas actividades que un destino turístico puede ofrecer, siendo el factor 
sorpresa un valor agregado, puesto que se convierte en una experiencia memorable sin 
importar el costo y logrando con ello también satisfacer sus expectativas.

El capítulo IX “Los murales callejeros como promotores turísticos”, elaborado por 
Juan Bernardo Amezcua Núñez de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, tiene la finalidad de identificar la importancia de los murales 
callejeros para la actividad turística, ya que algunas ciudades, especialmente aquellas 
que carecen de grandes atractivos turísticos naturales o hechos por el hombre, 
encuentran en estos una estrategia efectiva y económica de promoción turística.  
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A través de una etnografía y de entrevistas de profundidad, se encontró que los murales 
callejeros permiten la diferenciación entre ciudades y la creación de identidades únicas 
que son fácilmente reconocibles alrededor del mundo. Los visitantes encuentran en 
esos murales un elemento digno de compartir en las redes sociales, lo que inicia un pro- 
ceso de promoción orgánico. La elaboración de murales constituye también un factor 
de crecimiento de la economía local al revitalizar barrios, fortalecer los lazos en la 
comunidad y ayudar a la disminución de los niveles de inseguridad, lo cual incrementa 
su atractivo como destino turístico.

Alejandro Delgado Cruz de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la uaem es 
responsable del capítulo X “Living labs: oportunidades de innovación para el espacio 
turístico”. El autor señala que el sector turístico se enfrenta a una creciente demanda 
de productos innovadores, y para dar respuesta surge, entre otras, la propuesta de 
los living labs como una estrategia para la generación y el desarrollo de innovaciones 
orientadas en los usuarios y sus necesidades. Su aplicación es susceptible si se concibe 
al espacio turístico como un punto de encuentro entre los turistas y otros actores para 
desplegar prácticas de innovación. En este capítulo se realizó una revisión de literatura 
para analizar el cuerpo de conocimientos en torno a los laboratorios vivientes como 
plataformas de innovación. Se concluye que al vislumbrar al espacio turístico como un 
living lab, las oportunidades y los beneficios de la innovación se vuelven mayores. Por 
ende, es necesario contar con proyectos centrados en las experiencias y colaboración 
de los actores que permitan transformaciones significativas y la especialización de los 
destinos para brindar productos turísticos únicos.

El capítullo XI “Percepciones de la población local acerca de las implicaciones de 
continuar o suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
en Texcoco, Estado de México” de Diana Hernández, estudiante de la Licenciatura 
en Turismo, Gregoria Rodríguez-Muñoz y Carlos Monterrubio Cordero del Centro 
Universitario Texcoco de la uaem, tiene como objetivo conocer la percepción de 
la población del municipio de Texcoco acerca de las implicaciones que tendría la 
continuidad o suspensión del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (naicm), 
tanto para el municipio como para el turismo en general. La información se obtuvo 
a través de entrevistas a profundidad a residentes de Texcoco. Los resultados arrojan 
dos posturas de la población, una que apunta a reconocer la generación de beneficios 
económicos y sociales a corto y mediano plazos, generados por el proyecto, y otra 
que pronostica, además de costos sociales y económicos, algunos de tipo ambiental. 
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Se concluye que en los futuros megaproyectos que el gobierno mexicano ponga en 
marcha, como el de esta índole, se debe tomar en cuenta la opinión de la sociedad 
civil, quien debe tener acceso a información derivada de estudios científicos, que sea 
oportuna y sin sesgos políticos.

Finalmente, el capitulo XII, Mónica Pérez Sánchez, Mónica Isabel Mejía Rocha  
y Agustín Ruiz Lanuza de la Universidad de Guanajuato presentan el capítulo titulado  
“Turismo, efectos psicosociales y culturales en las comunidades receptoras mexicanas”, 
derivado de la constante interacción entre culturas procedente de la actividad turística, 
el cual conlleva una gran catidad de bondades, aunque en muchos casos también 
consecuencias menos positivas, tales como cambios de actitud, comportamiento y 
consumo de la comunidad receptora, percibidos como negativos debido a que no son 
congruentes con el estatus económico y social del mexicano, lo cual podría llevar a la 
desvalorización por lo propio. Se ha propuesto como objetivo del capítulo la medición 
de los efectos derivados de la corriente turística, y su consecuente interacción entre los 
turistas estadounidenses y los residentes de la ciudad de Guanajuato. La metodología 
utilizada fue mixta, cualitativa y cuantitativa, la primera a través de entrevistas de 
profundidad individuales, y la segunda por medio de la aplicación de encuestas, ambas 
aplicadas al residente guanajuatense. Participaron 14 personas en el estudio cualitativo 
y los resultados mostraron que sí perciben cambios negativos incluso relacionados con 
el desprecio por lo propio, en sí mismos y en su familia; en el estudio cuantitativo, 732 
personas también detectaron cambios negativos, se proponen acciones de protección, 
revalorización y preservación de la cultura mexicana. 

A través de estos 12 capítulos se espera que los lectores puedan encontrar información 
valiosa que dé un panorama amplio en la construcción de herramientas que per- 
mitan forjar un mejor futuro para el turismo y los actores que en él se desenvuelven.

Yanelli Daniela Palmas Castrejón
Rocío del Carmen Serrano Barquín

Universidad Autónoma del Estado de México
Septiembre de 2021
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CAPÍTULO I

¿ES EN REALIDAD EL TURISMO UN DETONADOR DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE? CASO DE LOS PUEBLOS 

MÁGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Arlén Sánchez Valdés*

Gloria Georgina Icaza Castro*

Mónica del Valle Pérez*

introDucción

Siempre se ha catalogado al turismo como una forma de desarrollo y en fechas 
recientes ha sido constante el interés por reconvertir espacios geográficos cercanos a 
mercados emisores de turismo en destinos turísticos. Pero, ¿es en realidad esta una 
forma de desarrollo?, y más aún, ¿se da de forma sustentable? Estos son algunos de 
los aspectos que este trabajo busca analizar, haciendo énfasis en aquellos destinos que 
han sido catalogados como pueblos mágicos y aunque es probable que este programa 
quede en desuso, en la última década representó una forma de acelerar los cambios en 
las estructuras sociales y económicas de los beneficiarios a través de una concentración 
de inversión y promoción turística, permitiendo que al menos 10 municipios del 
Estado de México tuvieran visibilidad como destinos turísticos.

Este es un estudio de corte cualitativo, donde en una primera etapa se llevó a cabo 
una extensa investigación documental y posteriormente de campo, con la finalidad de 
analizar los resultados e impactos del Programa de Pueblos Mágicos (PPm) como parte 
de la política turística y su incidencia en el desarrollo local en los municipios objeto de 
este estudio. Varias fueron las fuentes de información consultadas destacando libros 
y artículos, para lo cual se recurrió a buscadores especializados de corte científico. 
En cuanto al trabajo de campo se diseñaron, probaron y aplicaron instrumentos 
de investigación: cédulas de observación y un guion de entrevista, lo cual se realizó 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. Pudiendo así integrar 

* Universidad Autónoma del Estado de México: arlesska@yahoo.com, gloriaicaza2003@yahoo.com, colle-
geacademy@hotmail.com

mailto:arlesska@yahoo.com
mailto:gloriaicaza2003@yahoo.com
mailto:collegeacademy@hotmail.com
mailto:collegeacademy@hotmail.com
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un documento consistente en cuatro apartados: en el primero se abordan los conceptos 
teóricos del paradigma del desarrollo sustentable; el segundo, plantea el origen y 
evolución del turismo en el Estado de México en el amparo del PPm, después se hace 
un análisis de las perspectivas turísticas de los municipios objeto de este estudio para, 
finalmente, dar paso al apartado de conclusiones.

el ParaDigma Del Desarrollo sustentable

Fue a finales de la década de 1980, con el surgimiento del paradigma desarrollo 
sustentable, que se perfiló una nueva visión sobre el desarrollo económico y su relación 
con el medio ambiente (Cervantes y Gómez, 2007). Como concepto, surge por 
primera vez en el Club de Roma en 1972, estableciendo el vínculo entre el crecimiento 
económico global y escasez de recursos naturales. Sin embargo, es en la Comisión de 
Medio Ambiente de Naciones Unidas en el Informe Nuestro Futuro Común (también 
conocido como Informe Brundtland) cuando se logra una de las primeras definiciones 
del concepto: “El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades actuales sin 
poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades” (Brundtland, 1987).

La esencia de esta definición tiene marcada una fuerte preocupación generacional 
y se respeta el hecho de que la sustentabilidad tiene su origen en la ecología 
(Cárdenas, 1999) aunque desde sus primeras definiciones, amplios han sido los 
debates en relación con el desarrollo sustentable. Uno de los más recurrentes es aquel 
que considera diferencias entre los conceptos de sostentabibilidad y sustentabilidad 
para la transformación de estructuras, Bermejo (2014) incluso critica los adjetivos 
como “ecológico, verde, incluyendo el azul (en relación con la imagen de planeta 
azul)”, algunos como ecológico o verde, han ganado respaldo por parte de institu- 
ciones internacionales. 

Por otro lado, desde el punto de vista conceptual, la crítica más frecuente es que 
el concepto de desarrollo sustentable busca interpretar el desarrollo como crecimiento 
ilimitado. De tal suerte que Ehrenfeld (2005) afirma que “el término ‘desarrollo 
sostenible’ destruye las raíces de la sostenibilidad” (p. 24). Johnston et al. (2007) 
declaran que el concepto “desarrollo sostenible es ahora crecientemente considerado 
bien como intrínsecamente contradictorio […] o, en el mejor de los casos, plagado 
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con definiciones ambiguas o distorsionadas” (p. 60). El autor antes citado, y otros por 
él referidos dicen que: 

Por el contrario, sostenibilidad (que es un término que tiende a ser dominante en el 

mundo académico) tiene un sentido último que resulta meridiano. En primer lugar, 

todos utilizamos el término en la vida diaria y normalmente en un sentido negativo: 

hablamos de situaciones o dinámicas que son insoportables, insostenibles. La definición 

de diccionario, sostenibilidad significa que una determinada actividad o acción es capaz de  

ser mantenida indefinidamente (Johnston et al., 2007, p. 61). 

Kajikawa (2008) declara que “sostenibilidad significa literalmente la habilidad para 
sostener, o un estado que puede ser mantenido a un cierto nivel” (p. 218). 

La sustentabilidad en el marco del desarrollo turístico ha sido ampliamente 
estudiada. En gran medida debido a la complejidad de la actividad, por lo que ha sido 
fundamental optar por aquellas posturas teóricas cuyos conceptos van más allá de la 
ecología. Calvente (2007) logra configurar el término en tres dimensiones: económica, 
social y ambiental. Siendo que Ibáñez (2008) retoma estos preceptos y propone 
consolidar una solución que conjunte la dimensión económica, social, cultural y 
ambiental, sin olvidar la importancia intergeneracional que es la base de la definición 
original de Brundtland. Así también, San Martin y Salcedo (2007) afirman que desde el 
momento en que se decide impulsar el desarrollo turístico en una región hasta la etapa 
de funcionamiento, ocurren fenómenos que se traducen en formas de apropiación 
que en la mayoría de los casos son inadecuadas y altamente demandantes de recursos 
naturales, con los consecuentes desequilibrios ecológicos que esta situación genera. 
De tal forma que los destinos turísticos son los que en mayor medida manifiestan  
los efectos negativos por el desarrollo de hoteles, marinas, centros de diversión, campos 
de golf, etc., cuyo uso de suelo, agua, aire y de la biodiversidad atenta contra el medio 
ambiente. Tal es la magnitud del problema, que uno de los retos más importantes que 
enfrenta el turismo en este momento es lograr su vinculación con la sustentabilidad 
de los recursos que lo soportan, para convertirse en un “turismo sustentable” que 
mantenga productos y servicios turísticos de calidad, acompañados de instrumentos  
de gestión adecuados para contribuir a la conservación del medio ambiente y al 
bienestar socioeconómico de las comunidades donde se desarrolla. 
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Derivado de ello, países como España, Portugal e Italia, han empezado a 
implementar modelos de planeación participativa o de desarrollo turístico integrados, 
los que están basados en actividades alternativas pero sobre todo sustentables, y que 
además consideran el papel activo y dinámico que juega la sociedad civil a través de 
las comunidades locales o de asociaciones representativas de sus intereses, tomando 
en cuenta que ellos mismos pueden ser capaces de liderar, decidir y opinar sobre 
las estrategias más viables para sus comunidades. Con ello, se pretende fomentar la 
práctica de actividades turísticas responsables y alternativas en términos económicos, 
ambientales y socioculturales, que permita compatibilizar la obtención y reparto 
equitativo de ganancias, coadyuve al cuidado del medio ambiente y principalmente 
fomente la participación social. 

Una vez analizadas las diversas posturas teóricas, es evidente que cualquier 
modalidad o tipo de turismo debe hacer énfasis en el desarrollo sustentable en todas 
las esferas; sin embargo, es en las pequeñas comunidades donde algún desequilibrio 
ambiental, social o económico cobra mayor notoriedad, ya que generalmente se 
habla de espacios geográficos frágiles y altamente vulnerables (A. Enríquez, entrevista 
realizada el 4 de octubre de 2018). Los 10 municipios del Estado de México que 
participan en el Programa de Pueblos Mágicos, cuentan con estas características, de 
ahí la importancia de incluir el análisis sustentable como una forma de garantizar su 
atractivo como destino turístico a lo largo del tiempo.

origen Y evolución Del turismo en el marco Del Programa De Pueblos 
mágicos. caso estaDo De méxico

El turismo en México se ha convertido en una importante actividad económica 
representando una de las principales fuentes de divisas y generando el 8.4% del Pib 
(Programa Sectorial de Turismo 2013-2018). En ese sentido el gobierno federal, a 
través del Programa Nacional de Turismo y la Secretaría de Turismo (Sectur) ha ido 
creando políticas y programas que han impulsado el desarrollo turístico nacional, 
entre ellos se incluye el Programa de Pueblos Mágicos (PPm), el cual se institucionalizó 
en 2001 y su principal objetivo era promover el turismo rural y complementar la 
oferta de los siete principales programas turísticos nacionales: “Centros de Playa”, “En 
el Corazón de México”, “Mar de Cortés, Barrancas del Cobre”, “Ruta de los Dioses”, 
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“Tesoros Coloniales” y “Mundo Maya y Fronteras” (Sectur, 2002a). El PPm buscaba 
principalmente un impacto local incidiendo directamente en la vida cotidiana de las 
comunidades, con el objetivo de propiciar mejores condiciones de bienestar para la 
población (Rodríguez, 2006).

Un requisito fundamental para ser parte del programa era que las localidades 
candidatas contaran con atractivos turísticos diferenciados, entre ellos elementos 
arquitectónicos históricos o contemporáneos, edificios emblemáticos, fiestas y 
tradiciones, producción artesanal, cocina tradicional y sobre todo, un destino turístico 
de soporte en un radio de influencia no mayor a una hora distancia tiempo (200 km) 
(Valverde y Maldonado, 2009). 

De alguna forma, el PPm planteó un nuevo modelo turístico diferente al de sol y 
playa, visualizando así el potencial turístico de algunos estados que se habían enfocado 
en otras actividades económicas, en el caso del Estado de México: la industria. Sin 
embargo, el acercar el fenómeno turístico como alternativa de desarrollo en el marco 
de este programa no necesariamente se ha dado de forma sustentable. 

En el Estado de México, el Programa Pueblos Mágicos se comienza a impulsar 
en 2002 con el nombramiento del municipio de Tepozotlán, posteriormente se 
incorpora Valle de Bravo en 2005, Malinalco recibe el nombramiento en 2010, El 
Oro durante 2011, Metepec en el año 2012 y en 2015 se incorporan al programa 
Aculco, Ixtapan de la Sal, Villa del Carbón, San Juan Teotihuacán y San Martín de la 
Pirámides; con lo cual, en el Estado de México se suman actualmente 10 municipios 
que se encuentran dentro del PPm, convirtiéndolo en uno de los estados con mayor 
número de nombramientos.

La cercanía del Estado de México con la Ciudad de México en gran medida 
permitió que estos municipios se incorporaran al PPm; sin embargo, no todos destacan 
por la calidad, variedad e importancia de sus productos y servicios turísticos, no 
obstante este reconocimiento les ha permitido mejorar la imagen urbana y, sobre 
todo, aprovechar el poder de comunicación que la denominación les da. 

análisis Y PersPectiva

Desde la esfera económica, es importante recalcar que la economía del turismo obliga 
a un perfil productivo local distinto propiciando la transformación del mercado de 
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trabajo, así como el cambio de uso de suelo (Hoyos y Hernández, 2008). Siendo más 
que evidente en la mayoría de los municipios pertenecientes al PPm en el estado. Valle de  
Bravo, Ixtapan de la Sal y Malinalco en particular, cuentan con un importante 
desplazamiento urbano, quedando marginada una parte de la población original y 
reemplazada por turismo de segunda residencia, enfrentando así serios problemas de 
disponibilidad de agua y carencia de servicios públicos, en especial el de recolección 
de basura (M.C. Soto, entrevista realizada el 3 de octubre de 2018). Aculco y Metepec 
son municipios atípicos ya que se destacan por una actividad comercial distinta 
al turismo. En el primero, la elaboración de quesos, de tal suerte que su fama ha 
trascendido más allá del municipio, sin olvidar que esta actividad permite dar soporte 
a la de tipo turístico, diversificando así la fuente de ingresos y logrando un interesante 
número de visitantes que solo llega en busca de este popular producto. De igual 
forma Metepec es reconocido mundialmente por la fabricación de piezas de barro, 
dándole una ventaja económica y haciéndolo menos vulnerable a las variaciones de 
la demanda turística, al menos en la cabecera municipal. Y aunque los turistas son 
importantes consumidores de este tipo de productos, estos también han logrado 
comercializarse en diferentes canales de distribución donde intervienen otros perfiles 
de consumo como las tiendas de conveniencia para los quesos, venta directa a través de  
plataformas y tiendas especializadas para el barro. 
No hay duda que uno de los principales motivadores políticos para propiciar el 
desarrollo turístico de las pequeñas comunidades es el impacto social que esta 
actividad pudiera tener. Especialmente la generación de empleos que, además del 
importante impacto económico que tiene en las localidades, incide directamente en 
el ámbito social. Desafortunadamente, una vez que se llevó acabo la investigación, se 
pudo determinar que gran parte de estos empleos son creados por micro y pequeñas 
empresas cuyos salarios no son competitivos y más aún, no se cumple con todas las pre- 
staciones de ley. Los destinos también se convierten en polos de atracción, de tal 
suerte que personas de pequeñas rancherías deciden trabajar en ellos, y debido a que 
el transporte es costoso, generalmente se mudan a pequeños cuartos donde viven 
cinco o seis días a la semana, provocando otros tipos de problemas sociales (M. E. 
Delgado, entrevista realizada  el 7 de noviembre de 2018). Y es que mientras el salario 
promedio en el campo es de $588, en una empresa de alimentos y bebidas es de 
$675 semanales, pero una empleada doméstica en un municipio caracterizado por 
viviendas de segunda residencia puede percibir hasta $1 500 por cinco días de trabajo 
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(datos recolectados a través del trabajo de campo). Pero de nuevo, ante la evidente 
terciarización de la economía, las oportunidades en el campo cada vez son menores y 
el desplazamiento se da de forma obligada.
Por otro lado, las empresas familiares empiezan a sufrir problemas de obsolescencia y 
no han logrado entender cómo la tecnología influye en la prestación del servicio y la 
preferencia de compra. En el caso de Ixtapan de la Sal, las micro y pequeñas empresas 
tienen poca capacidad de inversión, lo que ya empieza a incidir en la imagen urbana y 
calidad de la oferta. Malinalco sufre problemas de inseguridad, lo que ha orillado a que 
los prestadores de servicios no utilicen medios digitales para la promoción por miedo 
a futuras extorsiones. Sin olvidar que las nuevas generaciones no desean continuar 
con los negocios familiares y migran a ciudades cercanas como Toluca, Querétaro o 
Ciudad de México (G. Miranda, entrevista realizada el 3 de diciembre de 2018).

En relación con la esfera política, el recurso federal que se obtiene a partir 
del nombramiento no es suficiente, menos aún cuando se incrementa el número 
de visitantes. Ya que, aunque se puede invertir en mejorar la imagen urbana, no 
hay recursos para aumentar la capacidad de servicios básicos como recolección de 
basura, alumbrado y, en algunos casos, hasta disponibilidad de agua. Por lo tanto, 
si se desea desarrollar una actividad turística sustentable, es fundamental que en 
la  política de operación se incorporen las inversiones paralelas necesarias, como el 
desarrollo de un portafolio de apoyo a micro, pequeña y medianas empresas para 
certificaciones de calidad y adquisición de tecnologías sustentables que los hagan 
más competitivos, y actividades de soporte turístico como la seguridad pública, la 
conectividad y la inclusividad.

Municipios como Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal cuentan con una evidente 
marginación urbana, problemas de inseguridad y, en el caso de este último, la falta de 
servicios públicos, así como el abasto de agua son algunos de los mayores problemas 
ambientales relacionados con la sustentabilidad, siendo que en el escenario próximo se 
prevé un déficit de abasto diario del vital líquido de 730a 2 549 (Sánchez et al., 2018). 
Por otro lado, Malinalco sufre problemas sociales derivado de disputas de tierra, y 
El Oro no ha descifrado cómo potencializar el turismo que llega a la zona; a pesar 
de la importante inversión que se ha hecho en promoción los fines de semana o en 
festividades, el municipio colapsa al no estar preparado para recibir flujos importantes 
de turistas. 
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Finalmente, una de las fortalezas del programa es que reconoció y apoyó el 
desarrollo turístico local, pero una de sus principales debilidades fue el pensar que 
la promoción turística per se generaría beneficios económicos y sociales para las 
comunidades receptoras, sin considerar que la carga que estos turistas o visitantes 
pudiera ocasionar mayor número de problemas que rendimientos. Así también, una 
omisión importante del programa es la falta de un sistema de indicadores que permita 
medir su efectividad más allá del número de visitantes y derrama económica.

conclusiones

Es importante fortalecer el turismo doméstico y el PPm ha sido un promotor de esta 
causa; sin embargo, la incorporación de los municipios del Estado de México a este 
programa no ha sido un factor detonante de bienestar en las comunidades receptoras. 
No, al menos bajo la percepción de las comunidades visitadas y de los entrevistados; 
ya que, aunque se reconoce al turismo como una fuente de ingreso, también ha 
sido detonador de una serie de dificultades, sobre todo en el ámbito ambiental y 
social. Es a partir de la conformación del PPm que estos problemas se evidencian y se 
potencializan por dos razones: la primera, por el interés de la academia de investigar 
y exponer la problemática que ya se venía gestionando en cada uno de los destinos; 
la segunda, vinculada a la fuerte promoción que se hizo de estos destinos soportada 
por una política turística clara que aumentaba los días de ocio con los fines de semana 
largos, todo con el objetivo de promover el turismo doméstico, siendo que muchos de 
estos lugares no estaban preparados para un mayor número de visitantes.

Ante esta situación, es primordial encontrar la vocación turística de cada destino 
y potencializar las inversiones previas que se lograron gracias a su incorporación al 
PPm. El hacer un inventario de sus recursos y consolidar una oferta turística única, 
diferenciada y de calidad es una opción viable para lograr un desarrollo económico 
y ambiental adecuado. Así, es fundamental entender cómo la economía del turismo 
puede impactar positivamente en las estructuras sociales, no solo siendo un medio 
para retener el flujo de migrantes, sino también como una forma de dar a conocer y 
respetar los usos y costumbres de los diferentes pueblos. 

El PPm no solo debería ser un programa turístico, sino un proyecto de desarrollo 
económico integral donde se considere al turismo como eje rector de desarrollo, pero 



25

¿Es en realidad el turismo un detonador de desarrollo sustentable?

en sintonía con el fortalecimiento de otras actividades primarias que puedan aportar 
a la experiencia turística como la agricultura y el turismo gastronómico. Los ejemplos  
de Metepec y Aculco deberían retomarse para otras localidades, el tener otras fuentes de  
ingresos adicionales al turismo es una forma de promover el desarrollo integral del 
mismo. Adicionalmente, es una manera de obtener ingresos constantes y potencializar 
el gasto promedio por turista. Sin olvidar que la actividad turística per se es estacional, 
por lo que contar con otra actividad económica permite generar empleos e ingresos 
en épocas de pocos visitantes.

Finalmente, no hay duda que de alguna forma el turismo es detonador de 
desarrollo, pero no necesariamente sustentable. Siendo que la fragilidad de los 
espacios geográficos característicos de muchos de los municipios participantes en 
el PPm, así como lo complejo de las estructuras sociales de los mismos, obligan a 
replantear el producto turístico para poder conceptualizarlo como un promotor de la 
competitividad. Sin olvidar que es fundamental entender el papel de todos los actores: 
empresarios, gobierno, comunidad, y turistas e involucrarlos en la búsqueda del tan 
anhelado desarrollo sustentable, así como crear sinergias que permitan enfrentar los 
desafíos que la actividad turística representa.
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CAPÍTULO II

FESTIVALES GASTRONÓMICOS, TURISMO Y DESARROLLO 
LOCAL. EL CASO DEL FESTIVAL DEL CONEJO EN VILLA  

DEL CARBÓN, ESTADO DE MÉXICO

Andrea Edurne Jiménez Ruiz* 

Daniel De Jesús Contreras*

Yanelli Daniela Palmas Castrejón*

IntroDucción

Actualmente, la gastronomía es considerada un elemento del patrimonio cultural 
inmaterial que implica más que solo el hecho alimentario; incluye a los integrantes 
de una comunidad, sus saberes y su bagaje cultural desde donde se construye su 
identidad. Además, representa la posibilidad de mayores oportunidades económico-
sociales al vincularla con el turismo (Ortega et al., 2012).

En este sentido, los festivales gastronómicos se han posicionado como una de 
las actividades con mayor crecimiento debido a la diversidad de alimentos locales 
con valor no solo nutrimental, sino también histórico y cultural. Países de Europa  
(Hollows et al., 2014), Asia (Wu et al., 2014) y de América Latina (Getz, 2008; 
Oliveira y Calvente, 2012; Yuan y Jang, 2007), se han convertido en referentes a 
nivel mundial. Dichos eventos han favoreciendo el origen de determinadas insignias 
para reconocer una region, como marca-ciudad o marca-territorio, que promueve la 
generación de identidad, compromiso y pasión por la ciudad para lograr el bienestar 
social. Además, contribuyen a la consolidación de otros destinos y promueven el 
desarrollo de las regiones con un producto culinario diferenciado.

Se puede mencionar como un caso representativo a España, con la marca-territorio 
“Castilla y León”, región en la que se desarrolla “La semana de la tapa micológica 
de Soria”, evento en el que participan diversos establecimientos de restauración, 
demostrando la versatilidad del recurso micológico a través de la creatividad y la alta 
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cocina (Martínez et al., 2015; Guía de Soria, 2018). Este evento se lleva a cabo en 
otoño y en algunas ocasiones se han roto records por generar el mayor número de 
tapas (bocadillos) posibles cuyo valor osicla hasta en 2 euros.

En México, la marca gastronómica “Ven a comer” forma parte de las acciones 
del gobierno federal para impulsar y difundir la gastronomía mexicana por el mundo. 
Entre sus acciones están la creación del Cuerpo Diplomático de Cocineros, la 
implementación del distintivo “Ven a Comer” para reconocer a los restaurantes que 
ofrezcan platillos distintivos de la cocina mexicana y el Programa Jóvenes Talentos, 
dirigido a egresados de las escuelas de gastronomía de México para realizar prácticas 
profesionales en embajadas y consulados (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016). 

Recientemente, han proliferado a lo largo del país una serie de ferias y festivales 
como parte de la oferta de turismo gastronómico, algunos con mayor reconocimiento 
y consolidación que otros. El Festival del Mole de Caderas en Tehuacán, Puebla, es 
uno de los modelos de festividades, desarrollado a partir del platillo tradicional de 
carne de chivo, considerado uno de los más representativos de la región debido a la 
prolongada crianza y cuidados del animal, del que se aprovecha hasta la más minima 
parte. Su matanza es todo un rito que data de la época de los frailes dominicos que 
llegaron a la mixteca en la Colonia. Este evento es producto del mestizaje y la práctica 
de la explotación de la ganadería introducida por los españoles. En la actualidad 
representa una fuente de ingresos económicos para la region, pues anualmente reciben 
aproximadamente 60 000 visitantes, lo que representa una derrama económica  
de 50 000 000, recuperados en las cuatro semanas de duración del festival. Además 
de que permite conservar los conocimientos y tradiciones que configuran la identidad 
del territorio (Riestra, 2004).

A pesar de su relevancia, son pocos los estudios que permiten conocer las 
aportaciones económicas, socioculturales, políticas y ecológicas generadas por dichos 
eventos. De allí que el presente estudio recoja los resultados de una investigación 
exploratoria sobre el papel de los festivales gastronómicos y su posible influencia en 
los procesos de desarrollo local. Para ello, se efectuó un estudio de caso con enfoque 
cualitativo (Stake, 2000; Yin, 2009) sobre el Festival del Conejo en Villa del Carbón, 
Estado de México, donde actualmente se han implementado diversas ferias y festivales 
como parte de la oferta turística, destacando el del conejo, por vincular la cunicultura 
y gastronomía como esfuerzo de promoción turística del territorio. 
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El capítulo se organiza en un apartado introductorio,  seguido de un marco 
conceptual en el que se señalan los vínculos entre el turismo, la gastronomía, el 
desarrollo local y la cunicultura; posteriormente, un apartado metodológico, en el que  
se explica el carácter exploratorio sobre el papel de los festivales gastronómicos en 
el desarrollo local; sucesivamente se presentan los resultados obtenidos de Villa del 
Carbón y el Festival del Conejo, y finalmente las conclusiones, que se derivan en 
torno a la importancia de este tipo de festivales en el desarrollo local por la derrama 
económica que generan, además de otros beneficios sociales y culturales.

vínculos entre turismo Y gastronomía 

El hecho alimentario es un complejo sistema de elementos simbólicos que trasciende 
la necesidad fisiológica. Las costumbres cotidianas y sociales se entienden a través 
de la alimentación y de la forma de apreciar y preparar los alimentos (Menasche y 
Gomensoro, 2007); es decir, la comida es una parte importante de la cultura, pues 
implica unión con el pasado, es un legado de otras civilizaciones, forma parte de la 
identidad y refleja la vida de las personas (Ávila y Barrado, 2005).

Los alimentos identitarios locales conforman el territorio, lo moldean generando lugares, 
espacios y paisajes que son parte de la cultura local y se transforman en parte de la nueva 
oferta turística gastronómica de los destinos (Tramontin y Gonçalves, 2010; Fernández-
Zarza y López-Moreno, 2019). En este sentido, la gastronomía se está convirtiendo en un 
eje fundamental del turismo y en una motivación de viaje cada vez más importante. Pulido 
(2011) afirma que muchos destinos comienzan a ofrecer productos basados en el disfrute 
de la gastronomía, lo cual ha contribuido al uso del término “turismo gastronómico”. 

Se entiende por turismo gastronómico a las actividades que planea el turista o 
visitante, fundamentadas, principalmente, en el conocimiento y degustación de la 
gastronomía del lugar (Flavián y Fandos, 2011). Para Hall y Sharples (2003), este 
turismo consiste en la visita a productores primarios y secundarios de alimentos, 
festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos, donde la degustación de 
platos de una región productora de alimentos es la razón principal para la realización 
de un viaje. Según Quan y Wang (2004), la degustación de los alimentos típicos ofrece 
la posibilidad de experimentar gustos y sensaciones diferentes a los de la cotidianidad, 
a su vez, facilita el acercamiento entre viajeros y residentes. 
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Hasta hoy, existe una variedad de términos para designar al turismo basado en 
alimentos: gastronómico, gourmet, gastronomía turística o turismo culinario. Sin 
embargo, más allá de solo conocer y degustar los productos alimentarios típicos y de 
calidad, algunos autores (Hall et al., 2003; Schlüter, 2006) coinciden en que un aspecto 
fundamental de esta práctica es el aprovechamiento turístico de las gastronomías 
tradicionales como una posible alternativa para fortalecer las culturas alimentarias 
locales ante el riesgo de su homogeneización; es decir, la conservación del patrimonio. 
Por tal motivo, uno de los principales vínculos entre turismo y gastronomía se refiere 
a la posibilidad de revalorizar o poner en valor tradiciones alimentarias en riesgo de 
desaparecer, o bien, potenciar las ya existentes para reafirmar la vocación turística de 
un destino mediante platos, productos o cocinas. 

Son diversas las formas que adopta el turismo gastronómico, destacando rutas 
alimentarias, museos gastronómicos o festivales basados en algún producto o plato. 
Los festivales gastronómicos o alimentarios son eventos estructurados en torno 
a un producto, plato o tradición culinaria que le da su denominación. Suelen ser 
acontecimientos programados en fechas del año coincidentes con épocas de siembra, 
cosecha, o bien, con algún otro evento cultural (fiestas religiosas, populares, etc.). El 
atractivo principal de los festivales es, precisamente, el alimento en cuestión. Además 
de representar un espacio para la comercialización, también constituyen expresio- 
nes del patrimonio cultural (Mason y Paggiaro, 2009; Kim et al., 2015).  

En México, algunos de estos eventos expresan el patrimonio cultural y cuentan 
con una tradición centenaria —o mínimo con algunas décadas de realización— como 
la Feria de la Nieve en Tulyehualco en la Alcaldía Xochimilco, cuyos inicios datan del 
año 1181 y era realizada por el grupo indígena Xochimilca. La nieve era traída desde 
los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y únicamente los sacerdotes y los grandes 
señores podían degustar. Dicha práctica se fue compartiendo generacionalmente y 
en la actualidad sigue formando parte de la comunidad (Ramírez et al., 2010). Otro 
evento representativo es la Feria del Mole en San Pedro Actopan, en la alcaldía Milpa 
Alta de la Ciudad de México. Se trata de una festividad con relevancia que tiene sus 
inicios en 1977, organizada por un grupo de vecinos con el objetivo de conservar 
y promocionar el mole almendrado, creación auténtica basada en recetas antiguas. 
Actualmente la feria representa un fuerte ingreso económico, así como un importante 
atractivo turístico para la región (Cruz, 2016; Galicia, 2018). 
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En este tipo de eventos se dispone de una estructura organizacional bien definida. 
En su mayoría cuenta con un comité organizador compuesto por un presidente, 
un secretario y un tesorero, además de un conjunto de agremiados organizados 
regularmente en asociaciones, entre los cuales se distribuyen las diferentes actividades 
indispensables para desarrollar el evento. Algunos incluso cuentan con ayuda de 
diversas instituciones para su realización, como el Comité Organizador de la Feria  
de la Alegría y el Olivo que ha recibido apoyo de infraestructura y promoción por 
parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
de la Ciudad de México.  

Además de la preservación de la cultura y tradiciones, los festivales gastronómicos 
ofrecen la posibilidad de que los turistas degusten nuevos alimentos, disfruten 
espectáculos culturales y realicen actividades distintas a las de su cotidianidad 
(Horng et al., 2013). Por un lado, se puede afirmar que dichos eventos se han 
posicionado como un elemento sustantivo del turismo gastronómico, tienen como 
finalidad incrementar y diversificar la oferta turística mediante productos turístico-
gastronómicos que contribuyen a potenciar la llegada de visitantes a los destinos, y con 
ello, que la derrama económica sea mayor al consumir los productos agroalimentarios 
típicos y a prolongar la estancia. Por otro lado, los festivales gastronómicos contienen 
un componente ligado a la sustentabilidad, toda vez que refieren opciones para 
dinamizar los sistemas productivos locales y favorecer la conservación de prácticas 
ecológicas asociadas con la producción de alimentos. 

Desarrollo local Y turismo gastronómico

El desarrollo es, ante todo, un proceso apoyado en fuerzas endógenas que impulsan 
cambios. Desde la perspectiva de “lo local”, se percibe como el crecimiento y mejora de la 
calidad de vida de cada sujeto. En este sentido, el desarrollo local retoma como eje central 
de su propuesta la noción de territorio, ya que este condensa el conjunto de recursos 
materiales, ambientales, económicos, políticos y sociales que las personas emplean para 
detonar proyectos (Millán, 2004; Alburquerque, 2001, 2003; Vázquez, 2007). 

El desarrollo local debe ser comprendido más allá de una perspectiva económica, 
debe ser considerado como un proceso dinámico de ampliación de capacidades 
locales que permite mejorar las condiciones de vida de la población. Retomando a 
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Coraggio (2006), se puede mencionar que el objetivo del desarrollo local tiene cuatro 
componentes básicos: (i) Económicos, relacionados con el trabajo productivo, ingreso, 
satisfacción racional de necesidades legítimas, suficiencia y calidad de bienes públicos. 
(ii) Sociales, incluyen las condiciones de creciente igualdad, efectiva igualdad de  
oportunidades, convivencia y justicia social. (iii) Culturales, vinculados al sentido 
de pertenencia e identidad histórica, integración a comunidades con contención, 
valores como la solidaridad en calidad de valor moral pero también un componente 
funcional, y (iv) Políticos, referentes a la transparencia, legitimidad y responsabilidad 
de las representaciones, participación directa responsable e informada de la ciudadanía 
en las grandes decisiones colectivas y en la gestión pública. 

Por lo anterior, el desarrollo local puede entenderse como “el conjunto de 
experiencias que se han desarrollado utilizando recursos locales, humanos y financieros 
sin intervención directa del Estado y localizados en pequeños centros” (Millán, 2004, 
p. 61), dichos recursos deben estar anclados en el territorio y ser sujetos de intervención 
social e institucional. Las propuestas turísticas orientadas al desarrollo local derivan 
de las características y el potencial del territorio, además de las condiciones sociales y 
económicas que éstos poseen. Por lo tanto, se puede afirmar que el turismo se plantea 
como una estrategia local que permite proyectar el desarrollo desde una mirada de 
preservación del territorio y de la diversidad sociocultural. 

En el caso concreto del turismo gastronómico, este debe propiciar el desarrollo 
económico y sociocultural aprovechando los recursos endógenos y exógenos 
(Henderson, 2009). Mediante el consumo y la comercialización de productos 
elaborados localmente, se contribuye a reducir la pobreza y la migración de las 
comunidades rurales. Para ello, es necesario establecer vínculos entre los actores del 
territorio, uniendo esfuerzos en una misma cadena de valor y hacia el logro de un 
mismo objetivo (Hall, 2005; López y Sánchez, 2012). 

En este contexto, los festivales gastronómicos tendrán que destacar las 
características sociales y económicas de una zona con potencial turístico para que, 
a partir de recorridos y trayectos organizados, se muestre a los visitantes el proceso 
productivo, la tradición e historia, y las formas de preparación de los alimentos con 
origen y arraigo, finalizando con la degustación y consumo de los mismos (Ávila y 
Barrado, 2005). Lo anterior requiere de una adecuada planificación cuyo principal 
objetivo sea el desarrollo local a través de estrategias que permitan la inmersión y 
el fortalecimiento de su patrimonio y su territorio, poniendo en valor los recursos 
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humanos, culturales, naturales, materiales e inmateriales de la zona, así como 
el fortalecimiento de vínculos con los actores públicos y privados, de acciones y 
proyectos que fomenten el crecimiento económico, la justicia social y la preservación 
del patrimonio alimentario del territorio (Coraggio, 2006; Noguera, 2009).

metoDología

El presente trabajo constituye una investigación de carácter exploratorio sobre el papel 
de los festivales gastronómicos en el desarrollo local. Para tal efecto, se desarrolló 
un estudio de caso (Stake, 2000; Yin, 2009) que retoma el Festival del Conejo en 
Villa del Carbón, Estado de México. Actualmente, en el municipio se desarrollan 
diversos festivales y ferias en distintas épocas del año, pero resulta de particular 
interés esta feria por ser uno de los más importantes esfuerzos de promoción turística 
del territorio mediante la gastronomía local. Para la obtención de datos se recopiló 
información de diversas fuentes documentales en una primera etapa. La información 
se obtuvo de fuentes primarias y secundarias. En el primer caso, se revisaron trabajos 
de investigación que preceden este capítulo, monografías, folletos promocionales, 
páginas de internet y notas periodísticas.

La segunda etapa se trabajó en campo durante los años 2017 y 2018, empleando 
técnicas como la observación participante y cinco entrevistas semiestructuradas 
realizadas a los principales actores involucrados en el festival, entre los que destacan 
cunicultores y servidores públicos. Cabe destacar que la muestra es significativa debido 
a que el número de los involucrados directamente en la organización es reducido, 
no así el número de participantes. Para los cunicultores entrevistados, se determinó 
que fueran integrantes de la Asociación de Cunicultores de Villa del Carbón A.C. y 
participantes en el festival. La información obtenida fue principalmente cualitativa, 
ya que hasta ahora no se cuentan con datos estadísticos concretos, en su mayoría 
con aproximaciones y cálculos que los mismos productores realizan a partir de su 
experiencia en festivales pasados. Para tener una mayor profundidad en la segunda 
etapa de análisis de los resultados, se consideró partir de la propuesta de Leal (2018), 
quien plantea siete ejes para identificar el impacto del turismo gastronómico sobre el 
desarrollo local del territorio. Para el presente caso de estudio, solo se consideraron 
cuatro elementos del desarrollo local: económico, social, cultural y político.
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Desarrollo Del turismo rural en villa Del carbón 

Villa del Carbón se localiza al noroeste de la Ciudad de México, colinda al noreste 
con el estado de Hidalgo y el municipio de Jilotepec, Estado de México; al sur con 
los municipios mexiquenses de Jiquipilco y Nicolás Romero, y al oeste con los de 
Morelos y Chapa de Mota (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018). 

El aprovechamiento de los recursos naturales y culturales ha permitido el desarrollo 
de productos y servicios turísticos. Además, se ha posicionado como uno de los 
sitios más importantes en el Estado de México por la elaboración y comercialización 
de artículos en piel (chamarras, bolsas, botines, etc.), así como algunos productos 
gastronómicos como mermeladas orgánicas, licores de diversos frutos, platillos típi-
cos preparados con escamoles, quesos, entre otros. Los principales atractivos turísticos 
del municipio son: los Molinitos, la Presa Juárez, el Cerro de la Búfa, Presa del Llano 
y Llano de Lobos. En estos espacios se puede practicar pesca deportiva, campismo, 
senderismo, tirolesa, recorridos en caballo o moto, rappel, paseos en lancha, ciclismo, 
disfrutar de la gastronomía típica, entre otras. 

En 2006 las autoridades municipales llevaron a cabo las gestiones necesarias para 
obtener la distinción “Pueblos con Encanto”, programa impulsado por la Secretaría de 
Turismo estatal, cuyo objetivo es potencializar el desarrollo turístico de los municipios 
mexiquenses que cuenten con atractivos de singular valor histórico, natural y cultural. 
Posteriormente, con el apoyo del gobierno estatal y municipal, se generaron nuevos 
productos y servicios turísticos y complementarios, lo que contribuyó a que en 2015 
Villa del Carbón fuera nombrado “Pueblo Mágico”. Este programa fue impulsado 
hasta 2018 por la Secretaría de Turismo federal y consistió en un reconocimiento a las 
localidades que poseen atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, 
manifestaciones socio-culturales y paisajes-naturales del lugar que puedan ser una 
gran oportunidad para el aprovechamiento turístico (Secretaría de Turismo, 2014). 

A principios de 2019, ante la coyuntura política por la que atraviesa el país con 
el gobierno de un partido político de izquierda, el programa desapareció y solo las 
localidades que ya contaban con la distinción la conservan, pero sin el respaldo 
económico del que antes disponían para mejoras en infraestructura y promoción. 

Desde entonces, la Dirección de Turismo del Ayuntamiento ha incorporado 
dentro de su política turística la realización de diversos eventos que promuevan los 
recursos locales e identitarios, centrándose principalmente en la organización de ferias 
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y festivales gastronómicos, entre los que destacan: el Festival de la Cerveza Artesanal y 
la Feria de la Trucha en febrero, de la Barbacoa y el Pulque en el mes de abril, Festival 
Gastronómico, Artístico y Cultural del Maíz en mayo y el Festival del Conejo y el 
Rompope en el mes de agosto. 

festival Del conejo: turismo, gastronomía Y Desarrollo local 

La cunicultura fue inserta en Villa del Carbón a mitad de la década de 1970, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo agropecuario ya que la producción de carne de 
conejo y sus derivados representan una de las cadenas productivas más dinámicas, con 
un crecimiento acelerado y con gran importancia social. Se estima que a partir de ello 
el 90% de los productores mejoran su alimentación y sus ingresos (Sagarpa, 2003). 

Posterior a la introducción del mamífero en el municipio, se observó su prolificidad 
y se decide incursionar en el curtido de pieles, innovando en un proceso que se ha 
transmitido por generaciones. Sin embargo, la problemática que aquejaba a la mayoría 
de los productores era la falta de conocimiento por parte del consumidor respecto a 
los beneficios de la carne de conejo, así como la falta de canales de comercialización 
bien definidos para los productos y subproductos.

En este contexto y debido al interés de un grupo de cunicultores por trabajar 
en conjunto, se formó una asociación de producción rural. No obstante, cuando 
aumentó la cantidad de participantes se asociaron bajo el nombre de Asociación de 
Cunicultores de Villa del Carbón A.C., en el año 2009. De aquí nace la propuesta de 
la primera feria del conejo en el municipio. Paralelamente, se establecieron vínculos 
con las autoridades municipales para su realización en el año 2006. En un inicio 
llevaba el nombre de feria y en 2013, se cambió el nombre a festival (véase imagen 1);  
esto debido a que la feria era percibida por el público como un evento dirigido 
específicamente a cuestiones productivas. Por el contrario, con el nombre de festival 
se reconocía como un evento abierto a la comunidad local y turistas interesados en 
conocer más acerca de la especie.
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Imagen 1. Festival del Conejo, Villa del Carbón

Fuente: Notimex, 2013.

El festival se lleva a cabo en el mes de agosto y su objetivo es revivir, difundir y 
comercializar el consumo del conejo, brindándole un valor agregado, contribuyendo 
al mismo tiempo con el desplazamiento de turistas y visitantes a otros lugares turísticos 
del municipio. Desde sus inicios, el evento ha contado con el apoyo de las autoridades 
municipales para su organización; es decir, se otorga el permiso para usar la Plaza 
Hidalgo que es donde se realiza y se gestionan las actividades artísticas, así como las 
conferencias y talleres que conforman el programa de actividades. Además, contribuye 
con la difusión del evento en sus redes y la página electrónica del municipio.

Dentro de las actividades que se desarrollan como parte del festival se encuentran: 
la exhibición y venta de diversas razas de conejo como California, Nueva Zelanda, 
chinchilla, belier para mascotas y raza rex para venta de piel del conejo. La venta de pie 
de cría de 30 días se vende en 50 pesos y el kilo de carne de conejo aproximadamente 
en 150 pesos. También se realizan conferencias de productores para que los asistentes 
conozcan más sobre la especie. A través de la implementación de una granja didáctica, 
se les explica en talleres informativos sobre las diversas razas, sus cuidados, sus 
beneficios nutricionales, su importancia gastronómica en la comunidad. Se exhiben 
y venden artesanías de la piel de conejo: colchas, pantuflas, bolsas, cojines, cintas, 
zapatos, huaraches, gorros, llaveros, entre otros. Además, hay variedad de eventos 
culturales como danza, música, rifas de conejos vivos etcétera.

En cuanto a la gastronomía, se exhiben y comercializan diversos platillos como 
conejo en mole (véase imagen 2), almendrado, a la mostaza, en barbacoa, al pastor, 
mixiote; siendo el preferido entre los asistentes el conejo a las brasas. Durante el 
festival se llegan a consumir entre 200 y 300 conejos, mientras que la afluencia 
turística aproximada es de 4 000 visitantes. 
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Imagen 2. Conejo en adobo

Fuente: Gabriela Garrido, 2018.

En esta dinámica se aprovechan diversos recursos y a la vez se incide en mayores 
oportunidades para los participantes. Estas actividades, además de generar derrama 
económica, permiten el reconocimiento de la importancia de este producto local, 
la transmisión de conocimientos sobre la especie, el saber para la preparación de los 
platillos y la convivencia entre pobladores locales y turistas. En este contexto, el festival 
juega un papel muy importante dentro de la cadena de valor de la cunicultura en Villa 
del Carbón, pues sin duda, es una estrategia de comercialización que ha funcionado.

aPortaciones Del festival Del conejo Para el Desarrollo local

A partir de la obtención de datos se presenta el análisis de las dimensiones propuestas 
por Leal (2011) para identificar el impacto del festival en el desarrollo local del 
territorio, en el siguiente cuadro se muestra la dimensión a analizar, los atributos a 
considerar y los indicadores que permitieron realizar el análisis del estudio de caso.



38

Andrea Edurne Jiménez Ruiz | Daniel De Jesús Contreras | Yanelli Daniela Palmas Castrejón

Cuadro 1. Elementos considerados para el análisis del Festival del Conejo y su impacto 

en el desarrollo local de Villa del Carbón

Dimensión Atributo Indicador

Económica
Movimiento económico 
derivado de la actividad 
turística 

- Integración de los actores de la
  cadena productiva,
  productores, transformadores, 
  cocineros
- Inversión 
- Cantidad de empleos generados 
- Uso de los recursos naturales,
  culturales y humanos 
  del territorio
- Derrama económica del festival

Social
Desarrollo balanceado y 
equitativo 

- Asociaciones de productores
- Integración de todos los actores 
  relacionados
- Organizaciones de prestadores 
  de servicios turísticos
- Instituciones públicas 
  y privadas

Cultural

Desarrollo de una cultura 
gastronómica 
Fortalecimiento de la 
cunicultura en el municipio

- Talleres gastronómicos
- Desarrollo de platos, productos 
  y artesanías
- Actividades que permiten la
  revalorización y preservación
  del alimento local
- Actividades emanadas del 
  municipio

Política

Desarrollo de programas 
destinados al fortalecimiento 
del turismo, la cunicultura y 
la gastronomía

- Programas de apoyo al turismo
  gastronómico
- Inclusión de los pobladores
  locales en la toma de decisiones 
  en turismo gastronómico
- Políticas y programas de
  protección al patrimonio 
  vgastronómico

Fuente: elaboración propia con base en Leal, 2018.
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Ahora bien, la dimensión económica muestra que para la realización del festival se ha 
integrado la participación de diversos actores de la cadena productiva como son los 
cunicultores locales. Su participación es variable, pero en promedio son de siete a 10 
los que comercializan el conejo, ya sea para su reproducción, el consumo de la carne 
o para la preparación de diversos platillos. Participan también cocineros encargados 
de elaborar los variados platillos que se exhiben y venden a los asistentes, así como 
algunos restauranteros. Además, hay quienes se dedican a la trasformación de la piel 
de conejo en artesanías. 

Por otro lado, el aumento en la afluencia turística, motivada por el festival, ha 
generado una mayor derrama económica; en la Dirección de Turismo del municipio, 
se tiene registrado para la última edición del festival, un ingreso aproximado de  
700 000 pesos, principalmente derivada del consumo de alimentos, bebidas, artesanías 
y el servicio de hospedaje. A su vez, se genera inversión con los proveedores locales 
por parte de los restauranteros con la compra de insumos, además de la inversión del 
gobierno municipal para cuestiones de difusión y promoción del evento. Se crean 
alrededor de 30 empleos para la organización y logística del evento. Si bien es cierto 
que son empleos temporales, finalmente son oportunidades de aprovechamiento del 
capital humano perteneciente a la comunidad local. 

Los cunicultores obtienen mayores ingresos al brindarle valor agregado al conejo, al  
comercializar su preparación de deliciosas y variadas formas para el consumo y deleite del  
turismo. El evento, además, contribuye en la difusión y visita a los distintos lugares 
de atractivos naturales y culturales antes mencionados, desplegando mayor derrama 
económica. Mediante el efecto multiplicador, se benefician diversos prestadores de 
servicios complementarios como tiendas de abarrotes, mercados, servicios bancarios, 
farmacias, etcétera.

Respecto a la dimensión social, uno de los beneficios palpables es la conformación 
de la Asociación de Cunicultores de Villa del Carbón A.C. Sin duda alguna, esta les 
ha permitido la construcción de redes de apoyo entre productores, prestadores de 
servicio y comunidad para el logro del objetivo en común; es decir, la realización 
anual del festival. Se cuenta además con vínculos institucionales, principalmente con 
el ayuntamiento, quien permite el uso de infraestructura para el evento, así como  
con su difusión y promoción. 

Existen algunas empresas privadas como Grupo Modelo y Femsa, las cuales, 
como parte de su responsabilidad empresarial, han aportado material de apoyo para 
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el evento, como sillas, mesas, carpas, entre otros. Sin embargo, es necesario trabajar en 
la conexión con otros actores, como asociaciones no gubernamentales y la academia, 
con el fin de que incidan en mayores beneficios en capacitación e infraestructura. En 
cuanto a la integración de todos los actores, se requiere una mayor participación de los 
productores, debido a que la asociación necesita fortalecerse con el fin de despuntar 
no solo para un festival, sino para otras actividades de ventas e inclusión de la 
sustentabilidad en los lugares de crianza de los conejos con la apropiada alimentación 
y cuidados necesarios, entre otros.

Referente a la dimensión cultural, a pesar de que hace casi una década el consumo 
de conejo no era tan demandado en la comunidad, actualmente hay mayor interés 
en su uso y difusión, derivado de los talleres gastronómicos que se desarrollan en el 
festival. El conocimiento tradicional gastronómico ha permitido recrear platillos con 
ingredientes locales, pero también la fusión con otras culturas, generando nuevas 
recetas en las que el conejo sigue siendo el protagonista. Gracias a las actividades 
culturales desarrolladas como parte del programa del festival (conferencias, degustación 
de platillos, concursos gastronómicos, granja didáctica), tanto los pobladores locales 
como los turistas se han concientizado de su valor alimentario, cultural y recreativo.

Por otra parte, los diversos festivales programados por el ayuntamiento estimulan 
a la población local a mantener las tradiciones, y con ello, a garantizar la conservación 
de su patrimonio natural y cultural. Esto se ve reflejado en un mayor consumo de los 
productos locales y en la aceptación de la llegada de foráneos que buscan conocer y 
disfrutar de éstos. A lo largo de la historia se ha revalorizado y preservado el festival 
en sí mismo, así como la crianza del conejo, ya que los involucrados señalan que este 
animal ha cambiado formas de vida en cuanto a calidad, por lo que tienen que cuidar 
y respetar sus tiempos de vida con el fin de ofrecer un buen producto.

La dimensión política tiene importancia en el festival en cuanto a programas de 
apoyo al desarrollo turístico, destacando que posterior a su nombramiento como 
Pueblo Mágico se ha incrementado la cantidad de eventos programados durante el 
año, recalcando sobre todo los diferentes festivales y ferias vinculados a los recursos 
gastronómicos. Dichos eventos reflejan que el municipio cuenta con una política 
turística enfocada en la diversificación de los productos y el posicionamiento del 
municipio como uno de los más importantes del Estado de México. 

En cuanto a incentivos económicos, al tener el nombramiento de Pueblo Mágico 
se cuenta con el apoyo de recurso económico federal, estatal y municipal. Esto abre 
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la posibilidad de una mayor implementación de actividades enfocadas al turismo 
gastronómico. Además, es necesaria una mayor inclusión en la toma de decisiones por 
parte de la asociación con respecto a las fechas y espacios para su realización. Así como 
la implementación de programas, normas y reglamentos que permitan la protección y 
preservación de los recursos gastronómicos, claves de su patrimonio.

conclusiones 

A partir de los recursos alimentarios locales, se construye una oferta de turismo 
gastronómico que poco a poco ha ido posicionándose y generando diversos beneficios 
a la localidad, denominados ferias y festivales. Si bien las investigaciones sobre los 
alimentos vinculados al turismo no son de reciente interés, es importante destacar que 
en México aún hace falta fortalecer acciones emprendidas en relación al tema, pues 
son pocos los estudios que lo documentan. 

En este sentido, este capítulo pretende demostrar que los festivales gastronómicos 
son una importante estrategia de comercialización y agregación de valor, además 
de que contribuyen a la generación de beneficios sociales, culturales y ambientales. 
Aunado a ello, representan toda una experiencia para los asistentes, en la que mas 
allá de la degustación de un alimento, se generan canales de expansión, difusión y 
promoción de la cultura e identidad local.

En específico, para Villa del Carbón el Festival del Conejo se ha convertido en una 
estrategia que contribuye al desarrollo turístico del municipio, genera movimientos 
económicos derivados del gasto realizado por los turistas al desplazarse para disfrutar 
de este evento; permite que los turistas y clientes finales recopilen información sobre 
el producto, su degustación y venta sin intermediarios, creando nuevas realidades en 
la comercialización de productos. 

El éxito se debe por una parte a la capacidad de organización de los productores. 
Otro factor son las redes de apoyo que inciden la difusión del evento, derivando 
en una mayor afluencia turística en las fechas de su realización.  A pesar de contar 
con estas fortalezas, en los últimos años ha disminuido el interés de participar en el 
festival por parte de algunos cunicultores. Esto debido a que algunos tienen distintas 
actividades económicas y otros consideran tediosa la organización, especialmente al 
no institucionalizarse una fecha para su realización; por lo que, cuando se determina 
la fecha, trabajan bajo presión y con poca anticipación. 
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Por lo anterior, será necesario planificar adecuadamente para garantizar el éxito 
del festival. Además debe fortalecerse el diálogo, la acción colectiva y la organización 
entre los gestores, actores y consumidores finales, con el objetivo de generar benefi-
cios para los diversos eslabones de la cadena de valor; trabajar en la generación de 
vínculos con otros actores del territorio, crear alianzas con prestadores de servicios  
e integrantes de la comunidad que puedan apoyar en la logística, así como contar con 
instituciones gubernamentales y civiles que apoyen en el rescate y revalorización de las 
gastronomías locales y la identidad cultural.

En cuanto a limitaciones del estudio, se encuentra la falta de información 
documentada, tanto por los cunicultores participantes como del Departamento 
de Turismo del ayuntamiento. Sería importante registrar información sobre los 
beneficios de cada festival que se realiza durante el año, que podría ayudar, por 
ejemplo, a identificar qué estrategias de desarrollo turístico están funcionando más 
que otras. En cuanto a la metodología, se considera podrían anexarse la dimensión 
tecnológica y medio ambiental, generar indicadores para las mismas y poder analizar 
cómo en estas dimensiones también pueden generarse beneficios a partir del festival.

Por otra parte, al ser una investigación centrada en un solo festival, los resultados 
no deben generalizarse. Queda abierta la posibilidad de realizar una investigación más 
integral de las aportaciones del turismo gastronómico al desarrollo local a partir de los 
diversos festivales realizados en el año como la Feria de la Trucha, de la Barbacoa y 
la del Rompope. También pueden abordarse otras líneas de investigación referentes al 
análisis de la participación de las mujeres en el turismo gastronómico, la identificación de 
conocimientos gastronómicos tradicionales, el análisis de la cadena de valor, entre otras.
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CAPÍTULO III

MUSEO COMUNITARIO, IDENTIDAD Y TURISMO. EL CASO 
DE EL PERICÓN, GUERRERO, MÉXICO 
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introDucción

El presente trabajo de investigación es producto de la participación en el programa de 
Verano Delfín 2018, el cual promueve en los jóvenes estudiantes de nivel superior en 
México el interés hacia la investigación científica. En este capítulo se analizó el museo 
comunitario “Hipólito Mora Aparicio” de la comunidad El Pericón, municipio de 
Tecoanapa, Guerrero, México, como un elemento de la identidad cultural de la 
comunidad y como un posible componente a considerar para promover el turismo 
rural como instrumento para alcanzar su desarrollo. 

Actualmente, el museo es otra forma de obtener recursos económicos para la 
población en general, aunque no tiene un costo establecido los visitantes dejan 
propinas voluntarias. El recinto ha recibido turistas nacionales, particularmente del 
estado de Guerrero; además de internacionales, específicamente de Estados Unidos y 
Chile, lo cual ha reforzado la idea de promoverlo y preservarlo para las generaciones 
actuales y futuras.

Para este trabajo fueron considerados conceptos que giran en torno al turismo 
y los museos, organizados en los apartados “Museos comunitarios e identidad” y 
”Turismo, museos y desarrollo”. también se presentan las características generales 
de la comunidad de El Pericón, la metodología, los resultados, la discusión y las 
conclusiones. El enfoque metodológico de la investigación fue cualitativo, basado en 
la revisión de bibliografía. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a seis personas 
que están ligadas y comprometidas con el fomento del desarrollo de la comunidad, 
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identificados como agentes de desarrollo, tal es el caso del comisario de la comunidad, 
profesores y campesinos, entre otros. Además, se resalta la importancia que tiene 
dicho museo comunitario y cómo este puede contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de la población y el entorno social donde se encuentra ubicado.

museos comunitarios e iDentiDaD

Los museos, como lo marca el [Consejo Internacional de Museos icom por sus 
siglas en inglés. (2007)], son “una institución sin fines lucrativos, permanente, al 
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad 
y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo”. Si bien esta es 
una concepción de la museología tradicional, la cual es ligada al coleccionismo de  
elementos para ser contemplados, actualmente existe una postura museológica 
denominada nueva museología que propone los museos comunitarios, consiste en 
generar un proceso de organización en torno a la planeación y operación de espacios 
educativos y culturales, con el fin de que los grupos residentes en una región puedan 
contribuir al desarrollo integral y mejorar sus condiciones de vida (Méndez, 2011). 
Esta museología comunitaria es lo que Burón (2018) plantea como descolonización 
patrimonial, que surge de una crítica a los relatos de nación y su patrimonio asociado 
a la descentralización patrimonial y del proceso de empoderamiento indígena.  

Los museos comunitarios permiten revalorizar la cultura de las comunidades 
indígenas, “es un espacio donde los integrantes de una comunidad construyen 
autoconocimiento colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad” 
(Morales y Camarena, 2009, p. 15), por eso se considera que fortalecen la identidad 
ya que legitiman su historia y valores, y son una herramienta para la descolonización 
patrimonial. En concordancia con estas inquietudes, en 1972 se genera la Ley Fede-
ral sobre Monumentos de México; en 2007, en la declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en  su artículo 31 señala que ellos “tienen 
el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio. Aspectos que 
se fundamentan en el paradigma del multiculturalismo y los procesos de apertura y 
democratización” (Burón, 2018, p. 5).
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De acuerdo con Wells (2006), los museos comunitarios en América Latina 
tienen su origen en México, caracterizados por iniciativas de la propia comunidad 
para desarrollar la participación de la población. Así, el proyecto del primer museo 
comunitario surgió en 1985 en Santa Ana del Valle, población ubicada en el Valle 
de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, debido a que la comunidad exigía el apoyo para 
cuidar su patrimonio cultural. Un año después (1986), con el apoyo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah), se crea el museo Shan-Dany, cuyo nombre 
en zapoteco (lengua indígena de esta región), significa “bajo el cerro”. Como indica 
el inah (2015), “luego de esta iniciativa, otras comunidades pidieron ayuda para crear 
sus propios museos, y a través de reuniones, intercambio de experiencias y capacitación 
conjunta, se formó la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca en 1991” (p. 2).

La antropóloga Teresa Morales Lersch, menciona que Oaxaca fue la pauta para 
comenzar a trabajar este tipo de museos, pues a partir de la creación de Shan-Dany 
se abrieron las puertas a nuevos museos comunitarios en todo México (inah, 2015); 
de acuerdo con este Instituto, “en México existe alrededor de medio centenar de 
museos comunitarios en estados como Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, 
Hidalgo, Guerrero, Querétaro y Puebla, que nacieron a partir del interés de las 
poblaciones por preservar su patrimonio, memoria e identidad” (inah, 2015, p. 1).

En contraste con los museos tradicionales, que obligan al público foráneo a 
recorrer sus pasillos de manera habitual (Wells, 2006), los museos comunitarios son 
más un intento de innovación, “la función que están desempeñando en sociedades 
democráticas va desde una postura más tradicional […] hasta otra en la que se pueden 
tratar y responder a asuntos de sumo interés para la comunidad” (Abraham, 2008,  
p. 121), por ende, los museos comunitarios abren las puertas hacia nuevos horizontes, 
donde las comunidades, al preservar su patrimonio cultural y su identidad, pueden 
crear nuevas formas de riqueza en su entorno social, lo que permite la apertura hacia 
un turismo rural, al ser un complemento de los recursos turísticos a ofertar. Este tipo 
de museos “se vincula con grupos arraigados a territorios y participativos, razón de 
ser de estos museos. Por ello se asociarán principalmente con grupos marginales o 
rurales y étnicos” (Wells, 2006, p. 59). Otros autores como Ortega y Puc (2015, p. 
124) mencionan que “los museos comunitarios también son espacios de sociabilidad 
del patrimonio cultural”, además permiten contrarrestar la hegemonía del Estado 
nacional, permitiendo el rescate de su identidad y minimizando su estado de pobreza 
multidimensional, migración y vulnerabilidad social.
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Así, el término museo comunitario se está empleando para representar a la 
población, su historia, sus valores en común, para lo cual la comunidad es concebida 
como la agencia, la diseñadora y gobernadora de su museo (eu-lac Museums, 2016); 
entonces, este es un espacio abierto y casi ilimitado donde se contemplan los aspectos 
culturales, la identidad y el respeto por el patrimonio que las comunidades tienen 
hacia sus recursos e historia. El museo, a su vez, ejerce una función en la sociedad pues 
funge para un bien planificado de acuerdo con su territorio y en pro del fortalecimiento 
social, cultural y económico de la misma. 

Por esta razón, Camarena y Morales (2009) definen el museo comunitario como 
un instrumento para que un grupo social valorice su patrimonio de manera física 
y simbólica, a través de una forma particular de organización y gestión. Así, los 
integrantes de la comunidad autoconstruyen y reafirman su cocimiento colectivo, 
fortaleciendo la identidad a partir de la historia. Por ello, los principales objetivos que 
persigue un museo comunitario son (Adasme y Quinteros, 2018): 

a) Desarrollar la apropiación comunitaria del patrimonio cultural tangible e 
intangible.

b) Fortalecer la identidad a través de nuevas formas para que la comunidad 
conozca su propia cultura.

c) Generar redes de colaboración para la creación de nuevos proyectos.
d) Propiciar relaciones asociativas con otras comunidades a través del 

intercambio cultural.
e) Mejorar la calidad de vida, ofreciendo diversos tipos de capacitación y 

generando ingresos a través de la promoción del arte popular y el turismo 
comunitario. 

De este modo, el museo comunitario puede ayudar a ampliar las perspectivas hacia 
una mejor manera de subsistir, aprovechando lo que se encuentra en un entorno social 
determinado, las comunidades que cuentan con este tipo de museos se convierten en 
receptoras de una nueva forma de desarrollo local mediante el cuidado de su riqueza 
patrimonial.

Por lo anterior, los museos comunitarios son entidades que adquieren mayor 
importancia ya que las comunidades locales tratan de fortalecer la conexión con su 
memoria colectiva y patrimonio, reafirmando un saber grupal que en muchos casos se 
convirtió en una resistencia a la discriminación, la violencia y el despojo de sus recursos 
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a los cuales continúan sometidas (Brown et al., 2019). Los museos comunitarios 
combinan elementos clave de tal manera que aumenta su relevancia. En general, los 
museos son medios cuyo discurso a menudo se percibe como legítimo y verdadero. 
Esto tiene que ver con nociones culturales generalizadas sobre la autenticidad y la idea 
de que los objetos comunican verdades objetivas. 

Como se ha comentado, los museos tienen su cimiento en la identidad cultural 
de las comunidades, el cual es un término con diversos significados, los que se 
encuentran asociados a las orientaciones disciplinares para definir el concepto; por 
ejemplo, esta ha sido abordada desde la antropología, geografía, historia, política, 
filosofía y sociología (Jenkins, 2004). De acuerdo con Mercado y Hernández (2010), 
el primer autor que incorporó dicho término fue Erick Erickson a mediados del siglo 
xx, quien lo concebía como la percepción que tiene el individuo de sí mismo.

Adicionalmente a lo anterior, el concepto de identidad “encierra un sentido de 
pertenencia a un grupo social determinado, en el cual se comparten características 
culturales como costumbres, valores y creencias” (Molano, 2007, p. 74). De esta 
forma, la identidad es un elemento que otorga un lugar específico en el espacio 
histórico, el cual distingue a los individuos o grupos sociales al decir lo que son y lo 
que no son (Navarrete-Cazales, 2015); a partir de esto, es posible definir una relación 
entre territorios, identidad, cultura y mercado (Flores, 2016), ya que la identidad solo 
puede prevalecer en las comunidades, pues emana de ellas. La cultura, en la que se 
fundamenta la identidad, está en constante transformación, es dinámica e incorpora 
tanto creencias, tradiciones, costumbres y valores históricos de la cotidianidad de 
un grupo social en particular. La cultura se manifiesta, entre otros aspectos, en el 
patrimonio de una comunidad, el cual ha sido heredado y es protegido, comunicado 
y transferido generacionalmente (Enríquez y Guillén, 2017), por lo que:

Los procesos de patrimonialización y musealización de la cultura no responden a criterios 

históricos o estéticos, sino identitarios. No atañen a científicos, especialistas y políticos 

solamente, sino a colectivos sociales. La elección de unos bienes culturales no es una 

consecuencia objetiva de sus características formales, es el resultado de la selección llevada a 

cabo por agentes sociales con el fin de representar una identidad grupal (Arrieta, 2010, p. 303).

La identidad está asociada al imaginario que sobre el lugar tiene la población, se 
sustenta en historias y costumbres propias de la comunidad y, principalmente, en 
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lo que la hace diferente de otras, se manifiesta en lugares donde se llevan a cabo 
las relaciones sociales y dan significado al colectivo (Castañeda et al., 2017). Como 
señalan Enríquez et al. (2017), la identidad se construye día a día, es “una historia 
compartida —soñada, experimentada, remitida a espacios de vida, consumo, 
encuentro, finalmente de socialización—” (p. 67).

No obstante, es necesario tomar en cuenta que si bien el patrimonio contribuye a la 
formación y fortalecimiento de la identidad, también puede llegar a considerarse como 
mercancía que genera ganancias para la comunidad; por lo que se debe tener conciencia 
del valor cultural del patrimonio, y no sólo de su valor comercial (Lara, 2013). 

turismo, museos Y el Desarrollo

El turismo, como actividad humana, surge a través de los años buscando actividades de 
ocio, descanso y recreación del ser humano, las bases del turismo se asientan a mediados 
del siglo xix con los viajes de los jóvenes de las clases altas a las ciudades europeas. 
Posteriormente, en el siglo xx y dado el avance de los medios de comunicación y el 
goce del tiempo libre, “las características esenciales de esta modalidad turística, son las 
propias de una actividad de masas, y se mide en función de la obtención de mayores 
ingresos efectuados por los turistas” (oit, 2004, p. 9). En 1960, el sociólogo Knebel 
relaciona por primera vez esta actividad humana como factor de cambio social, que 
tiene un gran valor y contribuye a la reducción de la pobreza en áreas rurales (Díaz, 
2017), y como señalan Pacheco y Henríquez (2016), para defender sus territorios y 
su identidad cultural entre otros aspectos. Cruz, Flores y Torres (2010) mencionan 
que la actividad turística contribuye a mejorar la calidad de vida de los individuos que 
realizan viajes.

El turismo a lo largo de la historia como actividad social, ha tomado nuevas formas 
de prevalecer; se puede apreciar que tiene contrastes tanto positivos como negativos; 
por ejemplo, en el caso del turismo de masas, ocasionó impactos negativos altamente 
perceptibles, lo que propició que ambientalistas y personas de otros ámbitos refutaran 
este tipo de turismo, impulsando que a “mediados de los años ochenta surgiera en 
Europa un movimiento integrado por organizaciones ambientalistas, especialistas y 
profesionales del turismo, animados por el propósito de luchar contra las secuelas 
negativas del turismo en todo el mundo” (Acerenza, 2006, p. 20). 
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Diversos acontecimientos se suscitaron en los años posteriores, no fue hasta 1988 
que se realizó el primer folleto promocional para hacer más amigable al turismo con 
el entorno y los recursos naturales, y así promover que esta actividad incrementara 
impactos positivos en las comunidades donde se desarrolla, entre los que destacan 
la generación de divisas, intercambios culturales, sociales y morales, que en algunas 
ocasiones, producen satisfacción en las necesidades humanas (Gurría, 1991).

A partir de las críticas y movimientos sociales, han ido surgiendo nuevas 
alternativas de turismo en pro de la armonía social y la preservación de los recursos 
naturales y culturales bajo la denominación de turismo alternativo, que agrupa 
distintas formas de turismo, cada una de las cuales responde a diferentes motivaciones 
de viajes (Acerenza, 2006; Ibánez y Rodríguez, 2012). Entre estas nuevas modalidades 
se destaca al turismo rural, el cual se “inscribe en un ámbito geográfico concreto, en 
el espacio rural. La diferenciación de este tipo de turismo, como la de otros, viene 
dada por su localización en un espacio con características específicas que da lugar a 
sus propias modalidades turísticas” (Ivars, 2000, p. 60). La principal característica 
de este modelo de turismo, es que se realiza dentro de un espacio rural; así, algunos 
autores mencionan que este tiene su origen en Inglaterra, con el objetivo de escapar 
de la cotidianidad de los sitios urbanos, buscando descanso y recreación (Acerenza, 
2006; Phillip et al., 2010).

Por ende, esta clase de turismo revindica el descanso y ocio en una comunidad 
rural, a diferencia de otros  este se caracteriza por turistas que escapan de la monotonía 
tradicional turística y su interés por conocer nuevas formas de vivir, paisajes, contacto 
con la naturaleza, conocimientos de los recursos naturales y culturales, y aprendizaje 
del patrimonio, lo que permite que los museos comunitarios sean un motor clave para 
el desarrollo de este tipo de turismo; ya que el turista no solo viene a observar, es parte 
activa de la comunidad, no solo comparte los alimentos con la población, aprende a 
cocinarlos y así con las demás actividades de la vida rural, “percibe y aprecia creencias 
religiosas y paganas” con la finalidad de aprender de su cultura y tradiciones (Sectur, 
2004, p. 29). Asimismo, Zavala (2012) menciona que los museos comunitarios pueden 
constituirse como un símbolo de identidad regional, propiciando un desarrollo local 
y colectivo. 

Así, los museos comunitarios propician el desarrollo local de las comunidades 
y pobladores en zonas rurales; Varisco (2008) refiere que el concepto de desarrollo 
local tiene en la actualidad relevancia y abarca diferentes corrientes del pensamiento. 
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Desde la concepción que lo aprecia como una forma en la cual las ciudades pueden 
posicionarse en el contexto global y captar divisas, base de un modelo de crecimiento 
del exterior al interior, hasta la noción que lo supone como una etapa precursora al 
desarrollo de una economía social, pasando por una idea el desarrollo local como un 
modelo de desarrollo endógeno. 

Esto implica tener una concepción amplia que considere las perspectivas 
culturares, políticas, sociales, religiosas y ecológicas, que son de suma importancia para 
obtener una adecuada respuesta por parte de las comunidades rurales (Ivars, 2000). 
En la actualidad, el espacio rural ha tomado un enfoque estratégico y cada vez más 
participativo en el turismo (Varisco, 2008); por otra parte, la Organización Mundial 
del Turismo (omt, 2018) señala que la actividad turística propicia el desarrollo local, 
por ello es importante adquirir actitudes receptivas y aperturistas hacia el fenómeno 
turístico, y que las actividades que son inherentes al sector sean cada vez más amigables 
con los recursos naturales y culturales, contribuyendo a la reducción de la pobreza.

En otras palabras, para que el turismo sea promotor de desarrollo local en 
comunidades rurales necesita producir cambios a nivel cultural (Díaz, 2017), 
esto demuestra que el turismo emergente tiene contrastes muy positivos para las 
comunidades rurales. Por su parte, el Buró Internacional de Turismo Social (bits) 
especificaba en la Declaración de Montreal, en el artículo 6º, que los beneficios del 
turismo deben repartirse entre toda la comunidad y

[…] deben contribuir al desarrollo social y económico de las regiones y poblaciones en 

su conjunto. El sector turístico debe crear empleos y al mismo tiempo garantizar los 

derechos fundamentales de las personas que trabajan en este sector. Los beneficios que 

promueve este tipo de turismo, son sin duda un factor importante en el beneficio de los 

habitantes de las comunidades rurales (bits, 1996, p. 4).

Además de que el turismo rural promueve el desarrollo local, permite a los habitantes 
valorar sus recursos más allá de su sola existencia en el mundo. Usarlo activamente, 
planear qué hacer con sus recursos para que prevalezcan en el tiempo y en el espacio; 
es decir, valorarlos de manera significativa. “Los motivos de valoración pueden 
ser de herencia o legado” (Castillo, 2011, p. 6); asimismo el turismo planificado y 
monitoreado permite fortalecer la identidad cultural, conciliar el desarrollo, proteger 
los recursos naturales, respetar las costumbres y tradiciones, acondicionar los espacios 
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con la voluntad de no dilapidar los recursos; así como generar beneficios económicos, 
sociales y culturales para la población local (bits, 1996). 

Como se puede apreciar, los beneficios del turismo engloban al sector local, 
incitándolo a respetar la identidad cultural, la cual es clave fundamental de apropiación 
en sentido de permanecía y valorización de las riquezas patrimoniales con las que 
cuentan. Desde esta perspectiva se puede apreciar que los museos comunitarios 
fungen como elemento central para un desarrollo local y turismo rural ya que su 
valor se deriva de la identidad cultural, lo que se denota en su esencia, la cual radica 
en el colectivo de las comunidades rurales, la construcción de la realidad social está 
estructurada en la génesis social y por ende tiende a hacer colectiva la identidad, lo 
que determina que los individuos sean componentes de un todo.

“Los individuos pueden destacar las raíces históricas de algunas prácticas, no con 
el fin de demostrar su antigüedad, sino para exhibir su adecuación y viabilidad a ciertas 
circunstancias sociales” (Cohen, 1982, p. 5); de esta forma, los museos comunitarios 
sirven para desarrollar y preservar la identidad cultural de las comunidades (véase 
imagen 1), la cual está amenazada por los procesos de globalización (Aref et al., 
2010). Asimismo, dichos museos ayudan a preservar el patrimonio de un territorio 
en particular, generando interés por ser visitado (Acle et al., 2017).

Imagen 1. Habilitando un museo comunitario

Fuente: E. García, 2018.

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 
determinado, en el cual se comparten características culturales, como costumbres, 
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valores y creencias (Molano, 2007). Los museos comunitarios fomentan la 
preservación de la identidad cultural para que a su vez puedan aportar un importante 
papel para el desarrollo de las comunidades rurales; así y de acuerdo con Molano “la 
identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, 
sin la historia, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan 
a construir el futuro” (2007, p. 74). A partir de esas formas de articulación, se puede 
definir una relación entre territorios, identidad, cultura y mercado (Flores, 2016), ya 
que esta identidad solo puede prevalecer en las comunidades, pues emana de ellas.

Los museos comunitarios permiten desencadenar actividades económicas y 
con ello mejorar los ingresos y la calidad de vida de la comunidad (Molano, 2007), 
cumplen una gran acción dentro de la sociedad, incidiendo en diferentes grados de la 
sociedad (Wells, 2006), han sido inclinados al compromiso social, “por lo tanto, se 
deduce así que los museos ya no solo se dirigen a ‘la sociedad’, sino a grupos culturales 
que la conforman” (Flores, 2016, p. 51). Es en este espacio, donde la comunidad 
realiza acciones de adquisición, investigación, conservación, exhibición y divulgación 
de su patrimonio cultural, se fortalece la identidad cultural, el patrimonio histórico a 
través del tiempo; de modo que, las comunidades rurales pueden ser estimuladas para 
el beneficio de ellas mismas, tal como lo menciona Wells:

[…] la función social que pueden cumplir estos museos es vasta, en cuanto tratan con 

temas culturales, sociales, territoriales, los que se expresan desde una resistencia cultural/

territorial, y de reforzamiento identitario, a través de acciones comunicativas y educativas, 

que van desde la recreación hasta una cohesión social comunitaria (2006, p. 59).

Entonces estos espacios se vuelven sitios activos y dinámicos en su entorno social, que 
tienden a cumplir una función identitaria cuyo fin va vinculado a las necesidades de 
la sociedad y fomenta una nueva alternativa para una actividad económica.

el Pericón, la comuniDaD Y el museo 

El estado de Guerrero es una de las 32 entidades que integran hoy la república 
mexicana. Está situado entre la costa del océano Pacífico y el sur de la Ciudad de 
México. Colinda en tierra firme con cinco estados: al suroeste con Michoacán; al norte 
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con el Estado de México; al noroeste con Morelos y Puebla; al este con Oaxaca; por 
el sureste cierra el perímetro la costa bañada por el océano Pacífico. Por lo anterior, el 
perímetro que reconoce el estado de Guerrero mide 1 600 km de longitud, de estos,  
1 100 son terrestres y 500 de litoral (inafeD, 2010). La comunidad de El Pericón 
forma parte del municipio de Tecoanapa, en el estado (véase mapa 1). Colinda con las 
comunidades de “Las Ánimas”, “El Limón”, “Los Saucitos” y “Xalpatlahuac”.

Mapa 1. Localización de El Pericón, municipio de Tecoanapa, Guerrero 

Fuente: elaborado y adaptado por J. A. Gallardo, 2017, con base en Google.com 

El municipio de Tecoanapa se encuentra localizado a 950 m sobre el nivel del mar, al 
sureste de Chilpancingo, en el sur de la Costa Chica del estado de Guerrero. Limita 
al norte con los municipios de Mochitlán, Quechultenango y Juan R. Escudero; al 
sur y al oeste con San Marcos; al oeste con Ayutla. El Pericón tiene tres tipos de 
clima: cálido-subhúmedo, semicálido y cálido. Predomina el cálido-subhúmedo con 
lluvias en verano. El periodo de lluvias comprende de junio a mediados de octubre, 
con precipitación pluvial promedio de 900 mm; y durante los meses de noviembre y 
diciembre el promedio es de 1 100 mm (Sedesol, 2013).

De acuerdo con datos de Sedesol (2013), la comunidad tiene un total de 1 841 
pobladores, de los cuales 853 son hombres y 988 mujeres, quienes habitan en 336 
viviendas: 316 tiene acceso a la luz eléctrica, 43 cuentan con una sola habitación y 80 
con instalaciones sanitarias (véase imagen 2). Los antecedentes de la comunidad son 
escasamente documentados, y aunque no hay una historia oficial, Amador (2017) 
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menciona que “[el] Pericón fue poblado desde el 400 a.C., pero fue en el siglo v, 
que ubican como el periodo Clásico, cuando su población creció y tuvo influencia 
teotihuacana. Su apogeo, como otras poblaciones de la Costa Chica, se dio en el 
Epiclásico, debió convertirse en un centro regional que logró existir durante 500 años 
hasta su decadencia en el siglo x” (p. 45).

Se plantea, además, la hipótesis de que el sitio fue abandonado a inicios del 
Posclásico, debido a una lucha por el territorio y el control de la Costa Chica. Esta 
localidad fue repoblada en el año de 1846 y tomó su nombre de la flor de pericón, 
yahuitli o Tagetes lucida (del náhuatl que significa “niebla u oscuridad”), pues era una 
flor abundante en esa época, la cual en estos años, debido a los cambios climáticos 
y actividades humanas, ha sido devastada al grado de solo poderse observar en el 
panteón comunal y en algunas laderas.

Imagen 2. Entrada a la comunidad El Pericón

Fuente: E. García, 2018.

Durante 90 años, las casas fueron de bajareque y palma, sin que hubiera entonces 
mucho crecimiento poblacional. En la memoria presentada al Congreso del Estado 
en 1896, El Pericón, que se encontraba en el distrito de Tabares tenía 30 personas 
como habitantes y para 1910 ya había 129 (inah, 2017). En dicho lugar existió una 
tribu antigua, en el sitio precolombino tuvo una extensión de 622 h, donde están 
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dispersos actualmente el centro cívico-ceremonial, una zona habitacional y áreas de 
petrograbados: Los barrigones, Los mángales, El chango, El caracol, La pocita, entre 
otros. Toda esta historia está comprendida en el nuevo museo, en cuya museografía 
colaboró personal del Museo Histórico de Acapulco “Fuerte de San Diego”. El museo 
comunitario se abrió en una casa donada por la familia de Hipólito Mora. 

El museo también cuenta con historia propia del área monumental donde se 
encuentra la comunidad. El área monumental está asentada al este de la población 
moderna y tiene una poligonal de protección de 41 h que abarca el sitio arqueológico, 
ahí se tiene registrado un juego de pelota (del que proceden algunas de las piezas que 
se exhiben en el museo comunitario), una unidad palaciega, plazas, templos y un 
conjunto formado por un templo central y una estructura alargada con marcadores 
solares (inah, 2015). 

De esta forma, el 20 de julio de 2017 se inaugura el museo comunitario, que lleva 
el nombre de su gestor “Hipólito Mora Aparicio”, este espacio restructura el tejido 
social, prevaleciendo su patrimonio como identidad cultural. Este museo es el primero 
y único, ubicado en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, estado de 
Guerrero en México, el cual fue aperturado con la colaboración y asesoría del inah. 
La apertura es un claro ejemplo del trabajo colectivo,que posibilita la realización de 
los sueños de los integrantes de su comunidad. En este caso, el museo comenzó con el 
interés de don Hipólito Mora Aparicio, hombre curioso y sensible, que tras jubilarse 
en el inah —donde fue bibliotecario de la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía; y custodio del Museo Nacional de Antropología—, 
regresó a su terruño para revalorar su patrimonio cultural (inah, 2017).

El museo surge debido a la existencia de un patrimonio arqueológico en la 
localidad. Actualmente, el recinto es una nueva forma de obtener recursos económicos 
para la población local; aunque no tiene un costo establecido los visitantes nacionales 
y extranjeros dejan propinas voluntarias, lo cual ha hecho que se fortalezca la 
participación comunitaria y la conciencia de preservar dicha identidad para las 
generaciones actuales y futuras.

metoDología 

El objetivo central de este capítulo fue analizar la importancia que tiene el museo 
comunitario “Hipólito Mora Aparicio”, ubicado en la localidad El Pericón, municipio 



60

Helmer García Vargas | Rocío del C. Serrano Barquín | Omar Ismael Ramírez Hernández

de Tecoanapa, Guerrero, México, para fungir como un atractivo para el turismo rural. 
Por ello, se eligió un enfoque cualitativo, el cual busca comprender la perspectiva de los 
participantes acerca de los fenómenos que lo rodean, profundizar en sus experiencias, 
perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad (Hernández et al., 2006). Asimismo, este enfoque ayuda 
a comprender los fenómenos humanos, de modo que ofrezca una comprensión más 
profunda de ellos, y estos puedan constituirse en un instrumento de ayuda y facilita 
emprender determinadas mejoras (Muñoz y Muñoz, 2007).

De esta forma, fue utilizada la entrevista semiestructurada; la cual es un diálogo 
que tiene una estructura y un fin determinado. En la investigación cualitativa, la 
entrevista buscó comprender el museo desde la perspectiva de los agentes de desarrollo 
de la comunidad (Álvarez y Gayou, 2014). Para llevar a cabo esta, se elaboró un 
guion de entrevista, que contaba con 18 items repartidos en tres grandes secciones; la 
primera para conocer el perfil sociodemográfico de los informantes; la segunda para 
identificar el conocimiento de los entrevistados acerca de los museos comunitarios y 
el turismo rural; la tercera sección profundizaba sobre la identidad cultural del museo 
y su posible potencial para incorporarlo a una oferta de turismo rural.

El número de personas entrevistadas fue de seis, se buscó que los informantes 
cubrieran el perfil de agentes de desarrollo comunitario, por lo que estarían 
estrechamente relacionados con el museo y su difusión; además de guardar buena 
relación con la comunidad. Cabe mencionar que los acercamientos a la comunidad 
e informantes fueron realizados por uno de los colaboradores del documento, quien 
reside y es gestor de cambio en el área de estudio, de modo que fue posible acceder 
a la información requerida, pues la relación que sostienen con los entrevistados 
propició un ambiente de confianza para la obtención de conocimientos (saberes que 
se comparten). Así, el trabajo de campo fue realizado del 16 al 28 de julio de 2018.

Para el análisis de los datos, previamente se pidió a los informantes grabar 
las entrevistas, para posteriormente transcribir la información obtenida y realizar 
un análisis de las categorías a partir de las secciones establecidas en el guion. De 
acuerdo con Ander-Egg (1990), esto permite identificar los saberes populares para 
la comprensión de los procesos y fenómenos sociales mediante la significación  
de la realidad
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resultaDos

Los principales hallazgos de este trabajo están organizados a partir de las secciones 
delimitadas en el guion de entrevista; por ello, en primer lugar se presenta el perfil de 
los informantes; después el museo y su relación con la identidad comunitaria; y por 
último, la relación entre el turismo y el museo. Adicionalmente, son citados algunos 
extractos de las entrevistas que sustentan la información obtenida. Por último, 
y después de la descripción de los resultados, se elabora un pequeño apartado de 
discusión, lo que contribuye a reflexionar sobre la situación del área de estudio.

Perfil De los informantes

De los seis informantes (véase cuadro 1) cinco son hombres y una mujer; asimismo, 
tienen una edad entre 32 hasta 56 años. Su ocupación profesional: profesor (tres), 
estudiante (uno) y campesino (dos), aunque uno de estos últimos también tiene a su 
cargo el comisariado de la localidad.

Cuadro 1. Perfil de los informantes

Nombre Edad
Tiempo de vivir en la 

comunidad
Ocupación

Alfreda Mora Antonio 56 años 56 años Profesor

Joel Hernández Bibiano 49 años 49 años Profesor

Hugo Rayón Elecio 32 años 32 años
Estudiante y administrador   
    del museo comunitario

Elías García Bibiano 33 años 33 años Profesor

Pablo Altamirano Aparicio 47 años 47 años Campesino

Francisco Mora Ortega 32 años 32 años
Campesino y comisario de
    la comunidad

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, todos los entrevistados mencionaron que han residido toda su vida 
en la comunidad de El Pericón, en donde se han desempeñado como agentes de 
desarrollo tratando de gestionar, promover y difundir el museo comunitario. Cabe 
mencionar, que a pesar de que todos los entrevistados tienen estrecha relación con el 
museo, solo uno de ellos funge actualmente como el administrador.
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Del museo comunitario Y la iDentiDaD 

Las opiniones respecto al museo son positivas, pues a través de las respuestas se 
demuestra que los museos comunitarios que emanan de las comunidades reflejan el 
sentir de su gente, y permiten visualizar su historia y permanencia en el tiempo, de 
acuerdo a Hugo (véase imagen 3):

tener un museo comunitario, en esta comunidad rural es muy importante, debido a 

que no hay muchos museos en todo el estado y lo vemos como un potencial aquí en la 

comunidad, un potencial que puede ayudar a que varias generaciones conozcan lo que 

sus abuelos tenían, lo que los hace diferentes a otras comunidades, el por qué somos 

así, por qué trabajamos la tierra, por qué comemos de ella y hay que respetarla. Yo, 

a mi corta edad, he conocido mucho y me identifico con mi comunidad, desde que 

comenzamoszarmar y apoyar para integrar este museo (Hugo, comunicación personal, 

julio de 2018). 

Imagen 3. Identidad y participación de la comunidaz

Fuente: E. García, 2018.
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Además de permitir que la comunidad se apropie de su historia, es una forma de 
expresión que los ha llevado a conocer sus orígenes. En este sentido, y respecto a lo 
que se exhibe dentro del museo, Joel menciona que: “[…] esas son las evidencias que 
nos dejaron nuestros antepasados para comprobar que los habitantes que vivieron ahí, 
siguen o perduran nuestra cultura” (Comunicación persona, julio de 2018).

De esta forma, los museos comunitarios permiten reflejar el sentir y la identidad 
que se tiene con la cultura del lugar, pero además permite el rescate y la preservación 
del patrimonio con el que cuentan, y que en ocasiones se pierde con el paso de los años. 
Lo que se puede apreciar con este caso es que la historia se ha ido rescatando gracias 
a esta propuesta, pues la comunidad había perdido referentes de sus antecesores, del 
patrimonio con el que cuentan, de su propia identidad relacionada con costumbres, 
acciones, reacciones, comportamientos, entre otros, tal y como lo expresa Elías: 

[…] se rumora, o se presume más bien, que la cultura que aquí vivió en su momento 

fueron los famosos yopes, entonces se dice que era una cultura agresiva o no se dejaba 

gobernar por nadie, ellos lo hacían a su manera. Entonces, esto va viviendo a la actualidad 

un gran parecido, aquí en nuestra comunidad, con nuestra gente pues hay similitudes, 

no es un pueblo muy quieto, es muy tranquilo, más sin embrago, algo que no le parezca 

a nuestra gente, igual se revela y hace lo que tenga que hacer, la cuestión es encontrar el 

resultado que busca, entonces ahí le encuentro yo esa relación del anterior a la actualidad 

(Comunicación personal, julio de 2018).

La identidad refleja al museo o el museo a la identidad, pues los informantes revelan 
que a partir de la creación del museo se han retomado actividades que ya se estaban 
dejando de hacer, como lo menciona Hugo:

[…] en la comunidad existe el trabajo de elaboración de vasijas de cerámica o de 

barro como le llamen, esto se estaba perdiendo un poco, hoy en día se sigue practica- 

ndo la alfarería, ahora se elaboran cajetes, que antes ya se hacían aquí, lo podemos ver, 

lo podemos palpar y hay mucha identificación acerca de, también en la elaboración de 

máscaras, todo tiene algo, todo tiene identificación con nosotros como persona y como 

comunidad (Comunicación personal, julio de 2018).
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Los habitantes concuerdan en que el museo genera un sentimiento de identidad que 
los diferencia de otras comunidades, además de que todos los informantes mencionan 
que existe una conexión profunda con el pueblo originario, que hace que se sientan 
orgullosos y que nadie les puede quitar el derecho de pertenecer a, y que a partir de ver 
a jóvenes, niños y adultos involucrados en la integración de dicho museo, surgió un 
nuevo sentido de pertenencia al lugar. En este sentido, Alfreda argumenta que: “[…] 
las piezas expuestas, son objetos encontrados en la región, y hablan de la forma de vida 
que se tenía… además, en el museo de la comunidad se exhiben cosas originales que nos 
identifican como originarios del pueblo […]” (Comunicación personal, julio de 2018).

De esta manera, los informantes mencionan que existe una relación entre el museo 
y la identidad, pues todos refieren que a partir de la creación de este, ha reforzado la 
cultura propia de los habitantes de la localidad; lo cual hace que se apruebe la idea de 
seguir conservando el museo.

Del turismo Y el museo

La riqueza cultural puede servir para el desarrollo local y el bienestar hacia la 
comunidad. Actualmente el turismo rural no es una actividad que se practique en 
la localidad. Sin embargo, la población es optimista y muestra el apoyo para hacer 
difusión y promoción en pro de un turismo rural, en donde el museo comunitario sea 
la pieza clave, como lo menciona Joel:

[…] considero que es importante y estoy totalmente de acuerdo que se dé la difusión 

del museo en este asunto, además la comunidad tiene más que ofrecer para que se dé el 

turismo rural, por ejemplo, recorridos en las laderas, artesanías, gastronomía, siembra, 

cosechas, paisajes, fiestas tradicionales (Comunicación personal, julio de 2018).

Hugo opina a favor de propiciar el turismo rural, ya que:

[…]es importante en que el mundo sepa de nuestra cultura, de lo que tenemos aquí, 

por ejemplo, aquí en el pueblo eh, tendríamos visitantes de otras ciudades, de otros 

estados, inclusive de talla internacional, como ya se ha dado, entonces eso implicaría que 

ciudadanos con una solvencia económica pudieran construir hoteles, cuartos en renta 
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para hospedaje, pudieran construir ya cocinas económicas, restaurantes porque no hablar 

de algún bar sí, porque no hablar de empleo por medio de la seguridad, o sea desde luego 

que es un detonante económico y de desarrollo para el pueblo (Comunicación personal, 

julio de 2018).

A pesar del apoyo al museo comunitario, los informantes también están de acuerdo 
en que falta consolidar el museo para promoverlo como un atractivo turístico, tal 
como lo expresa Pablo: “[…] el primer punto sería capacitar al encargado que esté en 
el museo, para que explique los vestigios arqueológicos importantes de la comunidad, 
además de promover el lugar, para que el turista venga al pueblo a ver las piezas que 
existen” (Comunicación personal, julio 2018).

La población a pesar de estar dividida, muestra fortalezas al trabajar en conjunto 
ya que: “[…] Si se les plantea bien lo que es el proyecto, la gente apoyaría porque aquí 
es una gente que, que en todo está al pie del cañón y siempre está para apoyar, ya a la 
hora de la hora se para y apoya, y lo que tenga que sacar adelante lo saca, yo creo que 
este no sería la excepción” (Hugo, comunicación personal, julio de 2018).

Ahora bien, al preguntar si están interesados en fomentar el turismo rural en la 
comunidad, las respuestas fueron similares, pues se considera que los informantes están 
a favor de la actividad turística; sin embargo, también mencionan que en la comunidad 
hay dos puntos de vista encontrados, así lo detalla Elías, quien menciona que:

En la comunidad un 50% sí está interesado y un 50% no lo está, por lo regular los que 

están interesados tienen algún grado de estudio porque ya su mentalidad la enfocan a un 

futuro, tienen pensamientos más abiertos; y la otra parte de la sociedad, que no logra a 

veces ni tener el nivel bachillerato, es la que se aferra y no quiere cambiar de su forma 

de vivir, solamente quiere seguir en lo mismo, aunque a veces, ni para comer tengan 

(Comunicación personal, julio de 2018).

Por ello, se tiene que fortalecer la generación de conciencia, que permitirá que 
dicho sector aún no convencido, despierte el interés y que la población en general 
vea el potencial de su identidad cultural plasmada en el museo para el fomento del 
turismo rural.
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Discusión

El turismo es visualizado como un elemento para el desarrollo de los destinos donde 
es llevado a cabo; sin embargo, la literatura evidencia casos donde esto no es posible 
(Ruhanen, 2009). Asimismo, uno de las grandes problemas para alcanzar dicho 
desarrollo es la inclusión de la comunidad local (Sebele, 2010); por ello, resulta 
indispensable generar un proceso de planificación integrador, donde la comunidad 
local sea reconocida como pilar fundamental para la creación y gestión de los productos 
turísticos (Ramírez, 2019).

Por otro lado, los resultados evidencian que el museo comunitario ha servido 
para revalorizar el patrimonio cultural y la identidad de la localidad, lo cual coincide 
con los hallazgos de otros investigadores (Ortiz, 2014; Adasme y Quinteros, 2018), 
a partir de esto, las comunidades gestionaron sus recursos. Además, por parte de 
la comunidad existe el sentido de pertenencia hacia su propia cultura, lo cual se 
convierte en un elemento importante al establecer las actividades turísticas basadas en 
el patrimonio cultural como señalan otros autores (Arévalo y Mendes, 2016; (Brown  
et al., 2019).

Por otra parte, los resultados muestran que los informantes están de acuerdo con 
que el museo tiene potencial para ser incluido en una oferta de turismo rural, lo cual 
es un punto relevante, pues la comunidad debe aceptar la inclusión de la actividad 
turística (Monterrubio, 2009; García et al., 2013; Torres, 2015). Sin embargo, 
los resultados también evidencian que los entrevistados conocen la situación de la 
comunidad, y ellos mencionan que es necesario consolidar las ideas, pues es esencial la 
integración de más personas para la gestión del museo y de la actividad turística en la 
comunidad, pues si se quiere utilizar el turismo de base comunitaria es imprescindible 
contar con todos los actores relacionados (Waligo et al., 2013; Jovicic, 2014).

Si bien el museo tiene una gestión comunitaria, la cual puede otorgar grandes 
beneficios a los integrantes de la localidad (Boonratana, 2010), también es necesario 
que el turismo sea integrado correctamente a las demás actividades económicas 
del lugar, pues para que la actividad turística pueda ser un elemento que aporte o 
contribuya al desarrollo, debe limitarse a generar impactos positivos y mejorar el 
bienestar (Saravia y Muro, 2016; Mair, 2012).
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conclusiones 

Los museos comunitarios son una propuesta de las comunidades rurales para revalorizar 
su patrimonio y reforzar su identidad. Así, una de las principales aportaciones de 
este trabajo es evidenciar, de manera empírica, el potencial que tienen los museos 
comunitarios, contextualizando el estudio en el recinto “Hipólito Mora Aparicio”, 
que ha contribuido, por medio del trabajo colectivo, a fortalecer la identidad cultural 
y que este puede ser un elemento posible de incluir dentro de una oferta turística, la 
cual pueda detonar el desarrollo local.

De igual modo, la aportación al conocimiento turístico fue evidenciar que  
los museos comunitarios pueden fungir como parte de la oferta turística; pues este 
trabajo muestra que los gestores de cambio en la comunidad de El Pericón han 
visualizado y valorizado su patrimonio, para en un futuro constituir una oferta 
turística donde el museo “Hipólito Mora Aparicio” represente un rol importante.

Si bien, para que exista un turismo rural, se deben considerar diversos factores 
como los recursos naturales y culturales con los que cuenta la población, un requisito 
que también debería ser indispensable, además de los recursos, es una correcta 
planeación territorial turística, fundamentada en el saber-hacer, pero sobre todo en el 
querer-hacer de las comunidades Se ha demostrado, a lo largo del tiempo, que no es 
lo mismo un proyecto impuesto por autoridades, que uno emanado de los mismos 
integrantes; es decir, la identidad es un factor clave y fundamental en el desarrollo de 
proyectos de turismo rural (Cruz-Coria, Briones-Juárez y Pacheco-Cocom, 2015). 

Más allá del potencial identificado en el museo, se reconoce que falta mucho 
trabajo por realizar en el recinto y en la comunidad, como el rescate de los basamentos 
piramidales ubicados en la localidad, la concientización de los ciudadanos sobre el 
beneficio o costos que puede provocar la actividad turística, un inventario de recursos 
naturales y culturales, estudios de capacidad de carga, análisis de potencial turístico y 
un plan de desarrollo local adecuado; por lo que estas podrían ser las nuevas líneas de 
investigación a tratar en torno al lugar.

Por último, se reconoce la importancia del retorno de estudiantes oriundos de la  
comunidad, pues ellos han regresado con ideas nuevas y frescas en beneficio de los 
habitantes de El Pericón, lo cual ha permitido actuar y visualizar otro tipo de proyectos 
en los que intervengan la organización y la gestión de autoridades locales, estatales y 
federales, integrando los requisitos necesarios para obtener recursos financieros que 
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les permitan concretar dichos planes. Tal es el caso de este trabajo de investigación, 
que se ha concluido nueve meses después de la reincorporación del estudiante a 
su comunidad, pues a partir de esto, uno de los autores de este trabajo ha seguido 
realizando actividades en el museo, junto con los otros seis actores que están en pro 
del desarrollo local y de generar una oferta turística en el lugar
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CAPÍTULO IV

AGROTURISMO EN LA RUTA DEL CAFÉ Y EL CACAO, 
SOCONUSCO, CHIAPAS, MÉXICO

Manuela Camacho Gómez* 

introDucción

El café es una bebida conocida y degustada en todo el mundo. Se consumen 9 537 
millones de kilos que representan 11 000 millones de hectáreas dedicadas al cultivo 
(El País, 2018). La ingesta promedio de los habitantes del planeta es de 1.3 kg al 
año (Sanz, s/f). Con estas perspectivas, se aprecia que la demanda del café tiene un 
crecimiento sostenido anual del 2.6% para la producción y 2.1% para el consumo 
(Cámara de Diputados, 2019). 

Con el ambiente global de negocios, la caficultura requiere de una orientación 
integral donde converjan tres aspectos: 1) el proceso productivo histórico a través de 
la siembra, cosecha y actividades post cosecha; 2) el proceso de producción del grano 
para lograr presentaciones con valor añadido, y 3) el impulso estratégico de otras 
actividades que coadyuven a la economía de los productores y comercializadores del 
grano como ocurre con el agroturismo. De tal manera que, al vincular la industria 
del café con el turismo, se genera una alianza para promover el consumo del grano 
y los diferentes atractivos de los cafetales entre los visitantes, y al mismo tiempo se 
apoya a los productores (La Prensa, 2015). Este enlace entre agricultura y turismo 
representa una alternativa para reactivar las zonas rurales a través del agroturismo, 
actividad recreativa incluida en las modalidades de turismo en espacios donde se 
pueden articular algunas fases de la producción agropecuaria, agroindustrial, artesanal 
y gastronómica (Blanco y Riveros, 2010a). 

Consecuentemente, el propósito de este capítulo es analizar cómo el café se ha 
convertido en referente turístico en la zona del Soconusco, así como considerar las 
tendencias e implicaciones de este producto en el desarrollo del agroturismo del lugar 

* Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: manuelacamachoujat@gmail.com
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a través de la Ruta del Café y Cacao, que contemplan a las haciendas cafetaleras, 
las cuales incluyen actividades de la cadena productiva del café “como el proceso 
agrícola”, recorridos por los predios o plantaciones y la enseñanza de la elaboración 
del café (Apodaca et al., 2014).

tenDencias en la oferta Y DemanDa Del café en mercaDos internacionales

El mercado del café es rentable y muy competido. Se consume en dos formas: tostado-
molido (86%) y soluble (14%) (fira, 2015). Según la Organización Internacional del 
Café, la producción mundial en el ciclo 2017-2018 fue de aproximadamente 158 
millones de sacos. Los principales productores del grano en ese mismo periodo fueron 
Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Uganda, México y 
Perú (Gómez, 2018). 

En cuanto al consumo, se identificó que Finlandia lidera la preferencia por esta 
bebida, pues sus habitantes anualmente adquieren 12 kilogramos, lo que equivale 
a tres tazas diarias. Le siguen Noruega, Austria y Dinamarca con alrededor de  
9 kg per cápita, lo que representa 2.5 tazas por día; continúa Italia con 5.7 kg por 
persona y una ingesta diaria estimada en 1.5 tazas (Infocafé.es, s/f). Otros países de 
gran consumo son Alemania, Eslovaquia, Serbia y Canadá. En el caso de América 
Latina, los primeros lugares los ocupan Brasil (.48), Chile (.39) y Uruguay (.38) como 
promedio por habitante (Infobae, 2014). 

sector cafetalero en méxico

Para México, “el café representa en la actualidad el 0.66% del Pib agrícola nacional y 
el 1.3% de la producción de bienes agroindustriales” (Cámara de Diputados, 2019, 
p. 7). Existen “15 entidades productoras del grano; la siembra se concentra en 480 
municipios, de estos, 236 están asentados en regiones de muy alta marginación del 
sureste” (Cámara de Diputados, 2019, p. 7). En este contexto, el mayor productor 
nacional es Chiapas, que aporta 41.0% del volumen total, seguido por Veracruz 
(24.0%) y Puebla (15.3%) (Sagarpa, 2018). 
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“Se estima que el 95% de la producción de café se obtiene de la especie arábiga y 
el resto, corresponde a la variedad robusta” (fira, 2015, p. 18). Así, en el ciclo 2016-
2017, se produjeron 3 385 552 sacos de café verde. Es decir, 835.4 mil toneladas de 
café cereza, cuyo valor se estima en 4 905 millones de pesos (siaP, 2018, citado por 
Cámara de Diputados, 2019). En este proceso participan aproximadamente 500 000 
caficultores en todo el país, quienes están asentados en Chiapas, Veracruz, Oaxaca 
y en otras entidades representativas de la producción de este grano, como Puebla, 
Guerrero, Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí (Cámara de Diputados, 2018) (véase 
Mapa 1).

La producción del café en México se agrupa en cuatro regiones a saber:

1. Vertiente del Golfo: San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, México y Veracruz.
2. Vertiente del Océano Pacífico: Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de 

Oaxaca.
3. Región Soconusco: Chiapas, con producción de café orgánico, el cual es altamente 

demandado en los mercados norteamericanos y europeos.
4. Región Centro Norte de Chiapas.

Mapa 1. Principales entidades productoras de café en México

 
Fuente: Amecafé, 2012, citado por Cámara de Diputados, 2019.
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De las 11 entidades referidas, Chiapas es la región más importante en la siembra, 
cosecha y producción de café, debido a las características del suelo y la diversidad de 
climas que dejan de manifiesto un ilimitado potencial agrícola, pecuario, forestal y 
pesquero. La Región X Soconusco abarca 4 605.4 km², lo que representa el 6.28% 
de la superficie estatal, una de las de mayor extensión territorial. Está integrada por 
15 municipios: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, 
Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, 
Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. Colinda al norte con las regiones IX 
Istmo Costa y XI Sierra Mariscal, al este, sur y oeste con el océano Pacífico (Programa 
Regional de Desarrollo. Región X Soconusco).

mercaDos internacionales

La exportación de café mexicano se ha reducido, en cierta parte, debido a las condiciones 
del sector cafetalero en arenas mundiales y a las transformaciones institucionales en 
el ámbito nacional, que derivaron en la pérdida de posicionamiento en el mercado 
internacional (Bara, 2012). No obstante, se mantiene como uno de los principales 
productos que se dirigen a mercados externos y gozan de reconocimiento por su 
calidad y por la incorporación de prácticas sustentables (fira, 2015). Además, en el año 
comercial 2018-2019, el país exportó 620.6 mil sacos de 60 kg de café verde, en tanto 
que importó solo 141.5 mil sacos (Cámara de Diputados, 2019), lo que significa que, 
aun cuando no recupera la posición de décadas anteriores, su presencia va en aumento. 

consumo nacional

Si bien México no figura entre los mayores consumidores de café, sí tiene una 
demanda representativa, ya que, en 2016, cada persona en promedio compraba 1.4 
kg del producto (Amecafé, 2017); esta cifra se incrementó en 2018, cuando adquirían 
1.6 kg, equivalentes a la ingesta de 2.5 tazas diarias (Cámara de Diputados, 2019). 

Datos de 2016 indican que los mexicanos consumieron 87 300 toneladas de café 
en sus tres presentaciones, predominando el soluble, con un 54.2% de preferencia 
(Amecafé, 2017). El molido tiene cada vez mayor aceptación debido a la apertura 
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de más cafeterías y barras de café, que acercan al consumidor a nuevas experiencias 
inherentes a la cultura de este producto (fira, 2015) (véase figura 1).

Figura 1. Consumo de café por tipo de presentación y proyección de crecimiento

 
Fuente: Amecafé, 2017.

Para incentivar el consumo nacional e internacional del café mexicano, se pretende 
dar a conocer a los consumidores datos sobre los productores e informar sobre las 
variedades del grano en México. De acuerdo con proyecciones de la Planeación 
Agrícola Nacional, en el año 2030 se espera que el consumo nacional sea de 0.80 a 
0.94 millones de toneladas y que la producción aumente de 0.82 a 4.70 millones de 
toneladas (Cámara de Diputados, 2019).

Algunas propuestas de los actores del sector cafetalero en México están 
encaminadas hacia el fomento al valor agregado del producto, tal como impulsar la 
creación de escuelas de formación de técnicos en caficultura sustentable; incrementar 
el asociacionismo mediante la capacitación sobre liderazgo y empresa social; y, en el 
desarrollo de la producción primaria, plantean la necesidad del mantenimiento de 
cafetales, renovación de plantaciones, producción de plantas en viveros estratégicos 
con definición de variedades considerando el mercado objetivo; y el fortalecimiento de 
desarrollo de proveedores y las organizaciones de productores (Cámara de Diputados, 
2019; fira, 2015).

café Y turismo

Tomando en cuenta las tendencias del consumo de este grano, una estrategia 
que añade valor es la incursión al agroturismo, donde los productores consideran  
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que las actividades agrícolas con amplia aceptación son el cuidado de las plantaciones, 
control de plagas, control de enfermedades, poda del cafeto y cosecha, de las cuales 
las más atractivas para los turistas son la plantación, la poda y la cosecha del café 
(Apodaca-González et al., 2014).

El aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, 

que muestra y comparte su idiosincrasia y técnicas agrícolas, así como su entorno natural, 

cultural y socio-productivas, se buscan alternativas para lograr que el campesino se 

beneficie con la expansión de su actividad económica, mediante la combinación de la 

agricultura y el turismo (Sectur, 2002, p. 24). 

Por lo tanto, la estrategia diferenciadora del agroturismo debe tomar en cuenta la 
preservación del patrimonio cultural y la calidad para lograr un alto desempeño 
turístico (Morales et al., 2015), tomando en cuenta que dinamiza el desarrollo de 
las zonas rurales en favor de los productores agropecuarios (Blanco y Riveros, 2011, 
citado por Apodaca-González et al., 2014). Las actividades de agroturismo suelen 
llevarse a cabo en fincas de tamaño pequeño o mediano con el propósito de diversificar 
los ingresos del negocio principal, se aprovecha la capacidad instalada y el saber hacer 
tradicional. Otros productos agregados son el alojamiento, la alimentación y la venta 
de productos. Las visitas a las plantas agroindustriales deben ser atractivas y seguras 
para el turista. Consecuentemente, es necesario adecuar las instalaciones de modo que 
los visitantes puedan efectuar recorridos por el lugar, y observar e incluso participar 
en los procesos, a fin de aprender las formas de cultivo, cosecha y elaboración de 
productos agroindustriales (Blanco y Riveros, 2010b). En el turismo de agroindustria 
es más evidente la inclusión de la economía de la experiencia (Pine y Gilmore, 1999, 
citado por Binkhorst, 2008), que se basa en la cocreación.

El agroturismo es la actividad que ofrece al turista la posibilidad de conocer y 
experimentar con los procesos de producción de las fincas agropecuarias y las 
agroindustrias rurales (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
[iica, 2011]). Este forma parte del turismo rural, que a su vez es componente del turismo 
de naturaleza (Sectur, 2016). Esta actividad económica promueve la generación de 
empleos como una estrategia para el desarrollo de comunidades y como un medio para 
la difusión del patrimonio natural y cultural de México (Semarnat, s/f). 
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Así, se puede decir que el principal motivo por el cual las personas visitan un 
espacio rural es el idealismo de encontrar un lugar sencillo, con un estilo de vida puro, 
al aire libre, donde puedan disfrutar un tiempo agradable y descansado (Correia y 
Mirando, 2006, citado por Jerónimo et al., 2015). Los turistas viajan con la finalidad 
de llevar a cabo actividades recreativas vinculadas directamente con la naturaleza, 
estar en contacto directa con ella y con la cultura de las comunidades que allí habitan, 
para conocer y disfrutar, con una actitud respetuosa, sus costumbres y tradiciones, así 
como participar en la conservación de sus recursos culturales y naturales (Sectur, 2016).

Igualmente, se aprecia que la relación entre la caficultura y el turismo debe ser un 
complemento para el mejoramiento de los ingresos de los productores, mediante la 
identificación y la participación de instituciones gubernamentales y educativas que se 
involucren en este proyecto y aseguren la total participación de los dueños de los recursos 
naturales y agrícolas en beneficio de su propio desarrollo (Blanco y Riveros, 2010b). 
Se considera que, además de las explotaciones agropecuarias, se combina la recreación 
tradicional y el contacto con la vida del predio para conocer el modo de vida rural  
y las tradiciones agrícolas. Sus principales actividades se basan en explotaciones rurales, 
que, en ocasiones, solo tienen un propósito demostrativo (Barrera, 1998, citado por la 
Fundación para la Innovación Agraria-fia y la Universidad Austral de Chile, 2008). 

Cuando el servicio busca diferenciarse mediante la oferta de experiencias, vinculada 
al componente emocional de los consumidores, la tendencia es hacia la búsqueda de 
experiencias auténticas que le inspiren y le den sentido de pertenencia a un grupo 
comunitario a través de sus valores, y que goce de un significado valioso para ellos, 
así como la satisfacción de los mercados turísticos (Nijs y Peters, 2002; Ter Borg, 
2003, citados por Binkhorst, 2008). Ante estas tendencias, un modelo de agroturismo 
debería considerar nueve características: innovador, participativo, asociativo, formador, 
cultural, ecológico, social, recreativo y deportivo, y pedagógico (fia, 2009).

Denominación De origen e inDicación geográfica

Acorde con la Secretaría de Economía (2015), la “denominación de origen” es 
el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto 
originario de la misma, cuya calidad o características se deben exclusivamente al 
medio geográfico. En tanto, la “indicación geográfica” es un signo utilizado para 
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productos que tienen un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación y 
características se deben esencialmente a su lugar de procedencia. Para constituir una 
indicación geográfica, un signo debe identificar un producto como originario de un 
lugar determinado. Además, es preciso que las cualidades, características o reputación 
del producto se deban esencialmente al sitio de origen. 

Puesto que las cualidades dependen del lugar geográfico de producción, existe 
un claro vínculo entre el producto y su lugar original de producción. Habitualmente, 
las indicaciones geográficas se utilizan para los productos agrícolas, los alimentos, los 
vinos y las bebidas espirituosas, la artesanía y los productos industriales (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual [omPi, s/f]).

comunicaciones integraDas Del marketing agroturístico

El marketing es una disciplina que, mediante su óptimo empleo, favorece la puesta 
en marcha, crecimiento y consolidación de organizaciones lucrativas y no lucrativas 
(Camacho y Andrade, 2015). Se trata de un proceso social y gerencial para la creación 
e intercambio de productos y valor (Kotler, Bowen y Makens, 2008). En este sentido, 
los componentes básicos del marketing, conocidos como las “4p”: producto, precio, 
promoción y plaza (Kotler y Lane, 2006), que son aplicables a cualquier producto o 
servicio en su análisis básico. 

Con estas perspectivas, las actividades de Comunicaciones Integradas de 
Marketing (cim) influyen en las percepciones, preferencias y decisiones de sus 
consumidores de manera efectiva (Escobar, 2012). Consecuentemente, los mensajes 
deben ser claros, tomando en cuenta que los segmentos evalúan la información sobre 
productos y servicios según sus conceptos, categoría y redes existentes. Si los mensajes 
no están integrados, se corre el riesgo de no ser procesados a causa del conflicto que se  
produce en el sistema de procesamiento de información del consumidor. Cuando 
se aumenta el número de competidores, la cantidad de información no podrá ser 
almacenada ni aprendida por los clientes, excepto por experiencia personal. Por 
lo tanto, el mensaje de las organizaciones de marketing deberá ser claro, conciso y 
persuasivo (Shultz, Tannenbaum y Lauterborn, 1993). Para ello, las cim requieren  
de una coordinación estratégica de mensajes y medios utilizados mediante programas de  
comunicación persuasiva, con el propósito de influir en el valor de marca percibido 
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por los consumidores (Duncan y Everett, 1993, citado por Escobar, 2014; Shultz et 
al., 1993) (véase figura 2).

Figura 2. Gestión estratégica de comunicaciones integradas de marketing

 

Fuente: Adaptación a Kliatchko, 2008, citado por Escobar, 2014.

En este contexto, el modelo “ruta de desarrollo para comunicaciones integradas del 
marketing” de Kim, Han y Schultz (2004), da cuenta de la importancia de los factores 
socioculturales y circunstancias institucionales, así como el ambiente de mercado que 
influye para el buen éxito de las estrategias de marketing (véase figura 3).
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Figura 3. Ruta de desarrollo para comunicaciones integradas del marketing

 

Fuente: Kim, Han y Schultz, 2004, p. 42.

Consecuentemente, las comunicaciones integradas de los destinos turísticos deben 
contemplar cuatro categorías: 1) componente de la cultura local, 2) instrumento de 
promoción turística, 3) elemento de desarrollo económico local, y 4) patrón de hábitos 
de consumo de la población local (Hall y Michel, 2000, citado por Flavián y Fandos, 
2011). Desde esta perspectiva, uno de los medios digitales utilizados para promover 
productos y servicios agroturísticos es el Tripadvisor, sitio web basado en la idea de 
que los viajeros, en relación con otros paseantes, revisarán su plan de viaje, o al menos 
serán satisfactoriamente apoyados en sus decisiones por esta página, la cual influye 
en el comportamiento de compra, dada la gran cantidad de información generada 
automáticamente por los usuarios (Miguéns et al., 2008). Al ser una red social, el 
Tripadvisor permite que las empresas allí expuestas tengan más alcance internacional 
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y que los usuarios sigan, o al menos lean, las recomendaciones,  revisen fotografías que 
otros viajeros suben a la plataforma y, en algunos casos, las puntuaciones y el número 
de comentarios sobre alguna organización (Jaramillo, s/f).

métoDo

La investigación se desarrolló con enfoque fenomenológico sistémico, para lo cual 
se determinó una muestra intencional apoyada en criterios de producto turístico 
y comunicaciones integradas de marketing (imagen corporativa, comunicación, 
promoción y publicidad) de seis haciendas cafetaleras. Esto para conocer las 
características de sus servicios dentro del agroturismo cultural de la Ruta del Café en el 
Soconusco, Chiapas. Asimismo, se analizaron las estrategias propias o externas que se 
utilizan para promover estos sitios. Con estas perspectivas, se eligieron procedimientos 
y técnicas de recolección que permitieron observar repetidas veces los datos en la 
revisión literaria, en páginas web y redes sociales de las organizaciones estudiadas. 
De manera que la réplica de las observaciones en las distintas fuentes tuvo como 
propósito protocolar el fenómeno de la realidad estudiada, descrito en su contexto 
natural, en su situación peculiar y el mundo propio donde se presenta (Martínez, 
2006). Después, se estructuró la información para dar sentido a lo encontrado en los 
atributos del producto turístico y en las prácticas de comunicaciones integradas del 
marketing por parte de las organizaciones en comento. 

hallazgos

Principal productor de café en México

De acuerdo con las indagatorias, se confirma que los principales estados productores 
de café en México son Veracruz, Puebla y Chiapas, destacando la importancia  
de este último como principal proveedor. En todo el país, la producción esperada es de  
4 000 000 de sacos durante el periodo 2018-2019; superior al 5.8% del periodo 
anterior (Sagarpa, 2018). 



84

Manuela Camacho Gómez

Las entidades de referencia cuentan con una ruta gastronómica orientada al 
mercado agroturístico: Chiapas con la Ruta del Café y el Cacao; Veracruz tiene la 
Ruta del Café a la Vainilla, y Puebla la Ruta del Café. 

Políticas públicas orientadas al impulso del turismo del café 

En el contexto de las políticas públicas del impulso regional del Soconusco, se encuentra 
contemplado el “Desarrollo de infraestructura y servicios turísticos, promoción, difusión 
y comercialización turística, turismo responsable y ecoturismo, desarrollo turístico de la 
Región Selva” (Programa Regional de Desarrollo. Región X Soconusco, pp. 55-57).

El proyecto Ruta del Café en el Soconusco se impulsó por las autoridades muni- 
cipales de Tapachula en 2006, atendiendo las nuevas tendencias del turismo mundial y 
la necesidad de generar fuentes alternativas de negocio en Tapachula ante la paulatina 
disminución del auge económico del café. Con esta iniciativa se buscaba generar flujos 
turísticos para el desarrollo económico de la Región. La Ruta del Café apreció como 
una marca que tendría el propósito de garantizar a sus afiliados mejores ocupaciones, 
así como mayores y mejores ingresos, a partir de un efectivo Plan Estratégico de 
Marketing de la Ruta (ayuntamiento municipal de Tapachula, 2006).

Para impulsar la ruta, el gobierno municipal de Tapachula definió objetivos 
corporativos generales y específicos (véase figura 4).
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Figura 4. Objetivos generales y específicos de la Ruta del Café

 

•Creación de Red de Fincas Cafetaleras-Región 
Soconusco

•Posicionamiento nacional e internacional de la Ruta 
del Café

•Sitio electrónico de usos y servicios múltiples*

Generales 

•Marketing del Proyecto inicial para afiliación 
de Negocios

•Marketing global de la marca Ruta del Café

Específicos (Diseño de un Plan 
de Marketing) 

*Central de reservas, booking engine, marketing, publicidad, programas de lealtad y otros servicios comunes de la web. 

Fuente: elaboración propia con datos del ayuntamiento municipal de Tapachula, 2006.

historia Del café en el soconusco

Desde el siglo xviii, el café fue apreciado como un bien de lujo en Europa, de manera 
que los inmigrantes alemanes que arribaron al Soconusco conocían de sus ventajas 
comerciales y de la rentabilidad financiera que representaba (Tovar, 2000).  La 
llegada de los finqueros alemanes al Soconusco ocurre hacia 1850, año considerado 
como primer periodo de la caficultura en Chiapas. Sin embargo, el éxito de los 
hacendados se dio en 1870, con el repunte del comercio de café (López y López, 
2008).  Posteriormente, vendría el auge que se generó por las condiciones favorables 
otorgadas por el gobierno porfirista, a través de la política de atracción de inversión 
extranjera, como la exención de impuestos y otras concesiones. 

El conocimiento del cultivo y comercialización del grano hizo que las casas 
comerciales alemanas se interesaran en abrir nuevas tierras al cultivo del café y, en 
1881, ya destacaban algunas fincas cafetaleras como Helvecia, Germania, Nueva 
Alemania, Hamburgo, Bremen, Lubeca, Hanover, Badenia, Eileben; y otras como 
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Santa Brígida, Argovia, Maravillas, Guanajuato, Irlanda, la Granja y Chiripa atrajeron 
una creciente inmigración alemana (Tovar, 2000; López y López, 2008). Hacia 1895, 
había en Chiapas más de 2 000 000  de cafetos en producción (Rodríguez, 2004). 
Esa representatividad e importancia de los negocios alemanes dio lugar a que se 
nombraran agentes consulares (Tovar, 2000).

En 1910, el Soconusco se impulsó con la entrada de vehículos que facilitaron 
el proceso de logística del grano. Esto permitió que en la región se apreciaran tres 
distritos hacendarios: Tapachula, Huixtla y Acapetahua. Entre 1938 y1939 se dio la 
tercera etapa de apogeo de las organizaciones cafetaleras alemanas, que sumaban un 
total de 80 de las cuales eran 69 fincas y 11 haciendas, además de los innumerables 
ranchos y rancherías que componían la zona (López y López, 2008).

ruta Del café Y el cacao 

En la actualidad, Chiapas atiende el mercado de turismo rural en su modalidad de 
agroturismo, que cuenta con seis rutas (Chiapasmio, 2018), entre ellas se incluye la 
del Café (véase figura 5). 

Figura 5. Rutas agroturísticas de Chiapas

 

Fuente: elaboración propia con datos de Chiapasmio, 2018.

Las fincas fundadoras de la ruta fueron nueve, todas con gran arraigo cultural. Cinco 
de ellas fundadas en el siglo xix (véase cuadro 1).
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Cuadro 1. Fincas incluidas en la Ruta del Café en 2006

Nombre de la finca Año de instauración 

San Antonio 1887

Perú París 1898

Argovia 1880

Hamburgo y Chiripa 1888

San Francisco 1936
Irlanda 1928
Santa Anita 1895
Eduviges n/d
Santa Rita n/d

Fuente: Ayuntamiento municipal de Tapachula, 2006

La Ruta del Café y el Cacao abarca a la región del Soconusco, cuya cabecera es la 
ciudad de Tapachula, donde se localiza el Museo Arqueológico del Soconusco, 
considerado el punto de partida para la Ruta del Café (VisitMéxico, s/f). La ciudad 
es un importante centro económico, político y geográfico que hace frontera con 
Guatemala. Además, el Soconusco cuenta con una importante red de establecimientos 
financieros, comerciales, de comunicación y transporte, hospedaje y alimentación, 
que dan soporte a la actividad agropecuaria municipal y regional (Programa Regional 
de Desarrollo. Región X Soconusco), lo que también beneficia la recepción de turistas 
y visitantes. Esta región se conforma por 15 municipios y abarca 4 605 kilómetros 
cuadrados (véase figura 6). 
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Figura 6. Extensión territorial de los municipios del Soconusco, Chiapas

 

Fuente: Programa Regional de Desarrollo. Región X Soconusco.

las hacienDas cafetaleras 

Como un recurso del agroturismo, las haciendas cafetaleras tienen como principal 
atractivo su recorrido, pues forman parte del patrimonio cultural y de la historia de 
Chiapas del siglo xix. Actualmente, la Ruta del Café y el Cacao incluye seis haciendas 
y fincas; cuatro de ellas fueron emprendidas hacia 1880 y formaron parte del grupo 
de fincas y haciendas de la época de gran auge cafetalero, donde llegaron a participar 
hasta con el 8% de la producción mundial (Tovar, 2000). Las haciendas enlazan al 
viajero por un camino plagado de naturaleza que permite disfrutar de manera más 
intensa el recorrido (El Clima, 2018). 

En un inicio solo participaban cuatro haciendas (Hamburgo, Arcovia, Irlanda y 
Santa Anita) dedicadas a la producción del café, pero también insertas en el sector 
turístico. Con el paso del tiempo, se añadieron dos fincas más a estas actividades, 
las cuales pertenecen a las mismas organizaciones pioneras, favoreciendo así la 
accesibilidad a las seis haciendas. Además del disfrute de los paisajes y actividades de 
siembra y cosecha del café, las fincas brindan servicios complementarios de alojamiento 
y alimentación. De acuerdo con la revisión llevada a cabo, aquellas haciendas y 
fincas que integran la Ruta del Café y el Cacao actualmente son: Hacienda Argovia, 



89

Agroturismo en la ruta del café y el cacao, Soconusco, Chiapas, México

Hacienda Hamburgo, Hacienda Irlanda, Finca La Chiripa, Finca Santa Rita y Finca 
San Francisco. 

Hacienda Argovia 

Nombrada o reconocida como Argovia Finca Resort, remonta sus orígenes al año 1880, 
cuando una familia suiza adquirió la propiedad.  A finales del siglo xix se establecieron 
en el Soconusco las primeras haciendas alemanas: Helvética, Germania, Nueva 
Alemania, Hamburgo, Bremen, Lubecka, Hanover, Eileben, entre otras. Uno de los 
hacendados alemanes más notables fue Adolf Giesemann, quien fundó la finca Nueva 
Alemania y compró otras como Argovia, Santa Fé y San Nicolás (González, 2014).

Giesemann impulsó el cultivo de sus propios productos de consumo y del café. 
Con el transcurrir del tiempo, sus descendientes —actuales propietarios— diseñaron 
e implantaron el proyecto llamado “Producción de flores y follajes tropicales” que 
se concretó en 2004. Se trata de un proyecto ecoturístico que tiene como propósito 
generar fuentes de trabajo temporales y permanentes para los trabajadores nacionales 
y extranjeros (Finca Argovia, 2018).

Argovia es una de las fincas  cafetaleras más elegantes y de mayor tradición en el 
Soconusco. Posee un territorio poco mayor a las 100 h y ha fomentado el crecimiento 
del café en parcelas, dejando que los árboles crezcan libremente entre las montañas 
(VisitMéxico, s/f). La hacienda cuenta con 125 especies de cafetos y árboles frutales 
(Finca Argovia, 2018), que pueden ser disfrutados por los visitantes a través de 
recorridos que contemplan el conocimiento del proceso del café desde la planta hasta 
la taza, además de la observación de aves tropicales y el cultivo de flores, miel de abeja, 
cardamomo, chile, pepita y chiltepín (VisitMéxico, s/f). 

El sitio brinda al turista servicios básicos y complementarios que hacen de su visita 
una experiencia única.  En los primeros, puede deleitarse con las técnicas antiquísimas 
de los “tapiscadores”, quienes son guiados por un capataz que toca una corneta para 
que se acerquen a él con canastos llenos de granos, que son contabilizados hasta lograr 
la cuota diaria. 

También ofrece actividades extremas donde puede recrearse con las bellezas  
naturales del lugar, tales como: ciclismo de montaña, rappel al borde de ríos y rafting 
por los ríos Cuilco y el Coatán. Adicional a lo anterior, la hacienda cuenta con 
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caminatas por los ríos, áreas de camping y pozas naturales, la monta de caballo, ciclismo 
especializado, y vehículos atv’s desde donde se contempla el cuidado del ecosistema. 
Asimismo, se puede observar la fauna y vegetación tropical (Finca Argovia, 2018).

Se afirma que este lugar es un complejo turístico con spa, restaurante, habitaciones 
sencillas, cabañas y suites (VisitMexico, s/f), pues proporciona todas las comodi- 
dades de un resort de lujo (González, 2014) y posee certificaciones como Hotel 
Boutique de México, México Original Chiapas, Tesoros de México, La Ruta del 
Café; asimismo la certificación a la Excelencia en la plataforma de viajes Tripadvisor 
obtenida en el periodo 2014-2017. Además de otros servicios complementarios como 
las visitas guiadas a grupos escolares, renta de espacios abiertos para bodas y eventos 
sociales, senderismo, paseos a caballo y en jeep, y talleres agroindustriales para el 
tratamiento del café (Finca Argovia, 2018).

Finca Santa Rita 

La familia Giesemann ofrece otra experiencia cafetalera a través de la Finca Santa 
Rita, donde se produce café y se prioriza la conservación de especies nativas de 
árboles; la siembra del cafeto es intercalada con árboles de sombra (Ingas1) (México 
Desconocido, 2019).

Hacienda Hamburgo

Esta hacienda se encuentra ubicada a 1 250 m sobre el nivel del mar. Produce un café de 
delicado aroma desde su fundación, en 1888 (VisitMexico, s/f). Su primer propietario, 
Arthur Edelmann, llevó a cabo trabajos intensos para construir las instalaciones e 
importar desde Alemania la maquinaria para la producción (Finca Hamburgo, 2018). 
Originario de Perleberg, Alemania, aceptó la invitación del gobierno mexicano para 
trabajar y generar empleos en las tierras altas del Soconusco. Desde entonces, el lugar 
ha ido evolucionando y ahora ofrece servicios turísticos y de hospedaje en hermosas 
cabañas que recuerdan el lugar de origen de su fundador (VisitMexico, s/f). Con 
respecto a su producto principal, Finca Hamburgo ha buscado innovar la producción 
de café incorporando tecnologías semi intensivas. Para la comercialización del grano, 
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elaboran mezclas destinadas a nichos de cafés de especialidad (Ocampo, Valdiviezo y 
Dardón, 2013).  

La hacienda se incorporó a la actividad turística en 2006, ofreciendo servicios 
de hotel-boutique, restaurante y spa. En el hospedaje ofrece habitaciones sencillas, 
dobles y suites. En el restaurante se sirve comida regional, nacional e internacional 
(Ocampo et al., 2013). Cuenta con el spa llamado Baden Baden, que es una alberca 
con vistas al paisaje natural del lugar y donde se brindan servicios corporales con 
esencias de la región (véase figura 7).

Figura 7. Servicio de spa en la Finca Hamburgo

1 Árbol de la familia de las mimosáceas, que vive en las regiones tropicales de América, es parecido al timbó, pero 
más pequeño, y tiene una madera pesada y muy parecida a la del nogal. 

Fuente: elaboración propia con datos de la empresa.

También cuenta con un Museo del Café, que está habilitado para dar a conocer tanto 
la historia de la familia Edelmann y su finca, así como la cultura y tradición del café. 
En este, se exhiben fotografías antiguas, así como la maquinaria y el equipo que, en 
combinación, dan cuenta de 25 años de historia cafetalera (VisitMexico s/f) (Ocampo 
et al. 2013).
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Los servicios se promueven a través de agencias de publicidad o por internet. El 
recorrido en el interior se realiza en camionetas pick-up para conocer el proceso de 
producción, cosecha y beneficiado del café, los cuidados de la calidad, los equipos 
 de operación y los jardines de la casa grande (Ocampo et al., 2013).

Finca Chiripa

Un producto adicional de la Hacienda Hamburgo es la Finca Chiripa, la cual forma 
parte del Grupo Edelmann, que, desde 1930, produce la variedad de café gourmet 
conocida como “maragogipe”. Es una de las pocas fincas en México donde aún  
se conservan plantaciones de este tipo (México Desconocido, 2019). 

Finca Irland

Esta finca estuvo primero en manos de irlandeses, hasta que, en 1928, Rodolfo Peters 
la adquirió. En la década de 1960 decidieron cultivar el café sin aditivos químicos; 
por esta razón se les considera los pioneros del café orgánico. Fueron los primeros en 
obtener el distintivo orgánico de la certificadora ambientalista alemana Demeter Bund 
(VisitMexico, s/f). En 1999 iniciaron las operaciones de su empresa agroindustrial 
en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con el propósito de añadir valor a la finca. Este 
nuevo emprendimiento dio como resultado la formación del Grupo Peters. En la 
actualidad exporta sus productos a Alemania, Holanda, Suiza, Estados Unidos y Japón 
(Rodríguez, s/f). Es el principal proveedor de Pronat Maya con su café estilo gourmet 
y orgánico, con distintas variedades, así también provee de cacao, miel, cardamomo y 
frutas (Finca Irlanda, 2018). 

Debido a que, para los empresarios del Grupo Peters, la naturaleza es primero, 
la protección de los árboles y el aprovechamiento de los desechos orgánicos son dos 
de sus distintivos (VisitMexico, s/f). Aunado a ello, se distinguen por la calidad e 
inocuidad de sus productos, fabricados con los más altos estándares de exigencia. 
Gracias a esto, han sido objeto de diversas distinciones, como las certificaciones del 
imo control, usDa Organic, ue, Bird Friendly, Orgánico Sagarpa México, así como de 
una Certificación de Origen Marca Chiapas (Finca Irlanda, 2018).
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En este contexto, los cafetales de la Finca Irlanda han sido visitados por profesores 
investigadores de la Universidad de Michigan para conocer los mecanismos de 
producción que han caracterizado a sus productos, considerados de primera calidad a 
nivel mundial (umich, 2015).

Además de hospedaje, la hacienda ofrece recorridos por su reserva ecológica llamada 
“La Montañita”, y de excursiones a través de los bosques de niebla y de coníferas. Su 
respeto por la naturaleza los llevó a establecer, junto a la casa grande, un albergue de fauna 
silvestre en donde viven pavones, jabalíes y faisanes, entre otras especies (VisitMéxico, s/f). 

Finca San Francisco

La Finca San Francisco se ubica a 4 k de la Finca Chiripa (México Desconocido, 
2019). Al igual que las otras, los turistas pueden admirar las cañadas cubiertas de 
cafetos. Cuenta con servicio de hospedaje y es posible hacer excursiones por los 
terrenos que rodean a la finca, para admirar los más de 15 000 m2 dedicados a la 
producción de flores de ornato (Visit México, s/f). 

La finca San Francisco cultiva su propio café de altura. Es una finca diversificada, 
aunque la producción de café es su principal giro, el más vistoso es la floricultura, 
donde se brinda al visitante la oportunidad de conocer el proceso de cultivo, cuidado 
y empaque final de las flores, por eso es más conocida como la Casa de las Orquídeas 
(México travel club, s/f).

Servicios de agroturismo de las haciendas cafetaleras

Las haciendas ofrecen servicios básicos y complementarios, entre los que se encuentran: 
recorridos, hospedaje, restaurante, transporte, spa, temazcal y tienda de souvenirs 
(véase cuadro 2).
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Cuadro 2. Servicios de agroturismo proporcionados por la fincas cafetaleras

Hacienda Hospedaje Restaurante Transporte Spa Temazcal
Piedras 

Calientes

Argovia
Argovia 
Finca Resort

Tierra de Café Sí Sí Sí

Hamburgo
Cabañas 
Boutique

Perleberg Sí Sí No Sí

Irlanda Hotel Sí Sí Sí No

Finca Chiripa No No Sí No No No

Finca Santa Rita No No Sí No No No

Finca San Francisco Cabañas No Sí No No No

Fuente: elaboración propia.

Comunicaciones integradas de las haciendas cafetaleras

Asumiendo que las cim requieren de una coordinación estratégica de mensajes 
y medios para comunicar de manera persuasiva a sus públicos, y así influir en el 
valor de marca (Shultz et al., 1993), se identificaron 48 mensajes de comunicaciones 
integradas de marketing de las haciendas cafetaleras que participan en la Ruta del Café 
y el Cacao. Dichos mensajes se encuentran en redes sociales, sitios web propios y de 
terceros, emails, prensa y otros medios (véase cuadro 3 y Anexo 1).

En cuanto a las páginas web, se localizó información de cuatro de las cinco 
haciendas en comento. Se observa el manejo de mensajes e imágenes persuasivas con 
información completa para atraer a los segmentos nacionales e internacionales (véase 
imágenes 1, 2, 3 y 4).
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Cuadro 3. Publicidad en medios digitales

Hacienda
Página 

web
Email Redes sociales Revistas

Argovia Sí dia@argovia.com.mx
Instagram
Facebook
Twitter

Hola

Estilo México
4 Vientos
National Geografic
Traveler

Hamburgo Sí ventas@fincahamburgo.com

Facebook
Twitter
YouTube
Linkedin

No

Irlanda Sí ventas@grupopeters.com
Facebook
Instagram
Tripadvisor

No

Finca Chiripa Sí No Facebook No

Finca Santa Rita Sí No No No

Fuente: elaboración propia.

Imagen 1. Página principal de la web de la empresa

Fuente: Argovia.com

mailto:ventas@fincahamburgo.com
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Imagen 2. Cabañas de la Finca

Fuente: Finca Hamburgo.

Imagen 3. Cabaña Finca Irlanda

Fuente: México Travel Club
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Imagen 4. Senderos de la Finca Chiripa

Fuente: Ruta del Café.

De acuerdo con el análisis realizado, se identificó que, a 13 años de impulsada la Ruta 
del Café y del Cacao, no se ha logrado un posicionamiento sólido de la misma. Sin 
embargo, los esfuerzos de comunicaciones integradas por parte de diversos actores 
dejan de manifiesto coincidencias considerables del gobierno, empresarios, caficulto-
res y organizaciones del fomento al turismo, quienes han compartido mensajes 
reiterados que coadyuvan a las comunicaciones integradas de marketing de la Ruta, 
a través de redes sociales, sitios web, prensa (periódicos y revistas), radio, televisión y 
canales de YouTube. 

La estación en la que más se visitan estos espacios turísticos es durante la primavera, 
mientras que se asiste en menor proporción en verano e invierno. Esto implica que, 
si la Ruta del Café y el Cacao se basará en el factor climático, se crearía una alta 
estacionalidad en la visita de los turistas; pero, si esta se fundamenta en el agroturismo 
o el turismo cultural, se tendría oferta turística todo el año (Juárez y Ramírez, 2007).

Además de los mensajes, la Ruta cuenta con ventajas comparativas, como ser el 
principal productor de café en México y poseer la denominación de origen del Café 
Chiapas, la indicación geográfica y las certificaciones internacionales de las haciendas 
cafetaleras (que son administradas por descendientes de propietarios europeos, con 
una visión clara de negocios, amplio conocimiento y arraigo en la producción del café). 
Asimismo, se aprecia que las políticas públicas del gobierno federal, estatal y municipal 
son convergentes con miras a consolidar la región del Soconusco (véase figura 12).
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Figura 8. Ruta de desarrollo rápido para las cim de la Ruta del Café en Chiapas, México

 
Fuente: elaboración propia con adaptación del modelo de Kim, Han y Schultz, 2004, p. 42, citado por Escobar, 2014.

conclusiones

La Ruta del Café y el Cacao en el Soconusco, Chiapas, México, es una modalidad 
de agroturismo, enmarcado en el turismo rural. Posee un servicio diferenciado que 
goza de ventajas comparativas, culturales e históricas. De acuerdo con la investigación 
realizada, las fincas cafetaleras son el principal recurso turístico de la Ruta. Estas 
cuentan con diversificación de productos tangibles e intangibles que ofrecen a sus 
segmentos nacionales e internacionales. Además, tienen atractivos que privilegian 
una interacción completa con la naturaleza. Otro componente de éxito de la Ruta 
es la denominación de origen “Café Chiapas” y las políticas públicas del gobierno 
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federal y estatal para impulsar la industria del café. En general, se aprecia un servicio 
agroturístico de alta calidad, reconocido por públicos externos como el Tripadvisor, 
que lo ha distinguido con premios a la excelencia. 

Las haciendas y fincas que forman parte de la Ruta del Café y el Cacao se 
caracterizan por ser organizaciones que datan del siglo xix. Originalmente fueron 
propiedad de ciudadanos europeos, principalmente de alemanes que ingresaron 
al país por invitación del gobierno porfirista. Actualmente, los descendientes de 
los emprendedores son quienes administran las organizaciones de referencia y se 
distinguen por su amplio conocimiento en la caficultura, la calidad de la producción, 
procesos innovadores y con valor agregado, que les ha traído distinciones y 
certificaciones nacionales e internacionales. Su comercialización atiende a mercados 
domésticos y externos. Contando con servicios distintivos y una planeación de largo 
plazo, con visión de negocios clara y con miras a una consolidación comercial basada 
en el conocimiento agroindustrial y las riquezas del lugar. Las fincas, al combinar el 
turismo con la caficultura, aseguran su participación en ambos sectores, aunque la 
producción de grano de café es lo más importante. 

En cuanto al objetivo general de la Ruta, planteado por las autoridades municipales 
de Tapachula (2006) con relación al posicionamiento nacional e internacional de la 
Ruta y el sitio electrónico de usos y servicios múltiples, no se localizaron datos que 
permitan afirmar que se hayan alcanzado. Referente a los objetivos específicos de 
elaborar un plan de marketing global de la marca Ruta del Café, no ha sido posible 
situar evidencias de que se haya diseñado e implantado.

Con respecto a las comunicaciones integradas de marketing, se identificaron datos 
que dan cuenta del uso de medios digitales para promover la Ruta del Café y el 
Cacao, así como las fincas cafetaleras que tienen su propio sitio web; en el caso de 
la Finca Chiripa, Finca San Francisco y Finca Santa Rita, se apoyan en páginas web 
externas. Además, se localizaron 48 mensajes en redes sociales, sitios web, prensa y 
otros medios, que promueven y comunican los atributos de la Ruta y de las fincas. 

De acuerdo con el modelo de Kliatchko de 2008 (citado por Escobar, 2014), 
en la gestión estratégica de programas de comunicaciones de la marca Ruta del Café 
existen componentes de contenido y canales de comunicación. En los stakeholders solo 
se ubica al segmento potencial de turistas y visitantes. Se desconocen los resultados 
que se hayan obtenido de estos esfuerzos de cim que, si bien se observan aislados, 
todos intentan abonar a la consolidación de la Ruta. Se utilizan múltiples canales 
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de comunicación y canales no tradicionales; aunque los mensajes son fragmentados, 
en general guardan el mismo propósito de generar una percepción de calidad y 
diferenciación de la Ruta del Café y el Cacao. Por el objetivo de la investigación, 
solo se accedió a medios digitales y se observó la exposición simultánea de mensajes 
en distintos medios. En algunos casos, la Ruta fue analizada y promovida por revistas 
prestigiadas en el sector, tales como México Desconocido y Expansión. 

En este contexto, de las categorías propuestas por Hall y Michel en el 2000 (citado 
por Flavián y Fandos, 2011) se cumplen el elemento de cultural local, desarrollo 
económico local y, en menor proporción, instrumentos de promoción turística. No 
hay evidencias suficientes respecto al patrón de hábitos de consumo del café en la 
población del Soconusco, aunque por el tipo de clima podría inferirse su ingesta. 

Finalmente, siguiendo el modelo de Kim, Han y Schultz del 2004 (citado por 
Escobar, 2014), la cim de la Ruta del Café en Chiapas, México, recae en el esquema de 
desarrollo rápido, ya que cuenta con ventajas comparativas al ser una región cafetalera, 
el mayor productor nacional de café y poseer la denominación de origen del “Café 
Chiapas”, indicación geográfica y certificaciones internacionales de las haciendas 
cafetaleras. También se aprecia que las políticas públicas del gobierno federal, estatal 
y municipal son convergentes con miras a consolidar la Región del Soconusco y que 
diversos actores del sector han contribuido a promover la Ruta de referencia.

Para que la Ruta del Café del Soconusco se convierta en un producto turístico, 
se requiere articular servicios básicos y complementarios. En los básicos, la ruta 
del café como tal, y la gastronomía asociada al lugar, la historia, la cultura; en los 
complementarios está el alojamiento, transporte y atractivos turísticos naturales. 
Estos elementos, con otras funciones importantes, como el cuidado de la calidad 
del servicio, la capacitación a todos los participantes de los sectores involucrados, 
procesos de comercialización eficaces y como valor añadido la denominación de 
origen respectiva (Barrera y Bringas, s/f, citado por iica, 2011). En tanto que las 
comunicaciones integradas precisan de un plan estratégico convergente para todos los 
medios, ya que en 13 años de existencia la Ruta del Café y el Cacao en Chiapas ya es 
conocida, el paso siguiente es lograr el posicionamiento de un servicio diferenciado e 
innovador a nivel internacional.
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Anexo 1.

Comunicaciones y promoción de la Ruta del Café y el Cacao en diversos medios

Medio 

Periódico 

Nombre Título de la nota Fecha

La Jornada La Ruta del Soconusco muestra las maravillas naturales de Chiapas Abril 10, 2009

El Universal Chiapas: un viaje por sus fincas cafetaleras Septiembre 25, 2016

El Orbe El pésimo estado de la carretera “Ruta del Café” Julio 11, 2019

El sol de Puebla Viaja con tu taza y conoce la Ruta del Café en Chiapas N/D

El Imparcial Ruta del Café, imperdible recorrido chiapaneco N/D

El Clima Ubicación y origen de la Ruta del Café N/D

Revista

Buen Viaje Ruta del Café: Oro del Soconusco de Chiapas N/D

Mundo Ejecutivo Enamórate de Chiapas con estas rutas turísticas N/D

México Desconocido Destinos para saborear un buen café en México N/D

Expansión Café, una bebida turística Julio 5, 2010

Forbes Cinco destinos solo para amantes del café N/D

Pueblos México La Ruta del Café, Chiapas: Pueblos Mágicos de México N/D

Radio

Radio Fórmula Conoce la Ruta de Café Septiembre 30, 2012

W Radio La Ruta del Café, en Chiapas

Televisión

Uno TV Ruta del Café en Chiapas, lo mejor de esta tierra N/D

Organizaciones turísticas

OCV Facebook ¡La Ruta del Café! N/D

Visitmexico Ruta del Café N/D

SECTUR 18 Rutas gastronómicas N/D

México Destinos 6 destinos mexicanos para disfrutar de una buena taza de café. N/D

Lugares de México Ruta del Café N/D

Turiguide Ruta del café

Secretaría de Turismo de 

Chiapas

Ruta del Café 

Fincas cafetaleras del Soconusco
N/D

Tripadvisor Finca Hamburgo. La Ruta del Café

Travelreport Recorrido por las fincas cafetaleras en Chiapas

Viaja bonito La Ruta de las Haciendas del café en el Soconusco Chiapas N/D

Magazine.trivago Descubre los mejores destinos cafetaleros de México N/D

TuriMéxico
Ruta del Café, Chiapas

N/D

Chiapas mío Ruta del Café y el Cacao N/D

Todo Chiapas Ruta del Café N/D

México sobre ruedas Ruta del Café, Chiapas N/D

Chiapas tours y expediciones Tour a la Ruta del Café y Tapachula N/D

Continúa...
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Nombre Título de la nota Fecha

Programa destinos de México Ruta del Café en Chiapas N/D

Viaja Chiapas Ruta del Café N/D

Explotourschiapas Ruta del Café N/D

Joveltravel Viajes a la Ruta del Café, Chiapas N/D

Mexico travel club Información General, La Ruta del Café, Chiapas N/D

Turespacio La Ruta del Café es el hermoso Chiapas N/D

El souvenir La Ruta del Café, la ruta del aroma N/D

Corazón de Chiapas
Ruta del Café N/D

Agrotransfer Un poco sobre la Ruta del Café en Chiapas N/D

Zapmeta Ruta del Café Chiapas N/D

Organizaciones Comerciales Mexicanas

Banorte - Facebook La Ruta del Café es la experiencia más fascinante de Chiapas N/D

Coparmex - Chiapas
Ruta del Café de la Costa de Chiapas: un recorrido que no te puedes 

perder
N/D

Unión Majomut El Café es Toda una experiencia de Altura N/D

Fuente: elaboración propia con datos de diversas páginas webs, blogs, canal YouTube y redes sociales.
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CAPÍTULO V

LA APROPIACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL ESPACIO 
TURÍSTICO: LA PERMANENCIA DEL PAISAJE RURAL EN UN 

PUEBLO COSTERO DE QUINTANA ROO

Erika Cruz Coria* 

Judith Alejandra Velázquez Castro*

Juan Pedro Ibarra Michel*

introDucción 

En el proceso de globalización económica, el turismo constituye una de las mayores 
industrias a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo 
(omt), a partir de 2010 la actividad turística se ha recuperado en todas las regiones 
(Asia y Pacífico, América, Oriente Medio y Europa) después de la crisis financiera 
global y la recesión económica sucedida entre 2008 y 2009. El turismo internacional se 
reactivó, hubo un importante incremento en las llegadas de turistas internacionales de 
25 000 000 en 1950 a 278 000 000 en 1980, 674 000 000 en 2000, y 1 235 000 000 
en 2016 (omt, 2017).

Durante la década de 1970, el Banco Mundial (wbi) así como las Naciones Unidas 
(onu) proclamaban el ilimitado potencial del turismo como un recurso importante 
ante la crisis económica experimentada en el sector agrícola e industrial. A través de 
préstamos y concesiones fiscales los gobiernos de diversos países —particularmente 
a los llamados países subdesarrollados y en vías de desarrollo— fueron motivados a  
sumergirse en las promesas alegres del turismo, apoyados principalmente por 
urbanizadores y empresas multinacionales vinculadas a la construcción asumieron la 
promoción de esta actividad como estrategia central para el desarrollo (Castro, 2007). 

El turismo se mostró desde entonces como un instrumento para la búsqueda de 
ganancias extraordinarias basadas en las desventajas, principalmente socioeconómicas 
de algunos países (Mandel, 1979). Esta actividad es, en gran medida, un proceso de 

* Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: ecoria84@hotmail.com judithalejandra666@gmail.com 
Universidad Autónoma de Occidente: pedro.ibarra@udo.com
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penetración y desbaratamiento de las sociedades no capitalistas, sobre todo cuando 
se instaura en aquellos espacios donde la agricultura ya no representa más una forma 
de vida para sus habitantes.   El espacio rural en México ha experimentado profundas 
modificaciones a lo largo de las últimas décadas por la incorporación del turismo 
como alternativa de desarrollo económico. El esquema masivo del desarrollo turístico, 
particularmente en los espacios costeros, ha impactado de manera negativa la economía 
agraria, la estructura social e ideológica de diversas comunidades rurales (Durand, 
2014). Las grandes empresas turísticas se mueven hacia donde hay oportunidades 
de acumulación ampliada, es decir, hacia aquellos espacios con una extensa oferta de 
recursos naturales, infraestructura y otras condiciones que garanticen su inversión. 

Una de las tantas potencialidades que muestra el medio rural para el desarrollo 
turístico está dado por el paisaje, resultado de las relaciones sociales en térmi- 
nos históricos, ambientales (identidad, pertenencia, cotidianidad, vida material, 
formas  tradicionales de vida, etc.) e incluso por las condiciones económicas y sus 
expresiones sociales, como: pobreza, marginación y desigualdad, etntre otras (Zukin, 
2000; López y Marín, 2010; Gastó, Gálvez y Morales, 2010). El paisaje rural es 
un elemento altamente valorado, sobre todo, por los grandes grupos económicos 
en el turismo y por otro tipo de actores (instituciones, organismos nacionales e 
internacionales, etc.) quienes regularmente buscan el control estratégico de los 
recursos sociales, económicos y ambientales que lo conforman. 

Puerto Morelos es un poblado turístico ubicado en la zona costera del estado 
de Quintana Roo, donde el desarrollo del turismo se ha convertido en factor 
importante en la configuración de diversos paisajes sociales a lo largo de su costa y en 
la permanencia de algunos elementos del antiguo paisaje rural que, en conjunto, se 
han convertido en fuente importante de atracción turística. Se observa que detrás de la 
configuración paisajística actual subyacen procesos de apropiación y valorización del 
espacio protagonizados por algunos actores sociales —gobierno, empresas hoteleras, 
inmobiliarias, caciques locales y empresas transnacionales— que sin duda han trastocado 
“[…] formas sociales, sistemas de propiedad, patrones de vida, prácticas materiales y 
subjetividades, todo para control de la industria y satisfacción de los visitantes” (López 
y Marín, 2010, p. 229) y el acaparamiento de las ganancias por esta actividad. 

Siendo así, se proponen algunas preguntas de investigación: ¿Qué mecanismos 
de apropiación del espacio han dado lugar a la configuración del paisaje turístico de 
Puerto Morelos? ¿Cómo han sido materializadas las formas de valorización del espacio 
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emprendidas por algunos actores turísticos sobre la franja costera de este poblado? 
¿Qué actores sociales han dominado los procesos de apropiación y valorización 
turística del espacio en Puerto Morelos? 

El objetivo de este capítulo es identificar los mecanismos de apropiación y 
valorización del espacio que dieron lugar a la configuración del paisaje turístico  
y permanencia del paisaje rural en Puerto Morelos, Quintana Roo. Se utilizó el 
método histórico para identificar los procesos de apropiación y valorización del 
espacio en esta comunidad a lo largo del periodo que va de 1989 hasta el momento 
en el que se llevó a cabo el trabajo de campo (enero de 2016). En relación con el 
proceso de apropiación, se identificaron dos principales mecanismos: la instauración 
del mercado de tierras y las concesiones sobre los recursos naturales. Y respecto a la 
valorización, particularmente se indagó en los hechos que alteraron los espacios  vida 
cotidiana y en la incorporación de patrones turísticos globales. 

El estudio de los mecanismos socioeconómicos —utilizados por algunos actores 
turísticos para propiciar la transformación, permanencia o reconfiguración del paisaje 
social en los diferentes espacios— donde el turismo se ha colocado como la principal 
actividad económica, permite dar cuenta de las renovadas y cambiantes estrategias 
adoptadas por el modo de producción capitalista para apropiarse y valorizar espacios 
que, por sus características naturales y culturales, denotan un alto potencial para 
la generación de riqueza. Este estudio evidencia que el turismo, bajo el dominio 
del capital (o de los capitalistas), tiene un comprobado potencial para transformar  
el paisaje de los diferentes espacios donde se desarrolla, sin tener en consideración las 
desigualdades sociales y los impactos ambientales que pudieran generarse. 

En el primer apartado de este trabajo se elabora una aproximación teórica en torno 
al concepto de paisaje, dejando de lado aquellas posturas naturalista que lo conciben 
como un mero receptáculo de los recursos naturales. En el segundo se aborda, desde 
un enfoque teórico, la configuración de paisajes turísticos como resultado de dos 
procesos: la apropiación y la valorización del espacio. El tercero hace referencia  
al proceso metodológico que se siguió en este trabajo para explicar la configuración 
y/o permanencia de ciertos elementos del paisaje rural en un poblado turístico en la  
costa de Quintana Roo. En los apartados posteriores se analizan la apropiación y 
la valorización del espacio en este poblado como dos procesos que dieron lugar a la 
permanencia del paisaje rural-pesquero y a la configuración de otros paisajes turísticos 
a lo largo de la franja costera. 
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marco teórico-metoDológico

El paisaje desde el enfoque social 

El estudio del paisaje no implica, únicamente, hacer referencia al complejo natural 
y omitir la presencia del elemento humano, no se pretende tratar el paisaje como si 
estuviera vacío de vida; interesa el paisaje como “la descripción de las interrelaciones 
entre los hombres y el medio, con especial atención al impacto de aquellos en este, 
definiéndose como un área formada por la asociación distintiva de formas físicas y 
culturales” (García, 1998, p. 28).

El término paisaje se caracteriza por la asociación de hechos peculiarmente 
geográficos, pero de acuerdo con Sauer “el paisaje es visto como una unidad bilateral, 
considerando que el paisaje natural está conformado por todos los recursos naturales 
que el hombre tiene a su disposición en esa área; y pensando en su expresión cultural, 
es considerado como la impresión de los trabajos del hombre sobre el mismo” (2006, 
p. 10). Por lo tanto, en este trabajo interesa aquella parte de la escena que concierne 
a los seres humanos porque son parte de ella, viven en ella, están limitados por ella y 
pero también la modifican.

Bajo esta perspectiva, el paisaje no solo corresponderá a los componentes físicos 
sino también a aquellos que son producto de la actuación del hombre sobre este medio 
físico, modificado según sus intereses; representará el conjunto de transformaciones 
combinadas del hombre y de la naturaleza, que determinarán una situación genealógica 
en cada momento y para cada territorio. Siendo así, la desarticulación del paisaje debe 
realizarse desde tres dimensiones fundamentales: el tiempo, el espacio y los espesores 
o capas que presenta la realidad social (Osorio, 2001). 

Al hablar de espacio-tiempo social, se parte de la premisa de que no existe paisaje 
sin espacio, y que el espacio se articula y se va modificando a lo largo del tiempo, a  
medida que las relaciones histórico-sociales globales van transformándose y llegan  
a adquirir su dimensión real en función de cada “tiempo histórico” (Sánchez, 1991). 
La existencia humana y los procesos naturales se dan sobre la superficie terrestre, por 
lo que hombre y naturaleza representan la realidad que conocemos, donde el primero 
transforma al medio físico que lo rodea y lo adapta para satisfacer sus necesidades. Este 
proceso genera configuraciones (paisajes), que son el reflejo en el territorio del actuar 
de una sociedad a partir de sus motivaciones particulares y únicas. En dicha lógica 
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imaginar el espacio-escenario es sencillo, pues se trata del territorio que acoge las huellas, 
marcas y referencias humanas del accionar individual y colectivo (Macías, 2004).

A decir de la dimensión temporal, Ramos (1992) afirma que esta es solo una 
metáfora expresiva, la cual no promulga un tiempo exclusivo sino una secuencia en 
donde se resaltan los aspectos temporales de la realidad social; en forma más afable, 
es el transcurrir de la sociedad en sus propios rasgos temporales. En el fondo, la 
dimensión que interesa a las ciencias sociales es la de los tiempos —en plural— como 
construcción histórica en la que se muestran las muy diversas experiencias temporales 
que derivan en complejos y heterogéneos usos y representaciones colectivas del 
tiempo (Toboso y Valencia, 2008). Interesa el tiempo como la dimensión en la que 
viven los individuos, el de su organización social y económica. La permanencia de 
unas determinadas estructuras es lo que precisa los periodos históricos y su evolución.

En este sentido, nos interesa el estudio de una realidad más amplia, que incorpore 
la producción material que cubre las necesidades de la población, así como la 
organización social y política que erige al sujeto y que le da orden y coherencia a su 
vida social (Llanos et al., 2004). Dicho en otras palabras, se rechaza el estudio del 
paisaje en el que la belleza estética es el factor más importante de su valoración o aquel 
cuyo estudio guarda un acento fuertemente inventarial y descriptivo; por el contrario, 
nos interesa aquel paisaje que rebasa el determinismo natural y que se concentra en 
el estudio de la relación hombre-naturaleza desde una perspectiva económica, social 
y cultural. 

El turismo en la transformación del paisaje: apropiación y valorización del espacio

El desarrollo del turismo en el ámbito rural es un claro ejemplo de los esfuerzos que el 
modelo económico —a través de los diferentes actores sociales— hace por recuperar 
aquellos espacios que quedan vacantes como el mar, la playa, la alta montaña, entre 
otros, para crear una de las industrias más potentes: la industria del ocio y el turismo 
(Lefebvre, 1974). Por décadas, los espacios rurales habían permanecido fuera del 
interés del capital e incluso fuera del interés de los gobiernos, a no ser por el potencial 
agrícola para el crecimiento económico. Actualmente, estos espacios se reincorporan 
al mercado global, ya no solo como lugares que aportan fuerza de trabajo, sino como 
espacios y paisajes de consumo turístico (Cruz, E. et al., 2012).
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La incorporación de los espacios rurales a la dinámica capitalista no solo ha 
contemplado la dimensión física del espacio, sino también las personas, la historia 
y la cultura se han sumado como productos turísticos, pero con nuevos usos, 
significados y valores comerciales (Hiernaux en Lindón, 2006; Lezama, 2002). 
Con la transformación de la estructura productiva de los espacios rurales se inicia 
también un proceso de transformación social, cultural y, finalmente, estética, que trae 
implícitamente la validación de pautas particulares que no solo homogeneizan sino 
además crean paisajes artificiales (Urry, 2002; Yory, 2006). 

La oferta de servicios turísticos en el espacio rural, es precedida por ciertos 
procesos de apropiación y valorización del espacio y sobre sus recursos tanto naturales 
como culturales que crean —entre otras cosas— paisajes altamente rentables para 
la actividad. Esta apropiación y valorización en el espacio ha generado importantes 
flujos de capital, construcciones simbólicas del espacio y la conformación de nuevas 
territorialidades, nuevas morfologías espaciales y configuraciones paisajísticas.

La apropiación del espacio rural por el capital turístico ha jugado un papel importante 
en su transformación y en la configuración de nuevos paisajes. La apropiación puede 
darse de manera instrumental o simbólica, ambas son parte de un mismo proceso 
social. La apropiación instrumental se manifiesta “[…] en el uso y control efectivo del 
territorio, tiene como soporte el medio físico y geográfico, de esa apropiación derivan 
representaciones y significados que dan sentido a las prácticas espaciales de los sujetos” 
(Bello, 2011, p. 42), este último proceso es la apropiación simbólica del espacio. 

Dentro de las formas de apropiación instrumental, el desvanecimiento de la 
propiedad comunal trae consigo también el desfallecimiento de los derechos colectivos de  
la tierra por derechos individuales. Esto representa para el capital turístico un área 
de oportunidad para acceder a localizaciones y espacios estratégicos, lo cual resulta 
sumamente benéfico en el aumento de ganancias y en el incremento de su poderío en 
el mercado turístico global. 

La privatización del espacio rural y de sus recursos naturales, así como la 
transferencia de la propiedad de los bienes y servicios públicos a las empresas 
turísticas nacionales y extranjeras —a través de la instauración del mercado de 
tierras, concesiones, apropiación fraudulenta e ilegal, etc.¾, ha sido un elemento 
fundamental que le ha permitido al capital asegurar la transformación del espacio y 
la configuración de paisajes de acuerdo con sus intereses (Romero y Vásquez, 2005; 
Cruz, E. et al., 2012).
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Asimismo, la irrupción del turismo ha propiciado formas de valorización en el 
ámbito rural distintas a las del pasado, pues se ha privilegiado la construcción de un 
espacio de consumo a partir del advenimiento de las industrias de la construcción, 
recreacionales, ambientales y alimentarias atraídas por esta actividad. El turismo 
como alternativa de desarrollo en el ámbito rural, ha tenido sus implicaciones sobre la 
“estructura espacial, las formas y las funciones” (Santos, 1996). 

De acuerdo con Sánchez (1985), la valorización turística del espacio está dada 
por el conjunto de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y servicios que 
determinan la naturaleza turística de un espacio, además de que se aprecian como 
elementos necesarios para la permanencia del turista. Sin embargo,  algunos autores 
(Urry, 2002; López y Marín, 2010) afirman que el proceso de valorización del espacio 
en el turismo se hace a partir de formas, imágenes y estereotipos de patrones turísticos 
globales; incluso, los rasgos de la vida social y los valores culturales también pueden 
ser objeto de procesos de valorización para incorporarlos a la lógica del mercado.   

La penetración de grandes grupos económicos en el turismo o la conformación 
de corporaciones turísticas, lleva implícito también formas de “estandarización” de 
la vida cotidiana en los espacios receptores de turismo. Así como las expresiones 
culturales de las comunidades receptoras se convierten en una extensión del turismo, 
también los espacios de vida parecen constituirse en los espacios de la actividad 
turística (Hiernaux, 2006). 

De acuerdo con Cruz, E. et al. (2012), en la apropiación y valorización, el Estado 
desempeña un papel importante en la legitimización de las acciones del capital 
turístico, además que  interviene como “facilitador” de las condiciones para que 
este último se apropie y valorice el espacio en función de sus propias necesidades. 
En asociación con el sector privado, el gobierno establece una serie de estrategias  
—modificación del marco legal, crea condiciones de accesibilidad y conectividad, 
etc.— para permitirle al capital la “limpieza física y social” de aquellos espacios 
estratégicos cuyas características le permiten obtener ganancias extraordinarias.

La expansión del turismo es un potente motor de artificialización del paisaje. Los 
paisajes que se configuran en los destinos turísticos son parte de ese proceso dirigido 
por los grandes grupos económicos que se incorporan al espacio, y por otros actores 
gubernamentales y no gubernamentales que hacen tanto del espacio como del paisaje 
una mercancía más que se ofrece al viajero en el momento de elegir un destino turístico. 
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metoDología 

En este trabajo de investigación se analizan los procesos de apropiación y de valorización 
del espacio como dos mecanismos utilizados por el capital turístico para reproducir 
el paisaje rural y configurar otros paisajes turísticos. El estudio fue realizado en la 
comunidad turística de Puerto Morelos, Quintana Roo. Este poblado costero se ubica 
al norte del estado de Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez, a unos 36 km 
de la ciudad de Cancún. Uno de sus atractivos turísticos más importantes es el arrecife 
de coral que se encuentra frente a sus costas, aproximadamente, a 500 m de la playa 
(véase mapa 1). En el año de 1998 este recurso fue declarado área natural protegida 
(anP) con el carácter de Parque Nacional (Instituto Nacional de Ecología, 2000).

Mapa 1. Ubicación del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos

 

Fuente: elaboración propia tomando en cuenta la cartografía de htpp://reefgis.reefbase.org/mapper.asp
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A principios del siglo xx, la extraordinaria riqueza forestal de Puerto Morelos propició 
que el capital extranjero centrara su atención en este pequeño poblado costero: la 
explotación del chicle adquirió valor en la producción de países como Estados Unidos 
e Inglaterra por lo menos hasta la década de 1940. Para 1970, Puerto Morelos fue 
una de las piezas clave en la renovada dinámica económica para Quintana Roo; fue 
“la pesca comercial” y, posteriormente “el turismo” las actividades económicas, a 
través de las cuales el gobierno federal buscó generar las condiciones físicas, humanas 
y técnicas para la integración de este territorio al tan ansiado desarrollo nacional 
(Martínez y Camal, 2009). 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo es de tipo cualitativa. 
Particularmente, la aplicación del método histórico fue de utilidad en la identificación 
de los mecanismos de apropiación y valorización del espacio durante el periodo que 
abarca el surgimiento del turismo en la comunidad (1989), hasta el momento en que se 
llevó a cabo el trabajo de campo (2016). Se analizó cómo las empresas inmobiliarias, los 
caciques, las empresas hoteleras y otros actores turísticos se apropiaron del espacio costero 
para configurar paisajes turísticos y/o mantener el paisaje rural a partir de dos principales 
mecanismos: el mercado de tierras y  las concesiones. De la misma manera, se indaga sobre 
la valorización del espacio, particularmente sobre los hechos que alteraron los espacios vida 
cotidiana (espacios públicos, de ocio y la incorporación de patrones turísticos globales). 

Para el trabajo de campo fueron seleccionados algunos informantes clave 
utilizando los siguientes criterios: 1) personas que fueron originarias de la comunidad 
o que tuvieran por lo menos 40 años viviendo en el poblado, 2) fungir o haber 
sido líder comunitario y/o sindical, representante de taxistas, prestador de servicios 
turísticos, ejidatario, exdelegado u otro cargo de representación. Si bien, inicialmente 
la selección de los entrevistados fue mediante un muestreo propositivo, durante el 
trabajo se dieron las condiciones para la aplicación del denominado muestreo de bola 
de nieve. 

Para la recopilación de la información, se diseñó un guion de entrevista semi-
estructurada, las temáticas abordadas fueron: la historia local, la percepción  
de estos habitantes respecto al turismo, las relaciones sociales, el uso de los espacios y 
aprovechamiento de los recursos naturales, los conflictos sociales, entre otros aspectos. 
A través de las entrevistas se buscó reconstruir el pasado y así entender las coyunturas 
que dieron origen o permitieron la permanencia de algunos aspectos en el paisaje 
actual.  El trabajo de campo se realizó  de enero a noviembre de 2016.
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Las entrevistas fueron uno de los principales insumos para esta investigación, las 
grabaciones fueron materializadas a través de un proceso de transcripción manual. La 
información obtenida fue sometida a un análisis de contenido temático en el que se 
generó la identificación y clasificación cronológica de la información en los siguientes 
tópicos (Puñuel, 2002): venta de terrenos/ejidos, cambios en la vida cotidiana (espacios 
públicos, de ocio), incorporación de empresas turísticas al espacio costero. A través del 
método interpretativo se fueron hilando los hechos coyunturales, actores involucrados 
y transformaciones en Puerto Morelos por el desarrollo de la actividad turística. 

resultaDos 

Apropiación del espacio: la antesala para la valorización del paisaje rural 

Al tiempo que la región costera quedaba devastada por la llegada del huracán Gilberto 
en el año de 1988, el gobierno estatal daba impulso a algunas políticas de corte 
neoliberal que reducían los apoyos otorgados a la pesca. Este hecho constituyó el 
inicio de un proceso de liberación de los recursos naturales por parte del Estado, 
es decir, el espacio puertomorelense y sus recursos naturales pasaron de una sólida  
apropiación estatal a una incipiente apropiación privada de los mismos y de un fuerte 
impulso de la pesca comercial a la primacía del desarrollo turístico. 

En este apartado se identifican los mecanismos que facilitaron el proceso 
de apropiación del espacio potencialmente turístico. Dicho en otras palabras, se 
abordarán los sucesos que dieron lugar a la apropiación del espacio y la posterior 
valorización y configuración del paisaje turístico y permanencia del paisaje rural en 
Puerto Morelos. 

La incorporación de diferentes actores sociales

La actividad turística en este poblado tuvo sus inicios antes de la llegada del huracán: 
el aprovechamiento del arrecife coralino fue el punto de partida para el desarrollo 
turístico. Si bien fueron las dinámicas internas las que propiciaron la incorporación 
de otros actores sociales al espacio de este poblado, habría que destacar el papel del 
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Estado que, buscando integrar este espacio costero a la “modernización”, despertó 
—a través de diferentes instrumentos de política pública e incentivos— el  interés 
de distintos actores sociales‚ económicos y políticos (sector público, prestadores de 
servicios, empresarios, residentes extranjeros, organizaciones no gubernamentales) 
quienes, vislumbrando el potencial turístico del lugar, protagonizaran una serie de 
confrontaciones para apropiarse de los recursos naturales, particularmente, de los 
espacios costeros y de litoral que se convertirían en elementos fundamentales en las 
ganancias económicas por el desarrollo turístico. 

Figura 1. Actores sociales que se incorporan al espacio a raíz del desarrollo del turismo

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.

El decreto del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos

La tendencia en relación a la conservación de los recursos naturales se verá 
materializada a través del decreto de Área Natural Protegida (anP). Aunque el decreto 
del Parque tuvo por objetivo evitar que los prestadores de servicios náuticos de 
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Cancún continuaran deteriorando el recurso; el establecimiento de esta y del paisaje 
bienes de área de conservación terminó siendo objeto de presiones por parte de 
diferentes actores sociales con importante poder económico en la región —empresas 
hoteleras transnacionales, inmobiliarias, operadoras de viajes y empresas de snolkel 
y buceo— , los cuales además de pretender el control de las ganancias económicas 
también lograron el control político y administrativo de los permisos y concesiones 
para el aprovechamiento del arrecife. De ser un espacio localmente compartido y 
administrado por pobladores locales, terminó siendo un lugar dividido en varias 
zonas de aprovechamiento que causan, hasta la actualidad, confrontaciones entre 
los diferentes prestadores de servicios náuticos que tienen entre su principal oferta 
turística este recurso natural. 

Propiedad privada de la tierra

Con la creación del fundo legal sobre la franja costera en el año de 1973, la tierra se 
convirtió en uno de los bienes más preciados tanto para las familias originarias como 
para actores externos a la comunidad. La venta de lotes en el centro de esta localidad 
colocó a los pobladores en una posición privilegiada frente a los intereses externos. 
Sin más alternativa que emplearse en las empresas turísticas de Cancún, gran parte de  
la población originaria vendió sus lotes de tierra para acceder a una mejor calidad 
de vida. Lo anterior significó una oportunidad para diversos empresarios turísticos 
externos e incluso extranjeros quienes, a pesar de las condiciones existentes para 
la compra de lotes (precios bajos, trámites fraudulentos, etc.) se confrontaron con 
empresarios locales, a quienes el conocimiento del entorno les permitió identificar y 
negociar fácilmente con los oferentes locales.

Por otra parte, el Estado comenzó a ceder terrenos hacia el norte y sur de la franja 
costera  (superficies mayores a 300 m) a personas físicas y morales que demostraran 
la plena intención de establecer un negocio o el desarrollo de alguna infraestructura 
vinculada con la actividad turística. Definitivamente, las empresas más beneficiadas 
por la cesión gratuita de lotes fueron las inmobiliarias, mismas que lograron dominar 
la zona (norte) de la costa que colinda con el centro pueblo, a través de desarrollos 
turísticos tales como: condominios, casas, departamentos, residencias, entre otros.
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La zona de manglar ha sido acaparada por grandes corporativos hoteleros 
transnacionales1 que, de manera premeditada, no solo se han apropiado de los 
humedales sino también del arrecife coralino, ofreciéndolo como uno más de sus 
atractivos turísticos.  Por supuesto el Estado, a través de sus diferentes niveles de 
gobierno —cumpliendo con su papel de “facilitador”—, ha creado las condiciones en 
territorio (servicios e infraestructura) para la permanencia de estos enclaves turísticos.  

En términos instrumentales, la apropiación del espacio rural por el capital turístico 
en Puerto Morelos ha representado un papel importante en su transformación y en la 
configuración de nuevos paisajes. El turismo es una industria que “requiere del control 
de los recursos estratégicos, de tal forma que en términos concretos, diversos agentes 
suelen apropiarse del territorio a través del ejercicio del poder y trastocando formas 
sociales, sistemas de propiedad, formas de vida, prácticas materiales y subjetividades, 
todo para control de la industria y satisfacción de los visitantes” (Marín, 2000, p. 230). 

En Puerto Morelos una de las formas de apropiación que ha determinado las 
características actuales del paisaje es la realizada por las inmobiliarias y cadenas 
hoteleras, estas empresas se han apropiado de importantes extensiones de terreno pero 
también ejercen dominio sobre  espacios y recursos que representa un valor agregado 
al servicio que ofrecen. Son estos subsectores del turismo los que han sometido el 
paisaje a un proceso de “embellecimiento” no solo con la instauración de negocios 
inmobiliarios sino la de otros de giro comercial y de recreación. 

Valorización del espacio: la configuración del paisaje turístico 

A las diferentes formas de apropiación del espacio le siguen la puesta en marcha de 
distintos mecanismos que permiten hacer de este y del paisaje bienes de consumo; 
es decir, a la apropiación sobreviene una serie de inversiones sobre el espacio que 
lo harán más atractivo frente a otros capitales turísticos y en relación a los flujos 
de turistas de diversas partes del mundo. Para Mattos (2016), muchos procesos de  
valorización implican una verdadera “museificación” de los espacios históricos,  
de vida cotidiana y de significado cultural para las comunidades receptoras de turismo.

1 Estas son solo algunas de las empresas que han acaparado la franja costera a partir de grandes desarrollos 
hoteleros y turísticos: Marina El Cid, Secrets Excellence, Moon Palace, Azul Hotel, Desiré Resort, 
Paradisus Riviera Cancún, Caribbean Reef  Villas, todas ellas cadenas hoteleras de capital extranjero y en 
su mayoría estadounidense.    
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En el caso de Puerto Morelos, se visualizan dos procesos en la valorización del 
espacio: la alteración de  vida cotidiana y  la incorporación de patrones turísticos globales. 
Podría pensarse que la tendencia sobre la valorización del espacio y la configuración 
del pasaje turístico en este poblado estaría marcado por una transformación hacia lo 
moderno y vanguardista como el común de los destinos internacionales de este tipo; 
sin embargo, la estrategia del capital turístico ha sido la “turistificación” de paisajes 
prefigurados por la población local que aluden a la identidad local, a lo antiguo o a 
lo rural. 

Ante la falta de infraestructura que permitiera la vinculación  terrestre o aérea de 
este poblado con el resto del continente, lugares como la plaza central, la playa y el 
arrecife constituyeron tres de los espacios de convivencia y encuentro, de relaciones 
y contactos humanos más importantes para la población local antes del desarrollo 
turístico. Son reconocidos como los espacios públicos donde la gente se reunía para 
compartir experiencias. No obstante, por su ubicación geográfica y funcionalidad para el 
turismo, se han convertido en objeto de transformación y acaparamiento por parte de los 
organismos, instituciones y, sobre todo, por caciques locales. Reconociendo la dinámica 
histórica y social del poblado, los caciques locales aprovecharon su capital económico, 
su poder y también su capital político para afianzarse en lo que hoy constituye el centro 
turístico del pueblo a través de la compra “legal” de terrenos que se dio, principalmente 
durante la creación del fundo legal (1973) y la posterior venta de lotes. 

Al ser sometidos a distintas formas de apropiación a raíz del desarrollo turístico, 
estos espacios comenzaron a ser subordinados por los objetos, los usos y el lenguaje del 
turismo. Particularmente, el centro del pueblo y algunas zonas habitacionales fueron 
restaurados por sus “nuevos” poseedores para darles un uso comercial: restaurantes, 
tiendas de souvenirs, joyerías, hoteles boutique, agencias de viajes, casas de cambio, 
arrendadoras de autos, etc., pero manteniendo características arquitectónicas 
tradicionales, tales como palapas, fachadas de madera, plantas ornamentales típicas, 
construcciones en su mayoría de un solo piso, que aluden el antiguo paisaje pesquero. 

Si bien la reproducción del paisaje tradicional puede catalogarse como una 
estrategia empresarial de diferenciación del destino en relación con otros de la región, 
como Playa del Carmen o Cancún, también debe considerarse que a pesar de su 
imagen los servicios turísticos son bastante personalizados, exclusivos y reproducen 
patrones de consumo a nivel de otros destinos de playa en el mundo.  
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La franja costera representaba un lugar de ocio para la población local; sin embargo, 
ha sido monopolizada por empresarios para convertirla en un producto más para el 
turismo, a través de la construcción de hoteles y otros establecimientos cuyos servicios 
turísticos acaparan parte de la playa. Este espacio de ocio para la población local ha 
adquirido un valor económico y un estatus de “exclusivo” destinado al disfrute de los 
turistas. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, en vinculación con 
los empresarios turísticos, se ha valido de diversas estrategias apegadas a las políticas, 
normas y reglamentos municipales en relación con el uso del suelo, la conservación del  
entorno natural, y respecto a la imagen urbana para acaparar la playa como espacio 
de ocio. Al norte y sur de la franja costera las inmobiliarias han incorporado patrones 
estéticos, espaciales y económicos, que han venido imponiendo a lo largo de la costa 
la mayor parte de los destinos turísticos del Sureste Mexicano. Puerto Morelos no 
ha sido la excepción, las inmobiliarias han desencadenado un proceso creciente de 
homogeneización paisajística que implica la utilización de los mismos patrones en la 
infraestructura y códigos estéticos utilizados en otros destinos turísticos nacionales  
e internacionales.

El litoral dejó de ser exclusivo para la pesca, la creación del anP junto con las 
tendencias de conservación en torno a los recursos del mar incentivaron el interés por 
mantener “intacto” el arrecife coralino. El Estado es quien, al declarar al arrecife como 
anP, incorpora a este espacio de trabajo embarcaciones especiales para el monitoreo y 
salvaguarda del recurso, y otros elementos que no formaban parte del paisaje común 
de este espacio. 

conclusiones  

Las políticas de corte neoliberal adoptadas por el gobierno federal a mediados de 
la década de 1980 contribuyeron al debilitamiento de la actividad principal de la 
región: la pesca. Sin duda, esto permitió colocar al turismo como una actividad 
con un alto potencial que  no solo daría continuidad al desarrollo económico de 
Puerto Morelos sino del resto de las comunidades costeras del estado. El modelo 
masivo bajo el cual fue orientado el desarrollo del turismo se enfrentó a la presencia 
de asentamientos poblacionales sobre la franja costera. Particularmente en Puerto 
Morelos, el afianzamiento de la población sobre la costa tuvo su origen en los apoyos 
otorgados a la pesca y, de manera importante, en el reparto agrario. 
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En este trabajo se identifican los tres mecanismos más importantes que dieron 
lugar a la apropiación material, más que simbólica, del territorio costero por parte 
de agentes externos al poblado: la propiedad privada de la tierra, la incorporación de  
diversos actores sociales y la creación del área natural protegida. La creación del 
fundo legal fue, aparentemente, un mecanismo de consolidación y reorganización 
del asentamiento poblacional costero mediante la asignación de lotes urbanos a los 
pobladores; no obstante, este nuevo sistema de propiedad privada de la tierra fue 
determinante, ya que sentó las bases para el mercado de tierras y para el acaparamiento de 
aquellos espacios con alto valor turístico, principalmente, por empresas inmobiliarias 
y caciques locales. 

El desarrollo turístico planteado requirió, sobre todo por el gobierno federal, de 
la incorporación de diversos actores sociales —inversionistas, hoteleros, prestadores 
de servicios náuticos, población local— al paisaje social; lo anterior trajo consigo una 
diversidad de intereses y, por supuesto, una confrontación abierta por la apropiación 
de los  espacios estratégicos para la apertura de comercios, restaurantes y otros servicios 
funcionales a la actividad. De igual forma, el posterior decreto del anP propició 
una serie de confrontaciones entre diferentes actores sociales que, interesados en 
aprovechar tanto los recursos naturales como el espacio costero, configuraron paisajes 
turísticos que obedecen a las pautas establecidas por el (los) actor (es) turístico (s) 
que en determinado momento concentró mayor poder político o económico: los 
hoteleros transnacionales. 

Las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) sobre el aprovechamiento turístico del Parque Nacional 
Arrecifes de Puerto Morelos, y  sobre otros recursos a empresarios y caciques locales, 
funcionaron a manera de apropiación simbólica y también material de los recursos 
naturales. Se identifica que dicha apropiación estuvo apoyada por las restricciones, 
normas, reglamentos impuestos por autoridades federales y estatales, a los recursos en 
aras de su conservación y permanencia para las generaciones venideras. 

En la configuración de paisajes turísticos, la apropiación de la tierra es la 
antesala a la valorización del espacio. La incorporación de los espacios de vida a los 
circuitos de producción y acumulación de capital a través de su transformación y 
“turistificación” es, sin duda, el proceso que dio cabida a la permanencia de algunos 
elementos del paisaje rural y, a su vez, a la configuración de otros paisajes turísticos. 
Tanto actores gubernamentales como privados, se valieron de la necesidad de proveer 
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a este poblado de las infraestructuras suficientes para hacer posible su vinculación 
al desarrollo de la entidad; sin embargo, las transformaciones fueron orientadas a la 
generación de condiciones para el desarrollo turístico y la creación de confianza entre 
los inversionistas. 

Este trabajo propone al mercado de tierras y a las concesiones sobre los recursos 
naturales, como algunos de los mecanismos que le otorgan el carácter transformador 
al capital (o a los capitalistas) para que, a través de la valorización de los espacios de 
vida y la incorporación de patrones de consumo globales, se establezca una lógica 
mercantil y económica sobre todo aquello que resulta útil para la generación de 
riqueza por quienes mantienen el dominio económico, político e incluso ideológico 
de los espacios turísticos. En Puerto Morelos, el dominio de las inmobiliarias ha 
contribuido, de manera sobresaliente, a la artificialización del antiguo paisaje rural 
y en la configuración del paisaje actual, pues se reconoce como uno de los actores 
principales en la importación de patrones de construcción que reproducen los 
símbolos de exclusividad, modernidad y lujo.

Los elementos característicos del paisaje pesquero-rural han permanecido en 
este espacio turístico por constituir un factor importante de atracción de los flujos 
turísticos. No obstante, se reconoce que detrás de esta configuración paisajística, que 
alude a lo rural e incluso a lo tradicional, se gestan procesos de apropiación y de 
valorización que reproducen símbolos, patrones culturales y creaciones materiales 
presentes en destinos turísticos a nivel nacional e internacional.
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CAPÍTULO VI

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LOS EFECTOS DE LA 
PRESENCIA DE ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL REZAGO 

SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, MÉXICO

Hazael Cerón Monroy* 

Marcela Iturbe Vargas*

introDucción

Uno de los aspectos más importantes en el análisis económico es conocer los beneficios 
que las actividades económicas generan entre la población, e identificar en qué 
medida intervienen sobre la reducción de la pobreza, la desigualdad, la marginación y 
el rezago social de los individuos.

Las llamadas comunidades indígenas son uno de los grupos más vulnerables en 
México, que a lo largo de muchos años han sido excluidas del desarrollo económico 
por diversos factores estructurales, como su pertenencia a lugares geográficos de 
difícil acceso y distancia de los polos de desarrollo, la falta de comunicación por el 
desconocimiento del idioma español; y por factores coyunturales como la falta de 
políticas públicas para elevar el desempeño de actividades económicas detonantes del 
desarrollo al interior de las comunidades.

Si bien las comunidades indígenas se han dedicado a la diversificación de 
actividades generadoras de ingresos, estas son de escaso valor agregado, por lo que 
reciben bajos niveles de ingreso (Mora y Cerón, 2015). Hoy en día existen beneficios 
innegables1 que el turismo ha brindado al país como actividad económica, tanto en 

* Universidad Anáhuac / Instituto Politécnico Nacional: hazael.ceron@anahuac.mx Universidad Autóno-
ma de Chiapas: marcela.iturbeva@anahuac. 

1 El crecimiento del turismo y la diversificación de la oferta en los destinos mexicanos han hecho que el 
sector continúe participando activamente en la economía del país. De acuerdo con los últimos datos 
reportados en la Cuenta Satélite del Turismo de México 2017 (inegi, 2018), el Producto Interno Bruto 
Turístico tuvo una participación del 8.7% en el total de la economía en valores corrientes para el año 
2017, el cual se encuentra entre los más altos del mundo.
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su ámbito nacional como internacional. Se sabe además que el turismo tiene una 
mayor relevancia en términos económicos alrededor del mundo, aunque no sabemos 
cuál es el alcance de sus efectos. El turismo ha sido ampliamente analizado como 
una estrategia de disminución de la pobreza (Goodwin, 2008). En este sentido es 
importante cuestionarse si debiera estar impactando también a comunidades con 
mayor grado de vulnerabilidad de ingreso.

Chiapas es uno de los estados más afectados por la pobreza;2 los datos así lo 
señalan: ocupa el primer lugar en cuanto a proporción de su población en pobreza 
respecto al total; y el tercer lugar en términos absolutos detrás de las entidades Estado de  
México y Veracruz. En el país existen 53.4 millones de personas en condiciones 
de pobreza, Chiapas tiene 4.1 millones de ese total. En cuanto a pobreza extrema,3 
existe en total 9.4 millones de personas de las que el 16%, es decir, 1.5 millones se 
encuentra en Chiapas. Sobre datos estatales, el 77.1% de su población vive en pobreza 
y 28.1% en extrema pobreza (Coneval, 2017). El estado ha mantenido un grado de 
rezago muy alto de 2000 a 2015 (Coneval, 2016) y actualmente ocupa el tercer lugar 
detrás de Guerrero y Oaxaca; siendo los municipios de Sitalá y Chalchihuitán los más 
marginados. Además, es el segundo estado con mayor población indígena del país con 
1.5 millones, distribuidos en todos sus municipios, de los cuales 37 son considerados 
municipios indígenas con grado de rezago muy alto y alto. 

Con todo, su potencial de demanda y oferta de atractivos turísticos son muy 
contrastantes con los indicadores de pobreza y de rezago social en el comparativo 
nacional. Chiapas ocupó el octavo lugar en cuanto a llegada de turistas nacionales 
a cuartos de hotel con 3.8 millones en 2017, lo que representa el 3.9% del total 
nacional. Después de Quintana Roo y Ciudad de México que concentran el 60% 
de los turistas internacionales, la entidad fue el onceavo lugar de este segmento de 
turistas (en llegadas a cuartos de hotel) con 438 000 personas, es decir el 1.7% del 
total nacional. Y por último en cuanto a oferta turística, el número de cuartos que 
ofrece el estado es de 20 276 en 2017, que representa 3.3% de los 612.9 mil cuartos 
del país, por lo que ocupa el lugar 11 del total nacional (Sectur, 2018). Los munici-
pios indígenas de Palenque y San Cristóbal de las Casas atraen más de un millón de 
turistas nacionales y más de 100 000 turistas internacionales al año (inegi, 2015).  

2 Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene 
un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades (Coneval, 2017).

3 Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales 
y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria (Coneval, 2017).
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Precisamente este contraste es el interés central de esta investigación. En el 
estudio se plantea el objetivo de analizar si la presencia de la actividad turística 
en ciertos municipios del estado de Chiapas conduce a la reducción de su rezago 
social, específicamente se evalúa el efecto del turismo de los municipios considerados 
indígenas. Para ello se utiliza la aplicación de un modelo econométrico que incluye 
la construcción de una variable representativa del turismo al incluir la demanda y la 
oferta turística del estado a partir del análisis de componentes principales.

La contribución de este artículo consiste en aportar elementos de análisis 
económico con técnicas econométricas, que robustezcan el impacto del turismo entre 
los municipios indígenas. Además de ello, es el primer artículo que pone de relieve 
que el impacto es positivo y significativo, pero aún muy marginal, puesto que en los 
análisis contrafactuales se detectó que solo un municipio indígena cambia su Grado 
de Rezago Social (grs).

El capítulo se organiza de la siguiente forma: en la primera sección se presenta 
un análisis de los conceptos de indígenas, así como el marco teórico existente acerca 
de la temática que se aborda. En la segunda se describe la metodología del análisis 
econométrico, en la tercera sección se destacan los resultados y datos estadísticos 
importantes; y, al final, se presentan las conclusiones del estudio. 

marco teórico Y concePtual

Las comunidades indígenas y su rezago social

En la Constitución Política de México, los pueblos indígenas se definen como 
“aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (cPeum, 2014, p. 1), mientras que 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (cDi) 
—que es la instancia federal que atiende a este sector— además incluye en la definición, 
a personas que declararon hablar alguna lengua indígena (cDi, 2018).

Existe un gran compromiso aún por cumplir en nuestro país, que consiste en 
la búsqueda de estrategias para la disminución del rezago social en las comunidades 
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indígenas. Los procesos de discriminación y exclusión social han sido resultado de  
las políticas concentradoras de la riqueza de los más recientes sexenios, siendo los 
indígenas quienes a menos oportunidades han accedido. En México se han realizado 
estrategias de política social con programas como Oportunidades y Procampo, 
enfocados a las comunidades rurales y de bajos ingresos. Pese a ello, estas estrategias 
aún son insuficientes para cumplir con los derechos demandados por los pueblos 
indígenas, pues no logran elevar la calidad de vida digna con garantías (Horbath 
y Gracia, 2012). Una de las razones es porque los programas están diseñados con 
una cierta población objetivo, como en el caso de Oportunidades, el cual otorga el 
apoyo a poblaciones donde se encuentra un hospital y una escuela, pese a que las 
comunidades indígenas no cuentan con esta infraestructura. La marginación de los 
pueblos indígenas ha sido un proceso histórico en que al conformarse el Estado-
Nación no se les incluyó, debido a que eran poseedores de otra cultura, de otras lenguas 
y costumbres ajenas al Estado monoétnico. Estos factores dificultaron la aceptación 
de grupos no concebidos como nacionales y por ello su aislamiento (Vargas, 2007).

Es muy común que en las comunidades rurales se identifiquen hogares con una 
alta diversificación (Perevochtchikova et al., 2018; Mora y Cerón, 2015) y con altas 
expectativas en las actividades no agropecuarias como estrategia para la reducción de 
la pobreza (Haggblade et al., 2010; Cerón, 2012) y la desigualdad (Cerón y Yunez, 
2015; Mora y Cerón, 2015), puesto que cuentan con altas proporciones de ganancia 
en el ingreso total de los hogares; generan empleo y requieren poco capital para su 
implementación. Las comunidades rurales están muy vinculadas a las comunidades 
indígenas, aunque estas tienen un menor número de habitantes. En este tipo de 
comunidades rurales, con presencia indígena, se ha despertado el interés de realizar 
actividades no agropecuarias y muchas de ellas realizan actividades relacionadas con 
el turismo (Cerón y Sánchez, 2009; Juárez y Ramírez, 2007). Actualmente, una de 
las principales tendencias de investigación en turismo es dar una mayor atención a 
los grupos indígenas y otras minorías, estudiándolos como una colección de prácticas 
culturales que realizan diversos actores en el destino (Richards, 2018).
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Las comunidades indígenas y sus alternativas de turismo

Uno de los primeros teóricos en analizar los efectos del turismo en comunidades 
indígenas fue Smith (1989), quien compiló una serie de estudios cualitativos que dan 
cuenta de sus efectos negativos, vinculados con la pérdida de cultura e identidad. De 
acuerdo con Pereiro (2013), el turismo debe estar vinculado a los pueblos indígenas 
puesto que estos son los preservadores de los valores humanos más auténticos y 
además son los más cercanos a la naturaleza y al medio ambiente. Oehmichen (2013), 
realiza una reflexión antropológica señalando que los encuentros interculturales son 
inevitables y que los atractivos que pueden ofrecer las comunidades indígenas a los 
turistas son a través del uso de los símbolos étnicos, de ciertos particularismos de 
productos y experiencias que no se pueden conseguir en otras partes como artesanías 
muy originales y auténticas, además de paisajes y comidas típicas. Fernández y Estrada 
(2014), por su parte, señalan que las comunidades indígenas como pueblos originarios 
representan un patrimonio valioso para la actividad turística; por lo tanto, es necesario 
fortalecer su identidad y que se respete esta y su cultura por parte de los turistas.

La literatura no deja claro cuál es el tipo de turismo que se desarrolla en las 
comunidades indígenas, de hecho, al parecer se le refiere de muchas formas: turismo 
étnico, ecoturismo, turismo comunitario o turismo rural. Los artículos que evalúan 
los efectos del turismo opinan qué tipo es el óptimo para las comunidades dada su 
dotación de activos. 

Una de las alternativas es el ecoturismo, que ofrece biodiversidad y cultura a los 
visitantes, el cual fue reconocido en la Cumbre de Quebec de mayo de 2002 como una 
valiosa oportunidad y fuente de ingresos para el alivio de la pobreza y para la protección 
del medio ambiente (cme, 2002). Otra alternativa es el turismo comunitario, que de 
acuerdo con Morales (2008), trasciende el desarrollo indígena basado en actividades 
no agropecuarias en lugar de las actividades agrícolas tradicionales, tratando de 
reencontrar a la comunidad con su entorno, teniendo como beneficios la preservación 
de las culturas indígenas o étnicas, la construcción de infraestructura que no sea 
ajena a las costumbres de la zona ni ostentando grandes ideas de futuro turístico 
asentadas en las comunidades. También el turismo rural se considera una estrategia 
complementaria al desarrollo territorial de los grupos indígenas (Sánchez et al., 2008), 
el cual se desarrolla con base en la diversidad biológica, variedad de ecosistemas, 
flora y fauna endémica, al igual que la producción agrícola como atractivo para los 
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turistas, basado en la cultura de grupos étnicos autóctonos. Juárez y Ramírez (2007) 
revelaron que el turismo rural de grupos indígenas en México aún es incipiente y por 
consiguiente marginal, ya que recibe pocos apoyos económicos. El turismo voluntario 
lo desarrollan turistas que participan por varios motivos de manera organizada como 
voluntarios durante sus vacaciones: pueden involucrarse, ayudar o aliviar la pobreza 
material de ciertos grupos de la sociedad, apoyar la restauración de algunos ambientes 
o dedicarse a la investigación sobre algunos aspectos de la sociedad o el ambiente 
(Wearing y McGehee, 2013). 

Fernández y Estrada (2014) indicaron que los proyectos voluntarios palian la 
situación socioeconómica de las comunidades indígenas, como en Ya’axnaj en Yucatán. 
Este tipo de turismo voluntario sería muy valorado si su objetivo fuese únicamente 
el amor o interés por los habitantes de las comunidades indígenas. Sin embargo, 
muchos de ellos lo realizan por ir a conocer a las etnias, por lo que se constituye como 
turismo étnico, el cual debe tener en mente dos estrategias “la esencialización y la 
espectacularización” no solo de las zonas (Fernández y Estrada, 2014, p. 1) sino de los 
propios cuerpos de los indígenas (Oehmichen, 2013). Chambers (2010) señala que 
el turismo étnico se refiere a las actividades que involucran a los turistas en eventos y 
situaciones culturales distintas a las propias, es decir, cualquier contacto entre turistas 
y anfitriones. También destaca el turismo cinegético que desarrollan los indíge-
nas Comcáac conocidos como los Seris, al dar la oportunidad para que los turistas 
puedan ejercer la caza deportiva, es decir, la caza de fauna silvestre en su entorno 
natural (Sandoval y Restor, 2013) con el inconveniente de que corren el riesgo de 
no ser sostenibles. Finalmente, el turismo de hacienda también es una alternativa 
para las comunidades indígenas, pues con la restauración de las antiguas exhaciendas 
se pueden crear productos turísticos en donde los indígenas tienen posibilidad de 
generar ingresos a través de espectáculos, venta de mercancías o compartiendo su 
gastronomía (Fierro et al., 2014).

Impactos del turismo en las comunidades indígenas

No cabe duda de que el turismo es una de las actividades económicas que ha impulsado 
el crecimiento de las economías durante varios años (Balaguer y Cantavella-Jordá, 
2002), lo que se conoce como la Hipótesis de crecimiento impulsada por el turismo 
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(Tourism-led growth hypotesis o tlgh por sus siglas en inglés), la cual considera, incluso, 
que el turismo y el crecimiento son interdependientes (Dogru y Bulut, 2018). Entre las 
evidencias que indican que el turismo internacional eleva el crecimiento económico en 
diferentes periodos de tiempo para el caso mexicano, se encuentran diversos estudios 
como, Brida et al. (2008), para el periodo 1980-2007, De la Cruz-Gallegos et al. 
(2010), 1980-2006, Cruz-Chávez et al. (2016), 1995-2012; Sokhanvar et al. (2018), 
1995-2014; y el estudio de Chiu y Yeh (2017), para un panel de 84 países analizados, 
dentro de los cuales se encuentra México. Cerón y Sánchez (2009) indicaron que el 
turismo tiene impactos positivos en la disminución de la pobreza en comunidades 
rurales de México, pero no se concluye lo mismo para zonas más marginadas. Kieffer 
(2015) señala que, en el discurso, el turismo alternativo se ha presentado como la 
panacea para la población marginada, sin embargo, hay una identificación errada. Los 
modelos de turismo rural son una falsa idea de solución para el medio rural, puesto 
que no se ha realizado una visión integral, lo que ha conducido a equivocaciones en 
la política turística de México. 

El turismo no puede entenderse en una sola dimensión o desde una perspectiva 
disciplinaria por la complejidad de fenómenos que lo componen (Antonio-Miguel y 
Nogués-Pedregal, 2019). Los estudios sobre impactos turísticos desde la perspectiva 
económica han crecido en los últimos 50 años a la par de la importante evolución 
del turismo. Esto es signo de la madurez de la economía turística como un campo de 
estudio que comprende cuerpos integrales de conocimiento y fundamentos teóricos 
en el contexto del turismo. No obstante, al turismo se le debe examinar en términos 
de saber dónde estábamos, dónde estamos y dónde deberíamos estar. En este sentido 
se han hecho muy pocos esfuerzos (Song et al., 2012).

El desarrollo del turismo en las comunidades indígenas depende de forma muy 
importante de las políticas públicas que se diseñen e implementen. Valorar la cultura y 
sus características es fundamental para evitar un producto turístico sin identidad y sin 
que borre la etnicidad de las comunidades (De la Maza, 2016). Cuando el desarrollo 
del turismo influye en la sociedad, cultura, economía y medioambiente locales, con 
beneficios económicos, los pobladores residentes estarán dispuestos a participar en la 
protección del entorno local y su cultura tradicional (Liao et al., 2019). Al igual que 
en el marco mundial de la literatura, en México, la gran mayoría de los estudios se 
enfocan a estudios de caso y a estudios con métodos etnográficos (Van den Berghe, 
1992; Monterrubio, 2008; Canosa et al., 2017). 
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Las poblaciones indígenas en México se organizan de forma colectiva,  de modo 
que los recursos naturales se administran como bienes comunales, de ahí que el 
ecoturismo también fuese una alternativa para su desarrollo. No obstante, en estudios 
de caso muy particulares como en Celestún (Dickinson et al., 2015) y en la zona 
Huichol (Gómez y Leguer, 2011) no hay mejora en la calidad de vida de la comunidad; 
o en Atlautla donde se limita por las diferencias y conflictos de la comunidad (Méndez 
et al., 2016). En Chiapas existe evidencia de que la actividad turística se encuentra en 
zonas indígenas (inegi, 2015) y en las zonas Mayas (Van den Berghe, 1995;) a pesar 
de ello, no se ha medido su impacto de forma contundente, aunque Kieffer (2015), 
de forma crítica, indica que el turismo no ha producido el impacto positivo en las 
comunidades indígenas de Chiapas. Asimismo, López y Nuñez (2015) señalan que la 
mano de obra de Chiapas es joven, con baja capacitación, rural y con un componente 
indígena importante, la cual se ve refugiada en sitios turísticos donde pueden obtener 
alguna renta marginal.

Existen estudios que han evaluado el impacto del turismo en el bienestar de los 
hogares en las regiones que se dedican a actividades turísticas en México (Pérez y 
Camberos, 2015) y el impacto del turismo de naturaleza en el país (Sven, 2007), pero 
no han utilizado al rezago social como variable dependiente ni tampoco las técnicas 
econométricas que propone esta investigación. Los proyectos turísticos implementados 
en Chiapas se han dado desde el ecoturismo o turismo de naturaleza, como una 
opción para obtener ingresos económicos y al mismo tiempo cumplir con el cuidado 
del medio ambiente, que ha sido parte de una fuerte demanda del gobierno mexicano 
y de organismos nacionales e internacionales dedicados a la conservación ambiental 
(Reygadas et al., 2006). En comunidades Tzeltales, por ejemplo, se evidenció un 
proceso de reapropiación cultural que significó a su vez, la reestructuración social 
consensuada (Morales y Montoya, 2012), o bien, en la comunidad lacandona de 
la selva donde se constata —por observación— las actitudes positivas o negativas 
derivadas de la práctica del turismo y los problemas sociales existentes como el 
alcoholismo (Pastor-Alfonso et al., 2012). 



139

Análisis econométrico de los efectos de la presencia de actividad turística

metoDología

La evaluación de los impactos económicos requiere de técnicas econométricas donde 
se modelan variables dependientes e independientes que puedan dar respuesta a la 
pregunta planteada en esta investigación. Existen modelos econométricos sencillos 
como el modelo de regresión, así como complejos. Sin embargo, la complejidad 
depende de la posibilidad de tener datos, ya sea de sección cruzada y a lo largo  
del tiempo, por tanto, estos elementos fueron tomados en cuenta para la selección del 
modelo, se plantea entonces un Modelo de regresión con corrección de heterocedasticidad.

Como variable dependiente se utilizó el Índice de Rezago Social (irs) de los 
municipios de Chiapas de 2015. Cabe señalar que de acuerdo con el Coneval (2016), 
el irs es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales: 
educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda.4 El irs permite clasificar 
el grs en cinco niveles con la técnica de estratificación multivariada de Dalenius y 
Hodges (inegi, 2010).

Como variable independiente se consideró la actividad turística. Para determinar el 
nivel de esta, se consideraron variables tanto de demanda como de oferta turística, con 
valores de 2010 a 2014 a fin de que los datos fuesen explicativos, es decir, hasta antes de  
2015. Los datos fueron tomados de los Anuarios estadístico y geográfico del estado 
de Chiapas para los años 2011 y 2014 (inegi, 2011 y 2015). Las variables que dan 
cuenta de la Demanda Turística son: los visitantes nacionales e internacionales; y por 
el lado de la Oferta Turística son: los cuartos de hotel, establecimientos de hospedaje, 
y restaurantes, cafeterías y bares. Puesto que se requiere consolidar las variables de 
demanda y oferta turística en una sola variable, se construyó el índice de turismo con 
el Análisis de Componentes Principales (acP) que a continuación se explica.

El acP permite integrar diferentes dimensiones (X
i
) expresadas en variables, en 

una sola dimensión. El método consiste en transformar las variables originales en una 
nueva (Y), que resulta de estimar el componente que integrará las cargas de la nueva 
variable. El componente que retiene y refleja la información referente a la dispersión 

4 Los indicadores que toma en cuenta son: Población de 15 años o más analfabeta, Población de seis a 14 
años que no asiste a la escuela, Población de 15 años y más con educación básica incompleta, Población 
en derechohabiencia a servicios de salud, Viviendas con piso de tierra, Viviendas que no disponen de 
excusado o sanitario, Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública, Viviendas que no 
disponen de drenaje, Viviendas que no disponen de energía eléctrica, Viviendas que no disponen de 
lavadora y Viviendas que no disponen de refrigerador.
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de los datos en cada una de las variables X
i
, así como las relaciones entre ellos es el 

Principal. Las cargas pueden tomar valores de (- ∞) a (+ ∞), e indican la importancia 
que tiene la variable “X

i
” en la variable “Y” generada. Puesto que la combinación lineal 

se estructura para una matriz estandarizada, los valores de las cargas pasan por cero 
indicando que si son negativas entonces tienen una menor carga y si son positivas su 
carga es mayor en el índice calculado. Para estimarlo se siguió el proceso metodológico 
expuesto por Madrid y Cerón (2013) en donde se estima el eigenvector óptimo, para 
la definición de las cargas que ponderan el índice (Y). Se utilizó el comando Pca del 
programa STATA 14.0. En este estudio la variable Y generada a partir de las cargas 
que tiene cada una de las variables X

i
 se le llama Índice. Las cargas obtenidas para el 

Índice de Turismo en Chiapas (véase cuadro1) son los siguientes:

Cuadro 1. Cargas en el Índice de Turismo a partir del componente principal

Variable
Vomponente principal 1  

carga en índice de turismo

Turistas nacionales en 2010 0.3231

Turistas internacionales en 2010 0.2896

Turistas nacionales en 2014 0.3299

Turistas internacionales en 2014 0.2958

Número de cuartos en 2010 0.3318

Número de cuartos en 2014 0.3302

Establecimientos de hospedaje en 2010 0.3264

Establecimientos de hospedaje en 2014 0.3273

Restaurantes, cafeterías y bares 2010 0.3040

Restaurantes, cafeterías y bares 2014 0.3002

Eigenvalor más alto 8.8800

Fuente: elaboración propia con datos de los Anuarios estadístico y geográfico del estado de Chiapas, 2011 y 2015. 
inegi, 2011 y 2015.

Además del turismo como variable explicativa, se incluyeron variables de control: el 
porcentaje de la población indígena en cada uno de los municipios y una variable 
dummy de vecindad que denota si el municipio tiene un destino turístico próximo. 
En consecuencia se realizó el modelo de regresión siguiente:
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Donde:

    Índice del Rezago Social en 2015.
    Constante del modelo.
  Índice de Turismo
  Parámetro.
  Dummy de vecindad a un municipio con actividad turística.
  Parámetro.

  Porcentaje de población indígena.
  Parámetro.

     Error de estimación.

En el modelo se consideró un número de 118 observaciones que corresponden a 
los municipios del estado de Chiapas. Se realizaron dos regresiones, la primera con 
el total de los municipios y posteriormente con los que son considerados como 
indígenas. Para seleccionar los municipios con presencia indígena se tomó en cuenta 
la clasificación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cDi, 2018), que los divide en municipios con: población indígena dispersa, con 
presencia indígena, indígenas y sin población indígena.

En virtud de que la variable del porcentaje de población indígena tiene un alto 
poder explicativo sobre el rezago social, se decidió realizar regresiones adicionales 
que permitiesen confirmar la significancia de los parámetros y una mayor robustez 
en los resultados. Asimismo, la dinámica de la incidencia del turismo implicó una 
serie de regresiones que se realizaron con el modelo propuesto, en virtud de que se 
encontraron diversos vínculos entre el turismo y el rezago social de los municipios con 
presencia indígena.

Por último, se realizaron escenarios contrafactuales aplicando el parámetro obtenido 
a todos los municipios, evaluando con este nuevo irs los municipios podrían cambiar 
su grado de rezago social. En el primer escenario se restó la disminución del rezago 
y en el segundo se omitió este beneficio suponiendo que no existiese turismo. Se 
conformaron rangos (véase cuadro 2) de los irs para cada grado con base en los datos 
proporcionados por Coneval (2017) y se asociaron los irs nuevos para identificar si 
los municipios logran pasar de un grs a otro. Los rangos fueron los siguientes:
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Cuadro 2. Rangos del Índice de Rezago Social y Grados de  

Rezago Social de los municipios de Chiapas

Grado de rezago social
IRS 2015

Inferior Superior

Muy Bajo -1.08186 -1.08186

Bajo -0.89665 -0.33542

Medio -0.30725 0.32728

Alto 0.35802 1.70922

Muy alto 1.74165 3.51046

Fuente: elaboración propia con datos del irs, 2015. Coneval, 2016.

resultaDos

Análisis de la población indígena en los municipios de Chiapas

De acuerdo con el Catálogo de Localidades Indígenas (cDi, 2018) que basa sus 
mediciones en el Censo de Población y Vivienda 2010, actualmente 9.91% de la 
población se considera indígena, es decir 11.132 millones de personas cuentan con 
este carácter. De los 624 municipios que son considerados como indígenas en el país 
(cuadro 3), 47.1% se ubican en Oaxaca, seguido de Yucatán (14.4%), Puebla (9.3%), 
Chiapas5 y Veracruz (7.5%). Aunque en términos de población los estados con  
mayor número de indígenas son Oaxaca, Chiapas y Veracruz, quienes en su conjunto 
acumulan 38.3% del total nacional. Cabe señalar que la mitad de los estados no 
cuentan con municipios considerados como indígenas.

5  Los nombres de los 47 municipios indígenas son: Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, 
Benemérito de las Américas, Bochil, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, 
Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Jitotol, Larráinzar, Las Margaritas, 
Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Ocosingo, Ocotepec, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, 
Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San 
Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Soyaló, Tapalapa, Tenejapa, 
Teopisca, Tila, Tumbalá, Yajalón y Zinacantán.
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Cuadro 3. Clasificación de los municipios  

de México según tipo de presencia indígena

Clasificación Número de municipios Porcentaje

Municipios con población indígena dispersa 1 561 63.56

Municipios con presencia indígena 239 9.73

Municipios indígenas 624 25.41

Municipios sin población indígena 32 1.30

Total general 2 456 100.00

Fuente: Catálogo de Comunidades Indígenas, 2010.

La población total de Chiapas es de 4 796 580 habitantes, de los cuales 31.5% son 
indígenas, sus 118 municipios tienen algún porcentaje de este grupo de la población: 
55 tienen población indígena dispersa, 16 cuentan con presencia indígena y 47 se 
consideran estrictamente indígenas. Esta clasificación se encuentra en función del 
porcentaje promedio de población indígena que es como sigue: en los de población 
indígena dispersa es de 6.53%, pero el rango oscila de 0.27% hasta 34.76%; con 
presencia de población indígena es de 12.19%, aunque oscila de 2.99% hasta 28.87%; 
finalmente, en los municipios indígenas es de 81.91%, mas el rango oscila de 31.38% 
hasta 100 por ciento.6

Con base en el irs estimado por el Coneval, se determina el grs en cinco niveles: 
muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Chiapas ha sido uno de los estados con muy 
alto rezago social detrás de Oaxaca y Guerrero. En el siguiente cuadro se observa que 
los indicadores del rezago social, si bien han evolucionado favorablemente, en el total 
de la entidad no significa que sean bajos aún. Por ejemplo, Chiapas todavía cuenta 
con el 53.25% de su población con educación básica incompleta, 12.65% sin agua 
entubada, 17.28% no cuenta con servicios de salud, por lo que Coneval lo clasifica en 
el tercer lugar más rezagado a nivel nacional (véase cuadro 4).

6 La metodología para la clasificación de los municipios lo definió la cDi junto con Conapo e inegi. En 
ella se consideran elementos como densidad de población y criterios de concentración de la población 
indígena (cDi, 2018).
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Cuadro 4. Indicadores de Rezago Social en Chiapas 2000-2015

Indicador 2000 2005 2010 2015

Población de 15 años o más analfabeta 22.91 21.33 17.8  14.84

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 15.89 9.65 8.91 6.90

Población de 15 años y más con educación básica incompleta 71.38 64.65 59.93 53.25

Población en derechohabiencia a servicios de salud 77.82 76.37 41.73 17.28

Viviendas con piso de tierra 38.45 29.04 14.71 10.62

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 23.02 12.99 6.23 3.58

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 31.99 27.22 26.04 12.65

Viviendas que no disponen de drenaje 37.73 20.76 15.97 10.93

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 12.1 9.17 3.68 2.33

Viviendas que no disponen de lavadora 84.65 75.82 63.83 59.87

Viviendas que no disponen de refrigerador 62.89 52.65 42.11 37.60

Grado de rezago social
Muy 
alto

Muy 
alto

Muy 
alto

Muy 
alto

Lugar que ocupa en el contexto nacional 1 1 1 1

Fuente: Índice de Rezago Social 2015 Coneval, 2016.

Respecto al grs en los municipios, el patrón se repite y 65 de ellos tienen los grados 
alto y muy alto. Solamente nueve municipios se encuentran en rezago social bajo, 
pero siete de ellos tienen presencia indígena dispersa y uno presencia indígena en 
muy bajo grado. Esto evidentemente da cuenta de los retos que tiene la entidad 
y el compromiso con este grupo de la población. En el cuadro 5 se presentan los 
municipios según grs 2010 y 2015.

Cuadro 5. 

Distribución de municipios con presencia indígena según grado de Rezago Social

Índice de 
rezago 
social

Municipio con población 
indígena dispersa

Municipio con 
presencia indígena

Municipio o indígena Total 
municipios en 

2015irs 2010 irs 2015 irs 2010 irs 2015 irs 2010 irs 2015

Muy bajo 1  1 1   1

Bajo 18 7 5 2 2  9

Medio 31 30 9 9 7 4 43

Alto 5 18 1 4 28 28 50

Muy alto     10 15 15

Total 55 55 16 16 47 47 118

Fuente: Catálogo de Comunidades Indígenas, 2010, CDI, 2018 e Índice de Rezago Social, 2010 y 2015 Coneval, 2016.
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La evolución del rezago social puede ser comparable a lo largo del tiempo a partir 
del indicador de grs, en este sentido se observa que solamente dos municipios tuvieron 
una mejora: Huixtán y Jiquipilas, que se consideran municipios con población 
indígena dispersa, mientras que 70 municipios se mantuvieron igual, pero 46 de ellos 
empeoraron su situación (véase gráfica 1). Respecto a los municipios indígenas, 35 
afortunadamente (23 en alto, dos en grado medio y 10 en muy alto) se mantuvieron 
igual, pero 12 bajaron su grado (cinco de medio a alto, cinco de alto a muy alto y dos 
de bajo a medio).

Gráfica 1. Mejora del Grado de Rezago Social  

de 2010 a 2015 en municipios de Chiapas

35

29.66

12

10.17
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8.47
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5.08
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MEJORÓ	

%

SE	MANTUVO	 IGUAL

%

NO	MEJORÓ	

%

Mejoró	 % Se	mantuvo	igual % No	mejoró	 %
Población	indígena 35 29.66 12 10.17
Con	presencia	indígena 10 8.47 6 5.08
Población	indígena	dispersa 2 1.69 25 21.19 28 23.73

Fuente: Catálogo de Comunidades Indígenas, 2010, cDi, 2018 e Índice de Rezago Social, 2010 y 2015, Coneval, 
2016.

Esto abre la importancia del análisis, ya que los esfuerzos que han realizado los 
programas de atención a la población, así como las políticas públicas, no han sido 
suficientes en el estado. De acuerdo con López y Núñez (2015), Chiapas tiende a una 
homologación en los niveles de pobreza entre los municipios por la falta de dinamismo 
de su economía, el rápido incremento de la población, los altos niveles de desigualdad 
y los factores de carácter discriminatorio hacia las comunidades indígenas.
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Análisis de la demanda y oferta turística en Chiapas

El estado de Chiapas cuenta con diversos atractivos turísticos como la zona 
arqueológica de Palenque, Patrimonio de la Humanidad por la unesco; el Cañón del 
Sumidero, los Lagos de Montebello, las Cascadas el Chiflón, las Cascadas de Agua 
Azul, la Sima de las Cotorras, y la Selva Lacandona, los cuales podrían gestionarse con 
mayor impulso como turismo alternativo. También cuenta con ciudades coloniales 
como San Cristóbal de las Casas, que además es Pueblo Mágico y Ciudad Creativa 
por la unesco. 

Chiapas ocupa el lugar 17 a nivel nacional en el Índice de Competitividad 
Turística de los Estados Mexicanos, de acuerdo con el estudio realizado por el Centro 
de Investigación y Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey en 2012. 
Esta ponderación se conforma de 10 dimensiones, y en cada una de ellas la entidad 
se ubica en posiciones distintas, las mejor ubicadas son las siguientes: promoción 
turística (lugar 3); participación y eficiencia gubernamental (9); recursos y actividad 
cultural (7), recursos naturales y protección al medio ambiente (9); seguridad 
pública y protección al ciudadano (16); y rentabilidad y aspectos económicos (18). 
Las dimensiones menos competitivas, según la ponderación son flujos de personas 
y medios de transporte (25); infraestructura y profesionalización del sector hotelero 
(27), servicios complementarios al turismo (29), recursos humanos e indicadores 
educativos (31) (cietec, 2012).

De acuerdo con el inegi, la Demanda Turística se concentra en los siguientes 
municipios (véase cuadro 6.):

Cuadro 6. Demanda turística 2010-2014.  
Número de turistas nacionales e internacionales

Municipio Presencia indígena
Turistas nacionales Turistas internacionales

2010 2014 2010 2014

Comitán de 
Domínguez

Municipio con presencia 
indígena

184 554 138 385 21 390 10 302

Palenque Municipio indígena 384 049 474 971 73 443 75 481

Casas Municipio indígena 480 279 674 756 123 487 94 166

Continúa...
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Tapachula Municipio con presencia 
indígena

183 110 271 948 72 413 57 873

Tonalá Municipio con población 
indígena dispersa

130 038 134 027 118 1

Tuxtla 
Gutiérrez

Municipio con presencia 
indígena

642 583 556 683 20 736 26 769

Municipio no 
especificado

815 500 939 379 102 783 88 170

Total 2 820 068 3 190 149 414 376 352 762

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Chiapas, 2011 y 2015, inegi, 2011 y 2015.

En el cuadro se observa una disminución en la llegada de turistas nacionales en los 
municipios de Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez de (-25.1%) y (-13.3%) 
respectivamente, mientras que el crecimiento promedio en los municipios indígenas 
fue de 23.7% en Palenque y de 40.5% en San Cristóbal de las Casas. Tapachula es el 
municipio con el mayor crecimiento con 48.5% y Tonalá con el menor, 3.1%. Si bien 
la dispersión de los porcentajes de crecimiento fue alta, en los turistas internacionales 
es aún mayor pues cuatro municipios presentaron tasas negativas: Comitán de 
Domínguez (-51.9%), San Cristóbal de las Casas (-23.7%), Tapachula (-20.1%) y 
Tonalá (-99.1%). El municipio indígena de Palenque tuvo un crecimiento de 2.8% 
y Tuxtla Gutiérrez, que se considera municipio con presencia indígena, aumentó 
29.1%. Aunque no existe evidencia oficial, hay turistas que recorren lugares diferentes 
a los principales, prueba de ello es la distribución de casi 30% de turistas nacionales y 
25% internacionales que visitan distintos sitios. 

Respecto a la oferta turística, con datos de 2014, se muestra que Chiapas cuenta 
con 18 927 cuartos de hotel (véase cuadro 7), de los cuales 40.3% se distribuyen en 51 
municipios y en 14 municipios indígenas. Existen 869 establecimientos de hospedaje, 
la mayoría de una estrella (49%), seguido de dos, tres y cuatro estrellas con 18%, 
17% y 7% respectivamente, y solo 21 hoteles de cinco estrellas (2%), además de 7% 
sin categoría; con lo que se confirma una falta de infraestructura y profesionalización 
del sector hotelero. Adicionalmente, el 42.3% de los establecimientos se encuentra 
en municipios indígenas, principalmente en San Cristóbal de las Casas, Palenque y 
Comitán de Domínguez. Los establecimientos están distribuidos en 52 municipios  
y en 15 municipios indígenas. En cuanto a los 1 601 establecimientos de preparación 
de alimentos y de bebidas, el estado cuenta con 1 293 restaurantes, 120 cafeterías, 74 
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discotecas y centros nocturnos y 114 bares, distribuidos en 44 municipios del estado 
y en 12 municipios indígenas. En su mayoría están concentrados en municipios con 
presencia indígena (47.2%) y solo 25.1% en municipios indígenas; sobre todo en 
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y 
Comitán de Domínguez. 

Cuadro 7. Oferta turística en municipios con población indígena

Rezago social
Cuartos

Establecimientos de 
hospedaje

Restaurantes, 
cafeterías y bares

Total % Total % Total %

Municipio con 
población indígena 
dispersa

2 386 12.6 186 21.4 444 27.7

Municipio con presencia 
indígena

8 905 47.0 315 36.2 755 47.2

Municipio indígena 7 636 40.3 368 42.3 402 25.1

Total 18 927 100.0 869 100.0 1 601 100.0

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Chiapas, 2011 y 2015, inegi, 2011 y 2015.

Es importante señalar que si bien Chiapas cuenta con 47 municipios indígenas, 
solamente 16 cuentan con infraestructura turística incipiente (véase cuadro 8).

Una de las variables de interés que se introdujo en el modelo, es la vecindad de los 
municipios con los centros turísticos principales: Comitán de Domínguez, Palenque, 
San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá (Puerto Arista) y Tuxtla Gutiérrez. 
Se identificaron 53 municipios con cercanía a un centro turístico, de los cuales 27 
son con población indígena dispersa, 11 con presencia indígena y 15 indígenas. 
Los municipios indígenas con vecindad turística están en torno a Palenque y San 
Cristóbal de las Casas, que también son indígenas y cerca de Comitán; los municipios 
de: Altamirano, Amatenango del Valle, Bochil, Chamula, Las Margaritas, Ocosingo, 
Pantelhó, Salto de Agua, Simojovel, Soyaló, Teopisca, Yajalón y Zinacantán, los 
cuales prácticamente tienen el potencial  para impulsar la incipiente oferta turística,  
con excepción de Chamula y Amatenango del Valle, que ahora mismo son visitados con 
 más frecuencia por su cercanía a San Cristóbal. 
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Cuadro 8.  
Distribución de la oferta turística en municipios indígenas

Cuartos
Establecimientos de 

hospedaje
Restaurantes, cafeterías y bares

San Cristóbal 
de las Casas

4 157
San Cristóbal 
de las Casas

204
San Cristóbal 
de las Casas

212

Palenque 2 486 Palenque 91 Palenque 83

Ocosingo 586 Ocosingo 46 Ocosingo 81

Salto del Agua 98 Salto del Agua 6 Salto del Agua 11

Yajalón 80 Teopisca 4 Teopisca 5

Teopisca 63 Yajalón 4 Bochil 2

Simojovel 51 Simojovel 3 Las Margaritas 2

Pantelhó 33 Altamirano 2 Yajalón 2

Bochil 25 Pantelhó 2 Altamirano 1

Altamirano 19 Bochil 1 Chenalhó 1

Zinacantán 12 Chenalhó 1 Pantelhó 1

Chenalhó 10 Las Margaritas 1 Zinacantán 1

Las Margaritas 10
Pueblo Nuevo 
Solistahuacán

1

Soyaló 6 Soyaló 1

Zinacantán 1

Total 7 636 368 402

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Chiapas, 2011 y 2015, inegi, 2011 y 2015.

La oferta turística es muy incipiente y es precisamente uno de los factores que limita 
el desarrollo de la actividad turística, pues aún faltan infraestructura y servicios 
complementarios al turismo en el estado, que además vinculen los atractivos naturales 
y culturales de los que gozan estos municipios indígenas, debidamente planificados y 
gestionados en productos turísticos interesantes, operados desde lo comunitario.

Impacto del turismo en el rezago social de los municipios de Chiapas

Si bien existe una clara evidencia en la literatura de los efectos positivos del turismo, 
en el caso del estado de Chiapas los efectos son marginales. Se estimó el índice de 



150

Hazael Cerón Monroy | Marcela Iturbe Vargas

turismo para los municipios de Chiapas, pero solamente en 59, puesto que el resto no 
declaró algún elemento de oferta o demanda representativo del sector. 

Un primer estadístico obtenido fue la relación del índice de turismo con el 
irs 2015, se estimó un coeficiente de Pearson de (-0.24). En la gráfica 2 se denota  
la dispersión. 

Gráfica 2. Dispersión del Índice de Rezago Social con el Índice de  

Turismo en los municipios de Chiapas
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Fuente: elaboración propia.

Obsérvese la línea de tendencia polinomial, la cual además de brindar una relación 
negativa presenta el comportamiento evidentemente asintótico, pues cuando no 
tienen la posibilidad de una actividad económica alternativa su irs tiende a aumentar. 
Los resultados de la regresión propuesta para todos los municipios son los siguientes 
(véase cuadro 9):

Cuadro 9. Resultados de la regresión para los 118 municipios de Chiapas

Variable independiente Índice de Rezago 
Social 2015

R-squared=0.7182

Variable independiente Parámetro ᵗ

Índice de turismo
-0.0623239 -10.63 ***

(.005)

Dummy de proximidad
-0.1504003   -1.70 *

(.088)

Continúa...
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Porcentaje de población indígena
0.0183772 12.62 ***

(.001)

Constante
0.0604424 0.98

-0.0618  

Nota 1: 1% valor crítico de t es 2.576 (***significativo al 1%), 5% valor crítico de t es 1.96 (**significativo al 
5%), 10% valor crítico de t es 1.64 (*significativo al 10%). 
Nota 2: Los valores entre paréntesis son los errores estándar.

El resultado relevante es sin duda el impacto que tiene el turismo en la reducción del 
rezago en los municipios de Chiapas. Por cada aumento de 1% en el índice de turismo, 
existe una disminución de 0.062% en el rezago social. El porcentaje de población 
étnica es positivo y significativo, por lo tanto, es una variable que condiciona el 
rezago en los municipios, pues han sido excluidos por muchos años debido a factores 
geográficos, de lenguaje y discriminatorios; además, prácticamente tiene el doble de 
los niveles de pobreza que el resto de los municipios (López y Nuñez, 2015). Respecto 
a la variable de proximidad, también fue negativa y significativa, lo que indica que los 
municipios cercanos a centros turísticos disminuyen su rezago en 0.15%. El ajuste de 
la regresión a los datos originales fue de 0.71.

Ahora bien, realizando la misma modelación, únicamente en los 47 municipios 
indígenas los resultados se mantienen con excepción de la significancia de la variable 
dummy de proximidad (véase cuadro 10).

Los parámetros del índice de turismo y del porcentaje de población indígena 
se mantienen significativos, negativo y positivo respectivamente; aunque la dummy 
de vecindad turística no es significativa debido a que los municipios indígenas se 
mantienen marginados geográficamente. No existe evidencia de que la colindancia 
con destinos turísticos por parte de las comunidades indígenas reduzca el rezago 
social, esto infiere que los beneficios del turismo se concentran únicamente en los 
centros turísticos.

Cuadro 10. Resultados de la regresión para los municipios indígenas de Chiapas

Variable independiente Índice de Rezago 
Social 2015

R-squared=0.4276

Variable independiente Parámetro ᵗ

Índice de turismo
-0.0653764 -4.58 ***

(.014)
Continúa...
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Dummy de proximidad
.0614322  0.33

(.187)

Porcentaje de población indígena
0.0224679 4.89 ***

(.004)

Constante
-.3194374 -0.87

-0.0653764

Nota 1: 1% valor crítico de t es 2.576 (***significativo al 1%), 5% valor crítico de t es 1.96 (**significativo al 
5%), 10% valor crítico de t es 1.64 (*significativo al 10%). 
Nota 2: Los valores entre paréntesis son los errores estándar.

En esta segunda regresión, el parámetro del impacto aumenta de (-0.062 a -0.065), 
ya que los municipios indígenas de San Cristóbal de las Casas y Palenque son los 
que mayor presencia de turismo presentan, y son los candidatos para propagar los 
beneficios del turismo. El ajuste de la regresión a los datos originales fue de 0.42. En la 
siguiente gráfica 3, se observan la posición de los 59 municipios con actividad turística.

Gráfica 3. Ranking de los municipios de Chiapas con base en el Índice de Turismo

-5.000

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Sa
n	C

ris
tó
ba

l	d
e	l

as	
Ca

sas
Tu

xtl
a	G

ut
iér

rez
Pa
len

qu
e

Ta
pa

ch
ula

To
na

lá
Co

mi
tán

	de
	Do

mí
ng

ue
z

Oc
os
ing

o
Ar
ria

ga
Cin

tal
ap

a
Pij

ijia
pa

n
Ch

iap
a	d

e	C
or
zo

M
ap

ast
ep

ec
Hu

ixt
la

Sa
lto

	de
	Ag

ua
La
	Tr

ini
tar

ia
Pic

hu
ca
lco

Un
ión

	Ju
áre

z
M
ot
oz
int

la
Vil

laf
lor

es
Su

ch
iat

e
Ya
jal

ón
Te
op

isc
a

Re
for

ma
Oc

oz
oc

oa
ut
la	
de

	Es
pin

os
a

Ve
nu

sti
an

o	C
arr

an
za

Jiq
uip

ila
s

Be
rri
oz
áb

al
An

ge
l	A

lbi
no

	Co
rzo

Fro
nt
era

	Co
ma

lap
a

Sim
ojo

ve
l

Ca
taz

ajá
Ixt

ac
om

itá
n

Pa
nt
elh

ó
La
s	R

os
as

Alt
am

ira
no

Ta
pil

ula
Bo

ch
il

La
s	M

arg
ari

tas
Ju
áre

z
Zin

ac
an

tán
Os

um
ac
int

a
Ch

en
alh

ó
Ac

ap
eta

hu
a

Es
cu

int
la

Co
pa

ina
lá

Os
tu
ac
án

Sa
n	F

ern
an

do
Ixt

ap
a

So
ya
ló

Pu
eb

lo	
Nu

ev
o	S

oli
sta

hu
ac
án

La
	Co

nc
or
dia

Am
atá

n
Ca

ca
ho

atá
n

La
	Li
be

rta
d

Tu
xtl

a	C
hic

o
Vil

la	
Co

ma
ltit

lán
Am

ate
na

ng
o	d

el	
Va

lle
Ch

am
ula

Ch
ico

asé
n

Fuente: elaboración propia.

Se observa que dos de los municipios indígenas son los de mayor índice turístico: San  
Cristóbal de las Casas y Palenque. Asimismo, cuentan con desarrollo turístico: 
Ocosingo, Salto del Agua, Yajalón y Teopisca, y con turismo incipiente se encuentran 
Simojovel, Pantelhó, Altamirano, Bochil, Las Margaritas, Zinacantán, Chenalhó, 
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Soyaló, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Amatán, Amatenango del Valle y Chamula; 
estos dos últimos principalmente por proximidad.

Para reconocer la importancia del impacto del turismo, el factor de (-0.062) se 
aplicó al irs de todos los municipios, a fin de conocer dos escenarios contrafactuales 
en el que se identifique qué pasaría con el grs de los municipios si mantenemos esta 
disminución y en un segundo escenario describa qué pasaría si no existiese turismo en 
el estado (véase cuadro 11).

Cuadro 11. 

Escenarios contrafactuales del Grado de Rezago Social en los municipios de Chiapas

Municipio Presencia indígena
Grado 

de rezago 
social 2015

IRS 2015
IRS 

contrafactual

Nuevo 
grado de 
rezago 
social

Escenario contrafactual. Disminución del Rezago Social a partir del turismo -0.06

Cintalapa
Municipio con 
presencia indígena

Medio -0.2421246 -0.3041421 Bajo

Ixtapa
Municipio con 
presencia indígena

Alto 0.383158 0.3211405 Medio

Juárez
Municipio con 
población indígena 
dispersa

Medio -0.3072451 -0.3692626 Bajo

Ostuacán
Municipio con 
población indígena 
dispersa

Alto 0.3580237 0.2960062 Medio

Reforma
Municipio con 
población indígena 
dispersa

Bajo -0.8966529 -0.9586704 Muy bajo

San Cristóbal 
de las Casas

Municipio indígena Medio -0.2878748 -0.3498923 Bajo

Escenario contrafactual. Si no existiera el Turismo en los municipios

Chipa de 
Corzo

Municipio con 
presencia indígena

Bajo -0.3805625 -0.318545 Medio

Chicoasén
Municipio con 
presencia indígena

Bajo -0.3910374 -0.3290199 Medio

Ixtacomitán
Municipio con 
presencia indígena

Medio 0.316883 0.3789005 Alto

Continúa...
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La Libertad
Municipio con 
presencia indígena

Bajo -0.3354157 -0.2733982 Medio

Suchiate
Municipio con 
presencia indígena

Medio 0.3521114 0.4141289 Alto

Venustiano 
Carranza

Municipio con 
presencia indígena

Medio 0.3029624 0.3649799 Alto

Fuente: elaboración propia.

Los impactos del turismo reducen el irs, pero los cambios son muy marginales; en el 
primer escenario se observa que solamente San Cristóbal de las Casas, con presencia 
indígena, podría pasar de grs medio a bajo, Ixtapa de medio a bajo y tres municipios 
con población indígena dispersa bajarían su grs. En el segundo escenario ningún 
municipio indígena cambia su grs sin la presencia del turismo; si el turismo no 
existiese en el estado solo seis municipios empeorarían su condición de rezago, por lo 
que los efectos del turismo no logran incidir con claridad; la respuesta se encuentra en 
la alta marginación de los municipios.

Finalmente, para conocer cuál es la variable de turismo que mayor impacto está 
generando en las comunidades indígenas, no se encontró evidencia de alguna variable 
significativa. A pesar de esto, el turismo nacional y los establecimientos de alimentos 
y bebidas tienen signo negativo, con lo que podría inferirse que son las alternativas 
para la reducción del rezago social en estos municipios. 

conclusiones

Chiapas es uno de los estados más rezagados y pobres del país, pero en contraste 
cuenta con una gran diversidad de atractivos turísticos que le permiten ocupar los 
primeros lugares en cuanto a visitas de turistas nacionales e internacionales, ante esto, 
la pregunta de si el turismo impacta la reducción del rezago social en el estado es 
certera como lo indica la literatura, tiene una respuesta. Efectivamente, el turismo 
tiene un efecto positivo en la reducción del rezago social de los municipios de Chiapas 
y en los municipios indígenas del estado, pero el impacto es muy marginal. Los análisis 
contrafactuales realizados permiten determinar que el índice de turismo solamente 
ayuda a cambiar de grado de rezago en seis de 118 municipios y, entre estos, solo un 
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municipio indígena, que es San Cristóbal de las Casas, puede pasar de grado medio 
a grado bajo. Hay que observar que este municipio es uno de los destinos turísticos 
principales de Chiapas, fue nombrado Pueblo Mágico por la Sectur en 2003, ciudad 
creativa por la unesco en 2005 y Zona de monumentos históricos por Conaculta  
en 1986.

Otro punto importante es que un número cada vez mayor de la población étnica 
provoca que el rezago social no se reduzca. Existe evidencia en la muestra total de que 
la vecindad con un centro turístico reduce el rezago; sin embargo, en los municipios 
netamente indígenas esto no sucede, ya que la condición de marginación es muy 
alta, por tanto los beneficios del turismo se concentran y aún no consiguen abrazar 
estas etnias. 

Respecto a la demanda turística, se identificó que existen municipios donde si bien 
no hay registro de esta en los anuarios, se puede confirmar que un número importante 
de turistas recorre el estado paralelamente a los centros turísticos. Es muy importante 
comenzar a conocer el número de este tipo de turistas y sus perfiles, ya que por lo 
general intentan descubrir zonas vírgenes, mismas que Chiapas puede ofrecerlas. En 
cuanto a la oferta turística, esta se concentra en los principales municipios indígenas: 
San Cristóbal de las Casas, Palenque y Tuxtla Gutiérrez, que tiene presencia indígena, 
el resto tiene una incipiente infraestructura.

La oferta turística de Chiapas está fuertemente vinculada a su riqueza cultural, 
con presencia de culturas indígenas vivas y sus imponentes atractivos: zonas 
arqueológicas, ciudades coloniales, pueblos mágicos, centro ecoturísticos y bellezas 
naturales. En torno a Palenque, por ejemplo, se promueve el turismo de naturaleza 
con centros ecoturísticos operados por comunidades indígenas que ofrecen hospedaje, 
alimentación y paseos. En San Cristóbal de las Casas se ofrecen visitas para conocer 
manifestaciones indígenas religiosas, artesanales y gastronómicas. Es en la artesanía 
donde la población indígena concentra su vínculo con el turismo, con la venta de 
textiles, alfarería, joyería con ámbar, cestería, juguetería, talla en madera, talabartería, 
entre otros. 

Combinando ambos elementos expresados en el índice de turismo se detectó 
que detrás de los principales centros turísticos (San Cristóbal de las Casas, Tuxtla 
Gutiérrez, Palenque, Tapachula, Tonalá y Comitán de Domínguez), se podría esperar 
un desarrollo mayor de turismo en los siguientes municipios indígenas: Ocosingo, 
Salto del Agua, Yajalón, Teopisca, Simojovel, Pantelhó, Altamirano, Bochil, Las 
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Margaritas, Zinacantán, Chenalhó, Soyaló, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Amatán, 
Amatenango del Valle y Chamula.

Es importante señalar que el turismo en la entidad no es un motor por sí mismo, 
sino que requiere de la base económica fundamental para su desarrollo, es decir, 
la estructura, la infraestructura económica y la superestructura, para convertirse 
en un verdadero detonante. Por tanto, aunque se generaran políticas públicas para 
implementar el turismo en esas zonas indígenas, es prioritario resolver los problemas 
de marginación y alejamiento que tienen las comunidades e ir paralelamente creando 
alternativas de turismo que no requieran grandes inversiones, donde el principal 
atractivo sea la naturaleza. Se necesita una promoción intensiva de la naturaleza, 
propia del estado y de un turismo étnico, donde el centro de la gestión sea la dignidad 
del indígena y la provisión de sus necesidades.

En virtud de la falta de infraestructura en el corto plazo, se debe gestionar un 
tipo de turismo que busque maximizar el beneficio de los grandes atractivos naturales 
y culturales con los que cuenta el estado, así como el atractivo de vivir experiencias 
de encuentros entre turistas y nativos, además del zapotour (tour entre los lugares 
dominados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional). En el mediano plazo, 
poner en valor los atractivos arqueológicos con los que cuenta la entidad más allá de 
Palenque y Bonampak. Se necesita una promoción orientada adecuadamente sobre 
los atractivos naturales y maximizar los recursos de la mejor manera posible, por lo 
tanto, debe enfocarse también una adecuada planificación de estos atractivos con 
la participación de todos los actores: la comunidad local, los empresarios turísticos 
y las autoridades municipales y estatales. Si hay una oferta turística variada y una 
promoción intensiva habrá un impacto mucho mayor. El punto central es que, a la 
par de la riqueza natural y cultural de Chiapas con sus etnias vivas, se podría impulsar 
un turismo que acerque a nacionales y extranjeros a conocer, revalorizar y aprender de 
la población indígena, de sus costumbres, su visión sobre la vida, sus manifestaciones, 
todas expresadas en la artesanía, gastronomía, festividades. La estrategia es que el 
turismo sirva de puente entre el indígena y las demás culturas, causando un impacto 
favorable en sus comunidades. 

Combatir el rezago social en Chiapas no corresponde únicamente al turismo pues, 
si bien lo reduce cuando se aplica el factor del parámetro, se observa que no se modifica 
la posición de grs de los municipios. El turismo que se concentra principalmente en 
los seis centros turísticos del estado comienza a permear al menos a 59 municipios, lo 
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que significa un 50 por ciento. 
Aunque los datos expresados aún requieren de un fortalecimiento en su 

análisis, se puede inferir que el turismo está llegando a zonas aledañas pero en 
mucho menor medida, —sino es que nula— a los municipios indígenas, por lo 
que se requiere continuar investigando los efectos del turismo con mapas de calor. 
Es necesario enfatizar que los beneficios económicos generados por el turismo no 
deben concentrarse, sino tener una correcta distribución entre los pueblos indígenas, 
logrando así la disminución de la pobreza y del rezago social de los municipios y de 
la entidad.
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CAPÍTULO VII

ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL GPTW Y EL ENDOMARKETING 

EN UNA EMPRESA TURÍSTICA. CASO BRASIL

Emigdio Larios-Gómez* 

Thel Augusto Monteiro* 

Antonio Carlos Giuliani* 

introDucción 

Los avances en la igualdad de género entre hombres y mujeres en el mercado laboral ha 
aumentado, aunque el empleo o las profesiones para las mujeres siguen “feminizadas” 
en actividades como enfermería, atención al cliente, turismo o enseñanza (Ruvalcaba, 
2018). Recientemente, las mujeres empiezan a desenvolverse en una variedad de 
profesiones relacionadas con la administración, dirección de empresas, derecho, 
política, asimismo en áreas científicas como ingeniería, ciencia y tecnología (Borja, 
2013). En el turismo, las mujeres han impactado en las diferentes actividades como 
alojamiento, restaurantes y bares, transporte, recreación, operadores y agencias de 
turismo, también en la producción artesanal. 

El impacto social del turismo desde la perspectiva de género es diverso, repercute 
en su condición tanto laboral como personal e influye en la calidad de vida (Hiltunen 
et al., 2015; Monterrubio, 2016). Se han realizado investigaciones que revelan un 
aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo (Bruschini, 2007; 
Rago, 2006; Sousa y Melo, 2009), incluido su ascenso en los cargos de gestión y 
el liderazgo de las empresas de Brasil (Oliveira et al., 2015). Sousa y Melo (2009) 
argumentan que esta situación se debe a la mejora de la escolaridad de la mujer y la 
caída de la fecundidad.
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El clima organizacional de una empresa es el ambiente que se vive en las relaciones 
diarias de los empleados, directivos y personal en general (mujeres y hombres), que 
trabajan para el cumplimiento de los objetivos comerciales, sociales, ambientales y 
empresariales del lugar en que laboran (Larios-Gómez y García, 2018). 

Para Méndez (2006), el clima laboral, también entendido como organizacional, 
se define como el sentir e interrelación de las personas-empleados dentro de una 
organización (pública, privada o social), en la interacción de un conjunto de atributos 
tales como valores, políticas y creencias que se dan en el entorno del trabajo diario 
(García, 2009). Desde la gestión del clima organizacional y su relación con la 
satisfacción laboral (así como su influencia en la satisfacción de la vida personal), 
existen múltiples métodos para realizar un diagnóstico sobre la calidad de vida 
laboral, la satisfacción del empleado y sobre la identidad u orgullo de trabajar para  
cierta empresa.

A partir de este último enfoque, para evaluar o determinar un buen lugar para 
trabajar, existe un modelo que se relaciona con la esencia conceptual del Clima Laboral. 
Se trata de la encuesta Great Place to Work® (gPtw, por su significado en español: 
un buen lugar) para trabajar. Levering define este modelo como “[…] aquel en el que 
uno confía en las personas para las que trabaja, está orgulloso de lo que hace y disfruta 
de las personas con las que trabaja” (Levering, 2015, p. 21). Una vez detectados los 
problemas que presenta la empresa, desde la visión de la mercadotecnia se recomienda 
implementar acciones o estrategias de marketing interno (por su término en inglés 
endomarketing), que permitan solucionar los problemas de insatisfacción o de baja 
identificación de las colaboraciones hacia la marca, la empresa y su interacción en los 
ambientes laborales. 

enDomarketing como estrategia Para la satisfacción Del emPleaDo

Descubrir las nuevas formas de incentivar la motivación y la satisfacción del empleado 
o los colaboradores (ambiente laboral), debe ser el objetivo y preocupación no solo 
de las empresas dedicadas al servicio y que tienen contacto con el cliente, sino de  
las de cualquier sector o industria. Como señala Halal (2000), la importancia  
de cuidar a los colaboradores —empleados, trabajadores, operativos, ejecutivos y de 
soporte—, repercute de manera exponencial en la atención y el cuidado de los clientes 
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externos y, por ende, en la productividad y competitividad de las organizaciones. El 
conocimiento y la creatividad mental de los colaboradores que se utilizan para las 
actividades diarias de la empresa son una estrategia de gran impacto que el marketing 
aplica a los públicos internos de la organización y se materializa en los programas de 
endomarketing.

El endomarketing o marketing interno, facilita el intercambio de experiencias 
favorables o positivas entre el colaborador y los directivos de la empresa, así como 
atrae y cultiva la armonía para fortalecer las relaciones interpersonales detonando 
una eficiente comunicación interna, convivencia social y ambiente laboral idóneos en 
los espacios de trabajo. Las actividades que se realizan para implementar estrategias 
de endomarketing deben centrarse en la creación de un ambiente de crecimiento 
individual que favorezca el desempeño colectivo y promueva el aprendizaje 
organizativo continuo. Asimismo, significa ejecutar un tipo de marketing orientado 
al interior de la empresa; es decir, que “consiste en un conjunto de acciones y vías 
de comunicación integradas para que los empleados alcancen el éxito y conozcan la 
importancia de alcanzarlo” (Camelo y Vidal, 2006, p. 49).

En una investigación realizada por Graziano, Kassouff y Giuliani (2017), 
tras identificar la existencia de programas de marketing relacional, elaborados por 
diferentes industrias en Brasil, se encontró que las empresas poseen programas de 
endomarketing. Los programas que se desarrollan están relacionados con la cultura 
organizativa, comportamiento, cambio y clima organizativo, tablero de anuncios, 
manuales de organización, folletos y revistas de comunicación interna, calidad 
de vida, capacitación y merchandising; todos ellos con el objetivo de promover el 
bienestar, fomentar el compromiso y la capacitación, y mantener informados a  
los colaboradores. 

Los beneficios de los programas de endomarketing están relacionados directamente 
con la satisfacción del colaborador y su vinculación con los ejes institucionales 
como el ambiente laboral, la convivencia entre colegas, la participación de todos los 
colaboradores, el valor a la marca, la lealtad a la institución y el orgullo-pertenencia a 
la empresa, además de que:

[…] mejoran las actitudes y los comportamientos de los colaboradores respecto al 

empleo, crean y promueven ideas para mejorar la atención al cliente en las organizaciones, 

contribuyen a mejorar los índices de productividad, favorecen el reclutamiento y 
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selección, e incluyen los planes de carrera profesional como instrumentos de motivación 

(Graziano et al., 2017, p. 61).

Distintivo great Place to work 

Una empresa constituida por el distintivo great place to work (gPtw) tiene como misión: 
“Construir una mejor sociedad, ayudando a las organizaciones a transformarse en 
excelentes lugares de trabajo” (gPtw, 2016). gPtw mide con precisión las conductas 
y comportamientos del personal y la relación con el ambiente, que en su conjunto 
constituyen el fundamento de los lugares de trabajo más deseables del mundo y las 
empresas exitosas. Para ello se realiza un diagnóstico sobre el clima laboral de la 
organización, con la aplicación de una encuesta Trust Index Standar© y, por otra 
parte, miden el ambiente de trabajo mediante una investigación de la cultura, con 
el Culture Audit©, que se organiza a través de las nueve áreas de prácticas definidas 
en la visión del líder; es decir, en una visión estratégica de mercado. Consta de 58 
afirmaciones (con una escala del 1 al 5), dividido en dos grupos: el primero integra la 
Visión Corporativa (imagen, prestigio y las acciones en general de la empresa hacia el 
futuro) y el segundo integra la Visión Área (el futuro departamental de las áreas que 
integran la empresa). 

Como se describe en el cuadro 1, en total son cinco dimensiones que los 
colaboradores evalúan a la empresa para saber si es un excelente lugar de trabajo: la 
credibilidad, la imparcialidad, el respeto, el orgullo y el compañerismo. Comunmente, 
una excelente empresa para trabajar se da por las relaciones entre los empleados y los 
líderes, que establecen la confianza como base principal y que, por ende, sienten 
orgullo por lo que hacen y en general, disfrutan de las personas con las que trabajan 
(Sutter García, 2017), así como la construcción de relaciones de calidad entre 
los colaboradores que se caracterizan por valores como la confianza, el orgullo y  
el compañerismo.
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Cuadro 1. Dimensiones Great Place to Work©

Credibilidad

Se analiza si los empleados creen que 
la gerencia es competente en llevar el 
negocio, es decir, que cumplen sus 
promesas y se muestran de una manera 
abierta y accesible

1. Comunicación, las comunica-
    ciones son abiertas y accesibles
2. Competencia, en la coordinación 
    de recursos humanos y materiales
3. Integridad, en llevar adelante la 
    visión consistentemente

Imparcialidad

Se analiza si los líderes están creando un 
ambiente libre de prejuicios, tratando 
a las personas equitativamente, de 
manera imparcial, y permitiéndoles 
expresar sus preocupaciones

4. Equidad, en el reconocimiento y 
    en las recompensas
5. Igualdad, ausencia de favoritismo
6. Justicia, ausencia de discrimi-
    nación y procesos de apelación

Respeto

Se analiza si los empleados sienten el 
apoyo en lo profesional y lo personal, 
esto es, que los gerentes se preocupan 
de ellos en su dimensión humana

7. Apoyo, en el desarrollo profesio-
    nal y mostrar aprecio
8. Colaboración, con los empleados
    en decisiones relevantes
9. Cuidado, preocupación por los
    empleados como individuos en su 
    dimensión humana

Orgullo

Se analiza si los empleados se sienten 
orgullosos por su contribución 
individual; en el trabajo producido 
por su equipo, en los productos y la 
reputación de la organización.

10. Trabajo individual, por las 
    contribuciones individuales
11. Equipo, por los logros de equipo
12. Organización, por la empresa
    u organización y el aporte a la 
    comunidad

Compañerismo

Se analiza si los empleados sienten 
que pueden ser ellos mismos, en una 
atmósfera amigable y acogedora, con 
un alto sentido de familia o grupo.

13. Hospitalidad, con una  atmós-
      fera socialmente amigable y
      contenedora
14. Intimidad, poder ser uno mis-
      mo en el lugar de trabajo
15. Sentido de equipo, adoptando 
      el sentido de “familia” o “equipo”

Fuente: gPtw, 2016.
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la mujer en la activiDaD turística en brasil 

El turismo, especialmente la hotelería, es un sector de constantes cambios, haciendo 
que se vea muy atípico y registre variaciones constantes en términos de destinos y 
motivaciones; además, es un sector dependiente de las necesidades y motivaciones de 
los turistas. En Brasil la participación de las mujeres como empleadas y empleadores 
es creciente. Cada vez más han ganado espacios en el campo laboral, aunque siguen 
predominado los porcentajes en empleos de la administración pública, el comercio 
y los servicios, con el 45.4% de población ocupada durante el 2012 (ibge, 2012), 
incrementando al 54% para el 2018 (Banco Mundial, 2018). Entre más crece el 
promedio educativo en las mujeres, más van aumentando las posibilidades de 
incursionar en jerarquías laborales que no se tenían hace más de 20 años. 

Como se puede observar en el cuadro 2, las mujeres en los niveles jerárquicos más 
elevados para Brasil se comportan de la siguiente manera: el 26.8% en la supervisión, 
el 22.1% en la gerencia y el 13.7% en el ejecutivo (Souza, 2017). Asimismo, en 
niveles de emprendimiento las mujeres brasileñas están dominando, principalmente 
en sectores de servicios. Las mujeres emprendedoras están distribuidas en el sector 
comercio (33%) y en el de servicios (31%) (Sebrae, 2014b). Según datos del 
informe de 2016 del Global Entrepreneurial Monitor (gem), Brasil tiene una tasa de 
emprendedores iniciales del 19.9 por ciento (gem, 2016).

Cuadro 2. El rol de la mujer en la economía turística de Brasil

Rol de la mujer Comportamiento 

Mujeres empleadas

En 2012 el 45.4% de la población ocupada en Brasil son mujeres, en particular, 
en los sectores de la administración pública, el comercio y los servicios (ibge, 
2012). Y para el 2018 ya son el 54% (Banco Mundial, 2018)

La inserción femenina en el mercado de trabajo formal es del 40% en las 
micro y pequeñas empresas del sector turístico (Sebrae, 2014a)

70% de ocupados en el sector turístico de Brasil son jóvenes, expatriados 
y mujeres (Sebrae, 2015)

El 28.2% de las mujeres en Brasil trabajan a tiempo parcial (ibge, 2017)

La presencia femenina representa una parte del 33.1% de los puestos de 
trabajo en el sector turístico (Souza, 2017)

Continúa...
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Mujeres 
emprendedoras

Las mujeres emprendedoras están distribuidas en el sector comercio el 
33% y en el sector servicios el 31% (Sebrae, 2014b)

Según datos del informe de 2016 del Global Entrepreneurial Monitor 
(gem), Brasil tiene una tasa de emprendedores iniciales del 19.9%  
(gem, 2016)

Mujeres directivas

Sólo el 5% de los puestos de dirección de empresas y ceos en turismo son 
ocupados por las mujeres con maestría (oit, 2015)

El porcentaje de mujeres en cargos de alta gerencia en la hostelería es del 
77% (Sebrae, 2015)

En el 2017, los cargos gerenciales (públicos o privados) que ocupan las 
mujeres relacionados con el turismo, son solo el 37.8% (ibge, 2017)

Las mujeres ocupaban el 37.8% de los cargos gerenciales, en 2016 en 
Brasil (ibge, 2017). 

En las grandes empresas, el 14% de los cargos de dirección en Brasil son 
ocupadas por el sexo femenino (Souza, 2017). 

La participación de la mujer es del 45.1% en las microempresas, contra 
una media del 31.8% en las empresas medianas y grandes (Souza, 2017).

Las mujeres en los niveles jerárquicos más elevados para Brasil se 
comportan de la siguiente manera: el 26.8% en la supervisión, el 22.1% 
en la gerencia y el 13,7% en el ejecutivo (Souza, 2017)

Mujeres en la 
política

A pesar de la existencia de cuota mínima (30%) de candidaturas de cada 
sexo en elecciones proporcionales establecida por la Ley 12.034, en 2017, 
las mujeres brasileñas relacionadas con el turismo ocupan el 10.5% de los 
diputados federales en ejercicio (ibge, 2017).

Fuente: elaboración propia con información de los autores mencionados.

Problema

Los espacios sociales, económicos y laborales conquistados por las mujeres en 
Latinoamérica, se deben a la universalización de la educación formal y las diferentes 
acciones feministas de las últimas cuatro décadas en Brasil. Pero a pesar de este 
crecimiento, siguen “feminizadas” algunas actividades como enfermería, atención al 
cliente, enseñanza y el turismo, principalmente. En este ámbito, destaca la inserción 
de las mujeres en el mercado de trabajo turístico remarca el impacto y desempeño 
en las actividades de hospedaje, transporte, alimentos y bebidas. Algunos ejemplos 
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de estas investigaciones mencionadas se encuentran en la oit (2015), referente al 
trabajo decente e igualitario de género en América Latina y el Caribe; el ibge (2017), 
con su reporte anual por sectores económicos, en el cual sobresale en la economía de 
los servicios turísticos el rol de la mujer; y Graziano et al. (2017) en su investigación, 
aportan datos sobre el mercado sustentable y la participación de la mujer en las 
empresas turísticas de productos orgánicos. 

Asimismo, la competencia en el sector hotelero se está dando desde la perspectiva 
de la competitividad del destino turístico, donde los clientes-turistas están eligiendo 
lugares para su descanso, vacaciones, negocios, fiestas sociales o reuniones educativas, 
lo que ha generado pasar de un consumo tradicional a uno alternativo (Gavilan, 
Marques y Marreiro, 2015), con lo que se generan estrategias diferenciadas para 
encantar y retener a los visitantes a partir del servicio proporcionado por los empleados, 
además de la competencia entre hoteles que se da en el mercado. 

El Hotel IBxxB (en la Ciudad de Piracicaba, São Paulo, Brasil), como cualquier 
otro hotel en Brasil, debe generar estrategias con base en el perfil del cliente-turista, 
ya con empleados pertenecientes a la generación Millennial1 o la generación X.2 Esto 
debido al gran impacto de inserción laboral de jóvenes con edad promedio entre 
los 23 a los 38 años, quienes han provocado un revuelo y cambios en las formas de 
división social y de trabajo (Guiu, Jódar y Alós, 2016). Asimismo, existen estudios 
en los que la satisfacción del empleado está directamente relacionada con la calidad 
del servicio ofrecido y no solo existen sobre el turismo que, como lo mencionan 
Morales y Jiménez (2018), relacionan la escolaridad del empelado y la satisfacción del 
cliente. También se da en el caso del comercio (Alva-Castillo, Saavedra y Fernando, 
2017) con la atención en la venta y el dominio del producto o el caso de la educación 
(Torres, de Quadros y de Quadros Júnior, 2018) en el proceso enseñanza-aprendizaje 
y la atención en el alumno. 

El Hotel IBxxB con más de siete años en el mercado, actualmente realiza 
estrategias que mejoran la calidad de vida laboral de sus empleados con incentivos 
cualitativos y cuantitativos. Como toda empresa en el sector turístico, se enfrenta a 
la rotación de personal con edades en la generación millennial; a la competencia de  

1  La generación Y o Millennials (G-Y), son personas que han nacido entre los años 1980 a 2000 (Oblinger, 
2003; Cuesta, 2008; y Howe y Strauss, 2007). 

2  La generación X (G-X), son personas que han nacido entre los años 1964 a 1979 (Oblinger, 2003; 
Cuesta, 2008; y Howe y Strauss, 2007).
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la economía compartida con el modelo de servicio de AirBnB; a la cada vez más 
exigente atención de los clientes-turistas; a la diferencia entre el servicio que presta 
una mujer con la que ofrece un hombre; todas estas condiciones, como se ha explicado 
en líneas anteriores, giran alrededor de la satisfacción laboral del empelado. Entonces, 
¿existe satisfacción laboral en las mujeres que trabajan en el Hotel IBxxB? ¿Cuáles son 
las diferencias entre la satisfacción de las empleadas de la generación millennial y las 
de la X, del Hotel IBxxB?

métoDo 

El presente estudio analiza la satisfacción laboral y la relación con la identidad hacia 
la empresa por parte de las empleadas (solo mujeres) del Hotel IBxxB, ubicado en la 
Ciudad de Piracicaba, São Paulo Brasil. La metodología aplicada fue una investigación 
concluyente, debido a que se trata de tipo cuantitativa, descriptiva, y divide las 
características de los sujetos de estudio. Asimismo, se trata de una investigación con 
un muestreo no-probabilístico y de conveniencia (Kerlinger, Lee, Pineda y Mora 
Magaña, 2002), compuesta por 41 empleados (75% del total de trabajadores en el 
Hotel IBxxB) de nivel operativo que están directamente relacionados con el servicio 
que se ofrece al cliente-huésped (camareras, meseros, recepcionista, personal de aseo, 
hostess y personal de seguridad). Entre hombres y mujeres, fueron 20 empleados 
pertenecientes a la generación millennial y 21 a la generación X. Para la presentación 
de este análisis, se han tomado los resultados y datos obtenidos únicamente por parte 
de las mujeres.

Se aplicó una encuesta online con el diseño de un instrumento basado en el Trust 
Index Standar© del Modelo Great Place to Work© a través de la plataforma Google 
Drive, y con la finalidad de medir el empoderamiento de la mujer (Hernández y 
García, 2008) (Davis y Newstron, 2004), a fin de evaluar en mujeres brasileñas, 
en el periodo de octubre-noviembre de 2016. Como se muestra en el cuadro 3, la 
operación de variables estuvo integrado por los dos modelos Great Place to Work© y 
Empoderamiento de la Mujer. El instrumento estuvo compuesto de 48 afirmaciones, 
validado por tres expertos en el tema. Se utilizó una escala del 1 al 5, donde 1 
correspondía a totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
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Cuadro 3. Operacionalización de las Variables

Variable Descripción ÍTEM

Credibilidad (gPtw, 2016)
Gerencia competente: se cumplen sus promesas y se 
muestran de una manera abierta y accesible

1 al 6

Imparcialidad (gPtw, 2016) Ambiente: libre de prejuicios, imparcial y equitativo 7 al 12

Respeto (gPtw, 2016)
Empatía: apoyo profesional y lo personal, 
preocupación en la dimensión humana

13 al 18

Orgullo (gPtw, 2016)
Orgullo: contribución individual, productos y 
reputación de la organización

19 al 24

Compañerismo (gPtw, 2016)
Atmósfera: amigable y acogedora, sentido de familia 
o grupo

25 al 30

Temeridad (Hernández y 
García, 2008)

Decisiones: persona valiente, sin temor a tomar 
decisiones, segura en sus acciones

31 al 36

Liderazgo (Davis y Newstron, 
2004)

Trabajo: cualidades para trabajar con otras personas 
e influir en ellas 

37 al 42

Igualdad (Hernández y 
García, 2008) (Davis y 
Newstron, 2004)

Mujer: perspectiva de equidad de género, lo que 
permite competir y luchar por mejores posiciones

43 a 48

Fuente: Elaboración propia.

resultaDos 

Fiabilidad de la investigación

La fiabilidad de la investigación se calculó con el alfa de Cronbach y se obtuvo un 
coeficiente de 0.910, como se observa en el cuadro 4. En términos generales se puede 
decir que la fiabilidad es adecuada. En el cálculo de la consistencia interna por cada 
uno de los constructos se tiene que: Credibilidad tiene un alfa de 0.780; Respeto 
de 0.859; Imparcialidad con 0.830; Orgullo con 0.910; Compañerismo con 0.945; 
Temeridad de 0.859; Liderazgo con 0.890 e Igualdad con 0.920.



173

Análisis de la satisfacción laboral de las mujeres desde la perspectiva del gptw

Cuadro 4. Fiabilidad de la investigación

Variable Fiabilidad por variable Fiabilidad

Ambiente laboral

Credibilidad 0.780

0.910

Imparcialidad 0.830

Respeto 0.859

Orgullo 0.910

Compañerismo 0.945

Empoderamiento 

Temeridad 0.859

Liderazgo 0.890

Igualdad 0.920

Fuente: elaboración propia.

Análisis del perfil del sujeto de estudio

En el cuadro 5, se muestra el perfil de los sujetos que integraron la muestra, y con base en el 
objetivo planteado, solo se han tomado los datos arrojados por las mujeres (esto debido 
al reducido número obtenido de parte de los hombres) para determinar el grado de  
satisfacción laboral en el Hotel IBxxB. El tamaño de la muestra a conveniencia fue 
de 41 colaboradores, de los cuales el 73% son mujeres y el 27% hombres. Del 73 
por ciento que son mujeres solo el 15% realiza funciones directivas (jefes, gerentes, 
supervisores o encargados) y el resto, el 85%, realiza funciones operativas (auxiliares, 
meseras, recamareras, cocineras, limpieza y stewards). 

Cuadro 5. Perfil y Distribución del personal en el Hotel IBxxB

Tamaño de la muestra n=20 Generación millennial n=21 Generación X

Número % % Número % %

Total mujeres 14 70 34 16 76 39

Total hombres 6 30 15 5 24 12

Puesto mujeres mujeres

Ama de llaves 0 0 0 1 5 2

Auxiliar de cocina 2 10 5 1 5 2

Auxiliar de reservas 1 5 2 2 10 5

Continúa...
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Barista 0 0 0 1 5 2

Bellboy 0 0 0 0 0 0

Camarista 2 10 5 2 10 5

Chef 1 5 2 0 0 0

Contabilidad 1 5 2 2 10 5

Gerente de operaciones 0 0 0 0 0 0

Gerente general 0 0 0 0 0 0

Jardinería 0 0 0 0 0 0

Jefe de recepción 1 5 2 1 5 2

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0

Limpieza 1 5 2 2 10 5

Mesero 2 10 5 2 10 5

Recepcionista 1 5 2 0 0 0

Recursos Humanos 1 5 2 1 5 2

Steward 1 5 2 1 5 2

Subgerente 0 0 0 0 0 0

Ventas 0 0 0 0 0 0

Vigilancia 0 0 0 0 0 0

Fuente: elaboración propia con sPss (25).

Respecto al análisis entre las generaciones: millennial y X, se tiene que del 73% de 
mujeres, el 34% son colaboradoras millennials con una edad de 22 a 37 años (Howe 
y Strauss, 2000), el 39% son de la generación X con una edad de 38 a 54 años 
(Williams y Rowlands, 2007). No se puede observar una diferencia significativa en 
los cargos directivos entre la generación millennials y la X, ya que el 15% de las 
mujeres pertenecientes a la millennials ocupan puestos directivos, mientras que de 
la X lo hace el 14%. Las únicas desigualdades entre estas generaciones radican en el 
puesto de ama de llaves, que ocupa una mujer de la generación X, así como el de chef, 
desempeñado por una millennial. Podemos notar que el hotel contrata personal joven 
(hombres y mujeres), otorgando los puestos directivos —pocos o no—, tanto a una 
mujer joven como una madura; de igual modo, los puestos de gerente de operaciones, 
gerente general y subgerente están asignados para hombres. 
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Análisis de correlación de variables 

Determinar la validez de las correlaciones a través de las medidas propuestas en las 
variables operacionales es un tema controversial en la literatura de las ciencias sociales. 
El “investigador debe posicionarse por una de las diferentes corrientes metodológicas 
[…] las asunciones de linealidad y simetría entre las relaciones de este tipo de 
conceptos de marketing es muchas veces cuestionable” (Mittal et al., 1998, citado por 
García y Caro, 2009, p. 23). 

Es así que en las correlaciones de muestras muy pequeñas, menores a 50 casos, 
deberán tomarse los datos resultantes a reserva de la interpretación del investigador 
como resultados exploratorios (Berry y Feldman, 1985; García y Caro, 2009; Cohen y 
Cohen, 1983). Esto es, que permitan el inicio de una investigación más completa con 
una interpretación de r/coeficiente de Pearson, no a los niveles de 0.700 que corres- 
ponden a muestras de probabildad al 95% de confianza (n=/> a 365 casos), pero sí 
a niveles de 0.500 por tratarse de una muestra a conveniencia por debajo de los 50 
casos (Cohen y Cohen, 1983). Tomando como base lo explicado en líneas previas y 
los resultados obtenidos en el análisis de correlaciones, que se pueden observar en el 
cuadro 6, que:
• Respecto a la variable credibilidad (gPtw, 2006), para las empleadas de la generación 

millennials, existe una correlación ligeramente estrecha (r= 0.745 ** y p= 0.01) con  
el cumplimento de las promesas de sus superiores. Aunque también sucede  
con las trabajadoras de la generación X, estas presentan una relación medianamente 
estrecha (r= 0.412 ** y p= 0.01). Es decir, las millennials perciben una mejor relación 
de promesas de sus superiores que permite arraigar la identidad interna hacia  
la empresa. 

• En el caso de respeto (gPtw, 2006), para las empleadas de la generación millennials, 
existe una correlación medianamente estrecha (r= 0.512 ** y p= 0.00) con el 
apoyo que reciben en lo profesional y lo personal, observan que sus gerentes se 
preocupan de ellas en su dimensión humana. Las empleadas de la generación 
X perciben casi el mismo nivel de apoyo en la misma variable (r= 0.567 ** y 
p= 0.02). No existe una diferencia significativa entre las percepciones de ambas 
generaciones. 

• En la variable imparcialidad (gPtw, 2006), sobre si los líderes están creando un 
ambiente libre de prejuicios y equitativo, las empleadas millennials no perciben 



176

Emigdio Larios-Gómez | Thel Augusto Monteiro | Antonio Carlos Giuliani

equidad, igualdad y justicia (r= -0.111 y p=0.343), tal como las empleadas de 
la generación X (r= -0.022 y p= 0.616). Los empleadas de ambas generaciones 
consideran que el ambiente laboral no es equitativo y libre de desigualdades, 
aunque para la millennial puede ser contraproducente, ya que la correlación 
negativa nos indica que la edad y la percepción de igualdad, inmersa en acciones 
de la empresa, puede tener reacciones no agradables o exitosas. 

• Para el caso de la variable orgullo (gPtw, 2006), los resultados describen que 
las empleadas de la generación millennial no se sienten orgullosas ni de su 
contribución individual ni de su equipo, así como tampoco sienten orgullo de 
los productos y la reputación de la organización (r= 0.222 ** y p= 0.00, con una 
relación positiva baja, pero significativa). Caso contrario sucede en las empleadas 
de la generación X, existe una relación ligeramente estrecha con el orgullo de lo 
que hacen y hacia la organización para la cual trabajan (r= 0.677 ** y p= 0.00 con 
una relación positiva moderada, con significancia alta). 

• En compañerismo (gPtw, 2006), las empleadas de la generación millennial no 
sienten que pueden ser ellas mismas en la empresa, ni tampoco consideran que 
exista una atmósfera amigable o familiar, ni arraigo emocional en la empresa (r= 
-0.346 y p= 0.799). Para el caso de las empleadas de la generación X, si bien no 
siente un arraigo alto, presenta una relación medianamente estrecha con sentir un 
ambiente amigable en la empresa (r= 0.321** y p= 0.03).

• Respecto a temeridad (Hernández y García, 2008), las empleadas de la generación 
Millennial no se sienten seguras en la toma de decisiones o seguras en sus acciones 
(r= 0.212 y p= 0.356). Para el caso de la generación X, si bien no presentan un 
coeficiente de Pearson alto, presenta una relación medianamente estrecha a no 
sentir temor en la toma de decisiones sobre las actividades que realiza, ya sea 
de nivel operativas o directivas, y se sienten más seguras en sus decisiones (r= 
0.567** y p= 0.00).

• En liderazgo (Davis y Newstron, 2004), las empleadas de la generación millennial 
no se sienten con el liderazgo suficiente para trabajar en equipo y relacionarse con 
otras personas o mujeres (r= 0.145 y p= 0.467). Para el caso de la generación X, 
presentan una relación medianamente alta y estrecha respecto a sentir liderazgo 
entre sus compañeras de trabajo, lo que hace relacionarse mejor con las demás 
mujeres (r= 0.689** y p= 0.01).
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• Finalmente, en igualdad (Hernández y García, 2008, Davis y Newstron, 2004), 
en las empleadas de la generación millennial no perciben que como mujer 
exista una perspectiva de equidad de género en su trabajo, lo que no les permite 
competir y luchar por mejores posiciones dentro del hotel (r= 0.078 y p= 0.578). 
Caso contrario para las mujeres de la generación X, presenta una relación 
medianamente estrecha respecto a la existencia de igualdad de género en su 
trabajo. Aunque estas mujeres no ocupan puestos directivos (como se observa en 
el cuadro 4), a su percepción existe una relativa igualdad entre mujeres y hombres 
en las oportunidades laborales y el trato igualitario (r= 0.567** y p= 0.00).

Cuadro 6. Matriz de Correlaciones por generación Millennial vs. X

Dimensión
Correlación

Generación 
millennial

Generación X

Credibilidad
Correlación de Pearson 0.745  ** 0.412  **

Sig. (bilateral)  0.01  ** 0.01  **

Respeto
Correlación de Pearson  0.512  ** 0.567  ** 

Sig. (bilateral) 0.00  ** 0.02  **

Imparcialidad
Correlación de Pearson -0.111  ** -0.022  **

Sig. (bilateral) 0.343  **   **

Orgullo
Correlación de Pearson 0.222  ** 0.677  ** 

Sig. (bilateral) 0.00  ** 0.00  **

Compañerismo
Correlación de Pearson -0.346  ** 0.321  **

Sig. (bilateral) 0.799  ** 0.03  **

Temeridad
Correlación de Pearson 0.212  ** 0.567  **

Sig. (bilateral) 0.356  ** 0.00  **

Liderazgo
Correlación de Pearson 0.145  ** 0.689  **

Sig. (bilateral) 0.467  ** 0.01  **

Igualdad
Correlación de Pearson 0.078  ** 0.567  **

Sig. (bilateral) 0.578  ** 0.00  **

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

            Fuente: elaboración propia con sPss (25).
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conclusiones 

Actualmente en las empresas, de cualquier enfoque o tipo respecto al giro/sector a 
que se dedique —sea privado, público o social—, se requiere un cambio o ajuste en 
las relaciones laborales, es decir, en las normas, políticas o reglamentos que servían o 
respondían a empleados de generaciones anteriores a la X y millennial, que refiere a 
empleados que actualmente son mayores a los 55 años (Generación Baby Boomer3) y 
hasta podrían estar incluidos los empleados cuyas edades se acercan entre los 45 y 54 
años (generación X). 

Con la llegada de la generación millennial se viven situaciones laborales diferentes 
a las acontecidas en las décadas de 1980 y 1990; debido a sus características que los 
denominan como nativos digitales. Por sus características multitareas, de no concebir 
la realidad sin tecnología, su dominio sobre los diferentes tipos de tecnología (para 
entretenimiento, trabajo y aprendizaje: Internet, sms, reproductor de cD, mP3, mP4, 
DvD, BlueRay, Iphone, entre otros), su sentido de ser creadores y no replicadores han 
provocado esa relación significativa entre cada una de estas dimensiones de satisfacción 
laboral complicadas y exigentes para cumplir el distintivo gPtw. No quieren ser 
ordenados o dirigidos por jefes pertenecientes a las generaciones X o Babyboomers, 
y no están satisfechos con el trato que reciben en sus lugares de trabajo, por lo que 
cambian constantemente de empleos. 

Si bien el aumento de la participación de la mujer en el campo laboral, y en 
espacios sociales, económicos y laborales conquistados en Latinoamérica se debe a 
la universalización de la educación formal y las diferentes acciones feministas de los 
últimos 60 años, así como a los movimientos de identidad de género en la última década 
en Brasil y en México (incluyendo sus perspectivas de equidad, igualdad, paridad, 
inclusión y diversidad de géneros), persisten “feminizadas” algunas actividades como 
la enfermería, la atención al cliente, la enseñanza y el turismo, principalmente, en este 
último, destacan las investigaciones que se han publicado sobre el impacto y desempeño 
de las mujeres en las actividades de hospedaje, transporte, alimentos y bebidas. 

Las mujeres millennials no están satisfechas con los avances en los espacios 
laborales alcanzados. Los que hasta ahora se han obtenido puede interpretarse, desde 
la perspectiva de las jóvenes, que no son los suficientes ni los adecuados, contrario a las 

3 La generación de los Baby Boomers (G-BB), son personas que han nacido entre los años 1946 a 1964 
(Oblinger, 2003; Cuesta, 2008;  Howe y Strauss, 2007).
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mujeres maduras, quienes vienen de una familia tradicional y de roles estereotipados 
en lo que la mujer debe ser y hacer con respecto a la figura masculina.

La inserción de la mujer de la generación X a los espacios laborales, políticos, sociales 
y económicos, si bien ha sido de gran impacto y trascendencia, para la millennial no es 
suficiente, mientras que para la de la generación X cubre las expectativas previstas. En 
general, la mujer millennial está insatisfecha con el rol laboral que presenta, contrario 
a la mujer X, quien presenta una completa satisfacción laboral.

Se requiere el rediseño de estrategias de marketing, desde el enfoque interno 
que permita el arraigo laboral e identidad institucional. Solo así la distinción  
gPtw funciona.
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CAPÍTULO VIII

PREFERENCIAS DE TURISTAS POSMODERNOS EN LA 
ELECCIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO. 

EL CASO TEOTIHUACÁN

María Cruz Cuevas Álvarez* 

Marcos Pérez Mendoza*

introDucción

La preferencia del turista ha sido identificable a lo largo de los años, logrando incluso 
segmentarlos acorde a sus preferencias; pero, ¿qué sucede cuando las preferencias 
cambian y no hay un segmento definido para la promoción del destino turístico? El 
turista ahora denominado posmoderno es aquel viajante que no tiene preferencias 
definidas y por lo tanto es difícil colocarlo en un segmento específico.

Un segmento de mercado es aquél conformado por un grupo de personas 
que comparten características similares englobadas en el constructo conducta del 
consumidor, el cual se analiza con la estrategia conocida como marketing turístico 
a través de las siguientes categorías: geográficas, demográficas, psicográficas y 
socioeconómicas, para decidir a qué segmento se le promocionará un destino 
turístico en específico. En la revisión de la literatura se sugiere adoptar un marketing 
performativo con la intención de legitimar, contextualizar y mantener el proceso  
de segmentación. 

Los destinos turísticos identificados en la revisión documental se clasifican en 
culturales, sostenibles y gastronómicos; y se encontraron otros tres tipos acorde a sus 
atributos: turismo de bienestar, de salud y religioso. Sin embargo, el turista posmoderno 
no demuestra tener una conducta de consumidor típica, sus preferencias son diversas, 
situación que dificulta la posibilidad de ubicarlo en un segmento específico.

El objetivo de este trabajo exploratorio es brindar una aportación conceptual sobre 
el tipo de preferencias que tienen los turistas posmodernos al momento de decidir 
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sobre un destino turístico y proporcionar una respuesta a ese vacío en la literatura. El 
diseño de la investigación es etnográfico y la información se recolectó a través de la 
técnica de observación participante, con gradiente de participación moderada y con 
apoyo de anotaciones durante la visita a un destino turístico en el Estado de México.

Desarrollo

El turismo, a lo largo del tiempo, ha sido un promotor de la economía mundial, de 
generación de empleo, de productos y servicios turísticos, protección ambiental y 
preservación cultural a nivel internacional. Durante los últimos 60 años, el turismo 
se ha distinguido por un crecimiento ininterrumpido, mismo que se ve reflejado en 
los ingresos por destinos de todo el mundo, además de ser una categoría importante 
del comercio internacional de servicios, la cual representa el 7% de las exportaciones 
mundiales de bienes y servicios, ocupando el tercer lugar en esta categoría (omt, 
2017a).

El turismo es definido por la Organización Mundial de Turismo (omt) como el 
fenómeno cultural, económico y social que conlleva el desplazamiento de personas a 
lugares o países que se encuentran fuera de su ambiente, por diferentes motivos, tales 
como: negocios, de índole personal o profesional. El viajante o turista es una persona 
que se desplaza de un sitio a otro por diversos motivos y con preferencias definidas. 
El turista posmoderno es aquel “viajero subjetivo y personal, con mirada fragmentada 
y a la vez totalizadora, de postura irónica hacia la historia, en un circuito comercial 
y consumista”, según Duplancic (2003-2005, p. 72) y que, por sus características, es 
difícil ubicarlo en un segmento específico.

Un segmento es “la división total de un bien o servicio en varios grupos menores y 
homogéneos” (Stanton et al., 2007, p. 149), es decir, debe existir similitud dentro de 
cada grupo y responder de modo similar a determinadas estrategias de marketing. La 
conducta del consumidor es una pieza clave en la estrategia del marketing turístico, en 
el cual se involucra la toma de decisiones, los valores, la motivación, la personalidad, las 
actitudes, las percepciones, la confianza y la lealtad (Cohen et al., 2013). Al no existir 
preferencias homogéneas en los consumidores, es necesario aplicar la herramienta del 
marketing estratégico, que permite comprender a los consumidores la segmentación 
(King et al., 2012).
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La segmentación común consiste en utilizar las siguientes categorías de análisis: a) 
geográfica: relación existente con el lugar de residencia como el clima y la magnitud de 
la ciudad; b) demográfica: edad, sexo, unidad familiar y el número de sus integrantes; 
c) psicográfica: concepto o imagen que el cliente tiene de sí mismo y que percibe 
del producto; d) socioeconómica: poder adquisitivo, posición social o cultural; y e) 
conductual: beneficio buscado, tasa de uso y ocasión de compra (Kotler y Armstrong, 
2012.) Rondan-Cataluña y Rosa-Díaz (2014) indican que la segmentación se vuelve 
compleja en el marketing turístico debido a las particularidades que cada destino ofrece.

Actualmente, se ofertan destinos turísticos con base en los bienes o patrimonio 
culturales que los sitios poseen. El turismo como motor de la economía en los países 
alrededor del mundo y con crecimiento ininterrumpido, se clasifica en tres tipos  
—por diversos autores—: a) cultural, b) sostenible, c) gastronómico; y con base en 
sus atributos: 1) de bienestar, 2) de la salud, y 3) religioso. El turista, por su parte, es 
aquella persona que se desplaza de un lugar a otro en busca de nuevas experiencias y 
conocimiento cultural.

Sin embargo, los prestadores de servicios turísticos, en esa constante búsqueda 
de satisfacer las necesidades de viajeros exigentes, tienden a segmentar el mercado, 
sin considerar que tal vez no puedan ser clasificados o etiquetados como un tipo de 
turista específico. De acuerdo con Venter, Wright y Dibb (2015), la segmentación 
es un proceso de cuatro fases y las empresas deben recorrerlo para intentar adoptar 
y adaptar un marketing performativo; “con palabras expresamos acciones” (Austin, 
1962, p. 145) para establecer legitimidad, contextualización y mantenimiento del 
proceso. Es, entonces, menester de los proveedores de servicio el brindar opciones y 
amenidades que busquen satisfacer los requerimientos de los turistas posmodernos 
para mantener su interés y que, además, sean ellos los encargados de divulgar  
sus experiencias.

Acorde a Cucculelli y Goffi (2016), los destinos turísticos de preferencia 
que sobresalen en su modelo son cuatro componentes: a) calidad de los recursos 
naturales; b) históricos y artísticos; c) gastronómicos y d) eventos y actividades. Se  
puede inferir que no solo necesitan promoverse de manera separada, sino que  
se requiere la implementación de diferentes estrategias de marketing para cada grupo 
de consumidor.

Cabe mencionar que un lugar que hace uso de los atributos naturales y culturales 
que posee, empodera a las comunidades anfitrionas, genera oportunidades de 
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intercambio, promueve la paz y el entendimiento intercultural (omt, 2017b).  
A continuación, se explica brevemente los tipos de turismos identificados en la 
literatura.

Turismo cultural

El término turismo cultural tiene sus orígenes con los conceptos de patrimonio 
y bien cultural, cuyo objetivo era el de ser disfrutados por todas las personas. 
Convirtiéndose en el vocablo oficial “patrimonio mundial”, a partir de la redacción 
de la Carta de Venecia y la Convención de la unesco (1972). El turismo cultural es 
muy amplio, el cual ha sido definido y redefinido a lo largo de los años. En 1976, la 
unesco definió al turismo como la forma en que se dan a conocer los sitios icónicos 
de un destino turístico, ya sea por sus características históricas o artísticas. La omt 
(1995), por su parte, lo describe como el movimiento de personas para satisfacer la 
necesidad de diversidad cultural, y así elevar el nivel de conocimientos, experiencias 
y encuentros culturales.

En la carta del icomos (1999) se incluye la experiencia personal y el intercambio 
cultural, se entiende como la oferta de recursos y productos basados en el patrimo-
nio monumental y material (Morère y Perellò, 2013), brindados en un viaje turístico 
motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elemen- 
tos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos de un destino turístico 
(Sectur, 2015). 

Turismo sostenible

Este término apareció a finales de 1980, según Hall (2011), y su caracterí- 
stica primordial es la responsabilidad ecológica a largo plazo, con una perspectiva 
estética y social para la comunidad receptora (omt, 1997). Este modelo de desarrollo 
económico fue diseñado con la finalidad de: a) mejorar la calidad de vida de una 
población local, donde esta trabaja y vive en el destino turístico; b) brindar un servicio 
de experiencias a los visitantes; c) asegurar la obtención de beneficios por parte de los 
empresarios turísticos; y d) cuidar el medio ambiente (Pérez de las Heras, 2004.) Así, 
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los beneficios de la actividad se reparten de manera equitativa y justa para la población, 
y los visitantes pueden tener una experiencia participativa en su viaje (amma, 2008).

Turismo gastronómico

La gastronomía esconde en sus alimentos historia, recuerdos, momentos, personajes, 
técnicas y ambientes, y en muchas ocasiones es determinante a considerar por el 
viajante, así como la decisión del destino (Ozdemir y Seyitoglu, 2017). Al consumir 
cocina extranjera surge la necesidad de conocer sobre el contexto cultural en el cual se 
encuentra insertada (Björk y Kauppinen-Räisänen, 2016; Henderson, 2009).

Turismo de bienestar y de la salud

Es aquel donde el turista busca mejorar su apariencia personal, asistiendo a spas 
o aguas termales; normalmente, son personas que se dedican a hacer modelaje o 
participar en pasarelas, hacer ejercicio, ir a un gimnasio o realizar cross-fit para efectos 
de verse bien (Ramos y Costa, 2010; Antunes et al., 2010). También son aquellos 
que, además de verse bien, buscan sentirse bien y asisten a otros destinos para la 
mejora de su salud (Smith y Kelly, 2006; Sarmento y Portela, 2010; Antunes, 2012; 
Costa y Quintela, 2015).

Turismo religioso

Este tipo de turismo ha existido a lo largo de la historia. Implica el desplazamiento de 
un lugar a otro por creencias o aspectos religiosos, tales como peregrinaciones, o visitas 
a lugares icónicos y relevantes de cada religión (Porcal, 2006). Un ejemplo de esto, 
es el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, 
España (Smith, 1992).
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Teoría de segmentación fuzzy o de segmentación indefinida

A lo largo de los años se ha debatido sobre el nuevo tipo de turista, del moderno al 
posmoderno, así como los perfiles de cada uno para su segmentación; sin embargo, 
las preferencias continúan sin ser definidas como para clasificarlo en algún clúster 
(Tuma, Decker y Scholz, 2011). Se seleccionó esta teoría porque su método de fuzzy 
clustering evita que se fuerce a los consumidores a pertenecer a un clúster en particular 
(Zhang, Prater y Lipkin, 2013) y no sesgar la investigación.

metoDología

El presente trabajo es un estudio etnográfico, transversal y exploratorio a través de 
la técnica de observación participante, con gradiente de participación moderada 
(Spradley, 1980) y notas observacionales (Schatzman y Strauss, 1979), durante un 
viaje turístico al sitio arqueológico de Teotihuacán, Estado de México; contando con 
40 participantes: 23 hombres y 17 mujeres de entre 18 a 60 años, de los cuales 11 
eran parejas, y seis grupos de tres personas eran familias, provenientes de los siguientes 
países: tres de Canadá; seis de Colombia; cuatro de Corea; seis de Estados Unidos; 
tres de Francia; seis de México; cuatro de Hawái; cuatro de Perú; y cuatro de Suiza.

Para la operacionalización del constructo, y considerando la revisión documental 
y de este estudio, se identifican tres tipos de intereses. El turista posmoderno es 
aquel que tienen apreciación y preferencia por el turismo: a) cultural, b) sostenible, y  
c) gastronómico.

hallazgos

A partir de la observación realizada, se recabó la información que a continuación se 
indica, acorde a las tres categorías de análisis:
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Turismo cultural

Los participantes comentaron la importancia de que el prestador de servicios no 
se remitió solo a repetir información que podía encontrarse fácilmente en paneles 
informativos, en libros de texto educativos o en otros medios escritos de tipo 
comercial, sino que brindaba datos o información fundamentada en diversos autores 
y actualizada al 2018; así como de personajes y sitios icónicos de la Ciudad de México 
y del sitio arqueológico visitado. 

Aunque son turistas que han viajado a diferentes espacios arqueológicos en 
México, como Chichen Itzá, Monte Albán y Palenque, no habían tenido un viaje 
turístico con un servicio tan completo y, sobre todo, actualizado como en el que se 
encontraban. Algunos de ellos opinaron lo siguiente:

Familia francesa de tres integrantes, padres entre los 50-60 años y joven entre 25  
y 30 años:

El hecho de que el guía y representante de la compañía de servicios conozca sobre datos 

y sucesos que ningún libro comercial te pueda brindar, ni se pueda encontrar fácilmente 

por otros medios, le da un valor agregado al servicio y a la experiencia.

Pareja joven suiza entre los 30 y 40 años:

La experiencia es diferente y enriquecedora, puesto que había pagado por ir a Teotihuacán, 

y no solamente aprendí de ese sitio arqueológico, sino que aprendí sobre la cultura de la 

capital del país.

Pareja joven peruana entre los 25 y 30 años:

Normalmente no me preocupa conocer sobre sitios icónicos de la ciudad que visito, 

pero el guía lo explicaba tan amenamente que me interesé y, en el trayecto, busqué más 

información sobre la Plaza de las Tres Culturas y del Palacio de Bellas Artes.
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Turismo sostenible

Los participantes fueron llevados a un rancho que cultiva y produce tequila y mezcal, 
y donde también se trabaja con piedras preciosas, como el jade y la obsidiana. En 
este lugar, los turistas pudieron conocer y palpar las pencas de donde se obtienen 
los líquidos previamente mencionados, para después probar los diferentes tipos de 
tequila y mezcal que ahí se producen. 

En el caso de las piedras preciosas, el objetivo era tocar y conocer el método de 
trabajo para la obtención de espejos, juegos de mesa —como el ajedrez—, artículos 
decorativos y de adorno personal. Posteriormente, se les dio a probar los distintas 
clases de tequila y mezcal, y se les invitó a comprar productos en la tienda de souvenirs. 
Sus comentarios fueron los siguientes:

Dos familias americanas y una canadiense de tres miembros cada una con hijos entre 
los 18 y 21 años:

Solamente conocía el tequila como bebida típica de México y le tenía respeto, ahora le 

tengo más respeto al mezcal.

Dos familias mexicanas con hijos entre los 18 y 21 años:

No tenía idea de lo laborioso y artístico del proceso de elaboración de artículos decorativos 

y accesorios de arreglo personal, sobre todo pensaba que debían ser artículos económicos, 

pero veo que no es el producto en sí, sino lo que conlleva su elaboración. Ahora aprecio 

más un souvenir.

Dos parejas jóvenes colombianas entre los 21 y 30 años:

Que ricas sensaciones tengo después de palpar por dentro y por fuera la planta con la cual 

se produce el tequila y el mezcal; ahora entiendo de dónde surgen los gusanos, esa parte 

nunca me quedaba clara.
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Turismo gastronómico

Como parte final del viaje, los turistas degustaron deliciosos platillos típicos de México 
en un restaurante con decoraciones y colores mexicanos, los cuales permitieron tener 
una experiencia completa dentro de la cultura visitada. Comentaron:

Dos parejas coreanas y dos suizas entre los 30-40 años:

Los colores tan vivos, tanto en la decoración del restaurante como en la presentación de 

la comida, era algo que no entendía cuando lo veía en las películas, pero entiendo más a 

partir de esta experiencia, que proviene desde sus orígenes aztecas y mexicas.

Dos parejas hawaianas entre los 25 y 30 años:

Todos los condimentos e ingredientes de la comida del lugar se producen aquí mismo; 

la importancia de cultivar productos de calidad —para una degustación de paladares 

exigentes— no es solamente para brindar el servicio, sino para mejorar desde la 

presentación hasta los sabores.

Una familia canadiense de tres miembros con un hijo entre los 18-21 años:

Desde sus orígenes, desde sus ancestros, los mexicanos traen en su adn esa información 

gastronómica de la mezcla de colores, sabores y picantes en todos sus platillos. En Canadá 

no es común que la comida lleve tanto guiso, ni mucho menos picante.

Y finalmente, ellos explicaron que no esperaban ninguna de las actividades adicionales 
provistas por el proveedor de servicios, puesto que habían pagado por un destino 
turístico y recibieron tres por el precio de uno, lo cual le brinda un valor agregado al 
destino y al prestador de servicios.

Tres familias de tres miembros de Canadá, Colombia, Estados Unidos y Francia:

Pagamos por venir a un sitio arqueológico y en realidad recibimos tres servicios por el 

precio de uno, eso es algo que no hemos visto en ningún otro servicio, mucho menos lo 

esperábamos en México.
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Dos parejas de Corea y dos de Suiza entre los 30-40 años, y dos parejas Hawaianas 
entre los 25-30 años:

Es interesante ver cómo los proveedores de servicio en México se están adaptando a las 

necesidades de los turistas y procuran mantenernos interesados durante todo el viaje.

Una familia francesa de tres miembros con un hijo entre los 18-21 años, y dos parejas 
suizas entre los 30-40 años:

Pensé que sería el típico viaje de llegar a las ruinas, visitar, escuchar lo mismo que 

todos los guías les dicen a todos los grupos, terminar el recorrido y regresar al autobús. 

Estoy sorprendido y complacido [de que no sea así]. Ahora veo por qué el viaje duraba 

tantas horas. Pensé que nos tendrían caminando todo el tiempo, subiendo y bajando de 

pirámides.

A partir de estos resultados, se detectan entonces las siguientes preferencias del turista 
posmoderno y con ello se brinda una aportación conceptual a la literatura (véase 
figura 1).

Figura 1. Preferencias del turista postmoderno

 
Fuente: elaboración propia.
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conclusiones

A partir de este estudio exploratorio, se concluye, que el turista posmoderno es aquel 
que aprecia y disfruta de diversas actividades que un destino turístico tiene por ofrecer, 
y que no se puede encajar en un segmento específico, acorde con la teoría de Urso, 
Disegna, Massari y Osti (2016). El turista posmoderno aprecia también el factor 
sorpresa, al adquirir un servicio para visitar un destino turístico y que, por el mismo 
precio, se le ofrezcan diferentes amenidades, comparado con los servicios ofertados 
por otros proveedores.

Los turistas posmodernos de este viaje demostraron tener apreciación y preferencia 
por el turismo cultural, sostenible y gastronómico, así como curiosidad por aprender más 
sobre la cultura del país que visitaban, y disfrutar todas las riquezas naturales e históricas 
provistas por la localidad, sin importar su lugar de origen, género, edad, unidad familiar, 
imagen percibida del servicio, posición cultural, beneficio buscado ni la ocasión de compra; 
es decir, las variables de segmentación mencionadas por Kotler y Armstrong (2012).

Se sugiere que los proveedores incluyan valor agregado a sus servicios, con la 
finalidad de satisfacer a clientes exigentes con altas expectativas y brindar a la vez 
una alegría inesperada en el turista posmoderno, sin preocuparse de que el costo sea 
elevado, comparado con el de la competencia, para que la propuesta de valor sea toda 
una experiencia memorable.

Como trabajos a realizar, se sugiere investigar las preferencias de búsqueda de 
información y medios de reservación de los destinos turísticos, para redefinir los 
medios publicitarios a utilizar y recomendar las mejoras a realizar en las estrategias 
mercadológicas de los proveedores de servicios.
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CAPÍTULO IX

LOS MURALES CALLEJEROS COMO PROMOTORES TURÍSTICOS

Juan Bernardo Amezcua Núñez*

introDucción

La idea de utilizar murales callejeros como estrategia de promoción turística está 
ligada a una serie de atributos que hacen a la localidad única y atractiva, tanto para 
su comunidad como para los visitantes. El interés de las personas por tomarse fotos 
con los murales para compartirlos en las redes sociales da pie a una serie de acciones 
de difusión que brindan notoriedad a esos sitios. La cobertura de estos fenómenos 
por parte de los medios tradicionales de comunicación potencializa su impacto y su 
utilización por parte de las autoridades turísticas en las campañas promocionales, la 
institucionaliza como una estrategia efectiva para aumentar el número de visitantes.

En la mayoría de los casos, la iniciativa de pintar murales callejeros en una ciudad 
viene de artistas reconocidos en la comunidad o bien de colectivos de arte que desean 
plasmar su obra para el beneplácito de todos. La elaboración de un mural conlleva 
vulnerabilidad y una fecha de caducidad. Pintar obras de arte en las calles, expuestas a 
las inclemencias del tiempo, a la contaminación e incluso al vandalismo, hace que su 
vida sea finita. La corta vida de estas aumenta su percepción de valor y la urgencia de 
capturarla antes que desaparezca a través de fotografías, que serán compartidas por las 
redes sociales o difundidas por los medios de comunicación. Es un arte efímero que 
da una identidad única y quizá irrepetible al sitio donde se encuentra.

La difusión realizada por cada individuo, aunada a las de los medios formales de 
comunicación de las fotografías de los murales callejeros, permite que determinados 
pueblos y ciudades sean reconocidos por mercados lejanos, incluso cuando no posean 
otros íconos que identifiquen el lugar. La difusión espontánea de los murales, de la 
mano con su replicación en los medios masivos de comunicación, da lugar a una 
promoción de bajo costo que ha demostrado su efectividad como promotor turístico.

* Universidad Autónoma de Coahuila: bamezcuan@gmail.com
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En esta investigación se analiza el papel de los murales callejeros como promotores 
de la afluencia turística. El objetivo es realizar un análisis exploratorio que nos permita 
vislumbrar la caracterización, dimensión y beneficios de los murales como promotores 
del turismo. Mediante una investigación cualitativa se analizan diversas estrategias de  
promoción ligadas a los murales callejeros y su impacto directo en la afluencia turística, 
además de otros beneficios para la comunidad. 

anteceDentes

Los murales son definidos como pinturas realizadas directamente sobre paredes o 
muros, pero también en techos u otras superficies permanentes (Crpbayarea.org, 
2019) y su uso puede ser rastreado en más de 30,000 años de historia. Se puede 
tomar como origen de la pintura mural a las pinturas rupestres del Paleolítico, pero su 
perfeccionamiento como arte está ligada a las grandes culturas de la antigüedad como 
la egipcia o la griega. En la Edad Media y el Renacimiento, Europa experimentó la 
proliferación de frescos con elementos decorativos en palacios e iglesias, como una 
forma de expresión artística y manifestación de poder (Crpbayarea.org, 2019).

En el caso de México, las culturas prehispánicas (e.g. mayas, aztecas) poseían 
una desarrollada tradición pictórica representada en los muros interiores de 
sus edificios principales y que les daban identidad como pueblo (unam, 2019). 
Durante los años de la Colonia española y en el primer siglo como México 
independiente se le dio poca importancia a este legado artístico, dando mayor valor 
a las obras realizadas por los pintores europeos. Es hasta el siglo xx, en función 
de los numerosos hallazgos de murales prehispánicos, de la riqueza de los estilos 
encontrados y de la diversidad temática (histórico, religioso bélico, cosmogónico, 
etc.), que estas obras fueron revaloradas (unam, 2019). En los años posteriores a la 
Revolución mexicana, el espíritu de lucha entre clases se reflejó en el llamamiento 
de intelectuales y artistas como David Alfaro Siqueiros, que incitaban a los 
mexicanos a dejar de seguir las modas europeas y resaltar la tradición artística 
indígena (Mandel, 2007). 

De esta manera, de acuerdo con Mandel (2007), la pintura mural mexicana resurge 
y se convierte en un movimiento artístico con alcances internacionales, cuya temática 
defiende el indigenismo y la lucha de clases. Alfaro Siqueiros y Diego Rivera pintaron 
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reconocidos murales no solo en México sino también en edificios de ciudades como 
Chicago y San Francisco en Estados Unidos de Norteamérica. 

En en la década de 1970 el muralismo mexicano, unido al movimiento artístico 
chicano, da voz a la comunidad latina en el vecino país, cuyos artistas comienzan 
a plasmar en los muros de la ciudad una nueva hispanidad (Discover Los Angeles, 
2019). De esta manera, el mural sale de los recintos cerrados y se vuelve un arte 
exterior, callejero, para el disfrute de todos y sin costo alguno. El movimiento 
chicano fue acogido de tal forma que, a partir de entonces y hasta la actualidad, Los 
Ángeles (lugar de nacimiento del movimiento chicano) ha sido identificada como 
una de las capitales de los murales callejeros en el mundo, proporcionando un sentido  
de comunidad a los locales y despertando el interés de los visitantes.

La realización de murales callejeros se ha convertido en una tendencia global 
en los últimos años con presencia en los cinco continentes. Los murales callejeros 
por su carácter de obras artísticas con mensaje social se convierten en elementos de 
promoción de las ciudades en las que se localizan.

La conceptualización del mural callejero como promotor turístico

La conceptualización del mural callejero ha evolucionado hasta llegar a desempeñar 
en la actualidad diversos roles en el espacio público. Este adquiere valor para la 
comunidad y se aleja de la visión que lo relaciona con el grafiti, identificado más como  
un acto vandálico que deteriora la imagen de la localidad (Crpbayarea.org, 2019, 
Jażdżewska, 2017).

Además de ser un elemento de expresión artística y social comunitaria, se 
convierte en un elemento icónico de la ciudad (Jażdżewska, 2017). En cada región 
surgen grupos de artistas que se organizan para impulsar los murales callejeros en sus 
ciudades. Muchos de estos colectivos logran que su trabajo sea reconocido a nivel 
regional, nacional e incluso internacional. Ejemplo exitoso es el Colectivo Tomate, 
una organización civil de la ciudad de Puebla integrada, por profesionales de diferentes 
ámbitos, como diseñadores, arquitectos e incluso abogados, que ha logrado que sus 
programas de revitalización de barrios a través de los murales se repliquen en varias 
ciudades de México. Estos colectivos se definen como impulsores de políticas públicas 
que cultiva comunidades saludables a través del arte público (Crpbayarea.org, 2019).



202

Juan Bernardo Amezcua Núñez

La influencia del colectivo crP en Estados Unidos y el reconocido valor de los 
murales callejeros como promotores turísticos, lleva a ciudades como Filadelfia, a 
buscar ser reconocidas por estas obras de arte. Filadelfia, como otras ciudades en el 
mundo, pelea por el posicionamiento de ser “la ciudad de los murales”, tratando de 
desplazar a las tradicionalmente reconocidas con este título, como Los Ángeles. 

En la búsqueda del reconocimiento público, los murales callejeros se han convertido 
en una herramienta para la formación de una identidad, a través del reconocimiento de 
costumbres ancestrales o de la crítica social (Koster y Randall, 2005).

La identidad de una comunidad engloba atributos de pertenencia social (e.g. lo 
socialmente compartido) pero también atributos particularizantes que los diferencian 
de otros grupos, que los hacen únicos (Giménez, 2003). Los murales callejeros se 
pintan para establecer una barrera que delimita una zona geográfica accesible para 
unos pero inexpugnable para otros (Korstanje, 2017).

Para Giménez (2003), la identidad es un concepto estrechamente relacionado 
con la cultura y en una comunidad está constituida por la apropiación de cierto 
bagaje cultural derivado del entorno social, es decir, repertorios culturales propios del 
grupo, de manera que los murales callejeros son un medio de expresión cultural que 
ayuda a la consolidación de autenticidad de una comunidad, a la vez que sirven como 
distintivos que diferencian una localidad de otra.

El Banco Interamericano de Desarrollo (Aragón, 2017) reconoce en su blog que un 
gran número de ciudades latinoamericanas medianas y grandes están haciendo uso de los 
murales callejeros para desprenderse de la homogeneidad que impone la urbanización y 
como modo de encontrar formas únicas de diferenciación y formación de identidad. 
Los murales callejeros latinoamericanos, mediante la libre expresión, manejan una 
temática positiva que enaltece los valores y la cultura local (Aragón, 2017).

La identidad única lograda a través de los murales es un elemento que debe ser 
difundido, lo que permite a residentes y visitantes aventurarse a las partes ocultas 
de la ciudad más allá de lo ampliamente conocido (Careri, 2014). Por ejemplo, 
aunque los murales callejeros con temáticas relacionadas con la cultura afroamericana 
permanecieron casi olvidados a partir de la década de 1990 en la ciudad de Los 
Ángeles, California, en años recientes ha despertado el interés de visitantes de todas 
partes del mundo que desean encontrar ese tesoro “perdido” (De Miguel Molina y 
Santamarina Campos, 2019). El interés por conocer lo que Augé (1992) denomina 
los “no lugares” puede ser mayor que el que despiertan los lugares comunes y cercanos.
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De igual forma, el deseo de encontrar lo único y diferente en las ciudades permite 
la creación de fenómenos mediáticos como el “efecto Banksy”, el cual ha salido de 
Londres, la ciudad originaria del artista cuya identidad no conocemos, para llegar a 
todos los continentes. Nunca se sabe con anticipación dónde ni cuándo aparecerá el 
nuevo mural callejero de este artista fantasma. Puede ser en algún país de América Latina 
apenas conocido o en países con tradición en el arte callejero como Alemania (con 
Berlín, la ciudad de las artes), Francia (Lyon), Polonia e Italia (Forte y De Paola, 2019).

En el caso de países o poblaciones con escaso potencial turístico, los murales 
callejeros se han convertido en su oferta principal. Utilizan sus imágenes en los 
materiales publicitarios y promocionales y se organizan tours, en auto o a pie, para 
conocer los murales más representativos de la localidad (Jażdżewska, 2017).

métoDos Y materiales

En función de que mucha de la difusión de los murales callejeros se realiza en medios 
digitales, se realizó un análisis de contenido a través de una netnografía. Se evaluaron 
publicaciones en sitios web y en redes sociales de turistas, artistas muralistas y de 
colectivos que promueven el uso de los murales callejeros como medio de expresión 
y de embellecimiento de las ciudades. La netnografía, propuesta por Kozinets (1998) 
que permite el análisis de hábitos, costumbres y dimensiones simbólicas a partir de 
la observación de comunidades virtuales. A través de la observación participante y 
no participante se obtuvo información que fue clasificada con base en sus puntos de 
coincidencia y diferenciación. Dicha información se contrastó con la obtenida de una 
entrevista de profundidad con una artista de murales callejeros. Fue recolectada del 
15 de febrero al 1° de marzo de 2019.

La netnografía ha demostrado su eficacia como medio de investigación en el 
ámbito turístico debido a que gran parte de los procesos de compra-venta, así como 
la compartición de experiencias durante y después de la utilización de los servicios, se 
hacen en la web y redes sociales (Ortiz y Sánchez, 2015).

Las páginas analizadas fueron elegidas con base en los preceptos de la teoría de 
la auto-identificación (Horrowitz, 1991), que propone la formación de la identidad 
a partir de un recurso individual o personal y de un recurso social o de pertenencia a 
un grupo o comunidad. 
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Se evaluaron las páginas web y redes sociales de estos artistas y de los colectivos de 
arte. En específico, se analizó el contenido de las páginas del Colectivo Tomate, All 
City Canvas y crP, que tienen actividad en diferentes ciudades del país y el extranjero, 
así como las páginas personales de varios de sus artistas integrantes, dando un total 
de 10 páginas analizadas (web y páginas de Facebook). Posteriormente, se entrevistó 
a una artista local que se especializa en murales callejeros para conocer los atributos 
que distinguen a este arte.

El análisis exploratorio se realizó con base en la teoría fundamentada (Strauss y 
Corbin, 1990), que tiene como objetivo la identificación de procesos sociales básicos 
a través de la inducción. Así, de manera iterativa, se van creando conceptos con 
base en la similitud de los datos analizados y después se analiza la relación entre los 
conceptos identificados. A manera de evidencia se muestran murales que representan 
los conceptos encontrados mediante la fundamentación de la teoría. 

resultaDos

El análisis de la información recolectada identifica varios temas que están presentes 
en la construcción y difusión de los murales callejeros y que impactan la afluencia de 
visitantes. Entre los puntos más relevantes se tienen los siguientes.

Costos bajos vs. grandes beneficios

Los costos de llevar a cabo un mural callejero son mínimos, comparado con el valor 
que adquieren las obras terminadas. 

Sin embargo, los murales pueden tener un impacto significativo en la economía 
local, no solo al atraer a más visitantes si no también convertir a pequeñas poblaciones 
en mercados de interés para empresas comerciales y cadenas de restaurantes que, ante 
la notoriedad adquirida, deciden invertir en ellas.

Cuando viene la gente a ver los murales, se quedan a tomarse la foto y a veces entran en 
los negocios de por ahí. Los dueños de esos negocios, le echan más ganas. Pintan sus 
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fachadas y hasta acomodan de manera diferente lo que venden (Vecino beneficiado 
por Ciudad Mural, Colectivo Tomate). 

La obtención del dinero para la elaboración del mural proviene de diferentes fuentes. 
En ocasiones es el mismo artista el que lo patrocina como un gusto personal. Y 
en otras, son los miembros de la comunidad los que aportan los recursos pues se 
sienten identificados con lo exhibido y quieren ser parte de ella. Algunas veces, 
los gobiernos municipales contratan a estos artistas callejeros para decorar ciertas 
áreas como bardas públicas, o los bajos de los puentes vehiculares con los recursos  
del ayuntamiento.

Un cuate de Colombia vio mis murales y no sé cómo consiguió mis datos, pero me 

contactó para invitarme a hacer unos murales en su ciudad. Me dijo, tú nomás págate el 

boleto de avión y yo acá cubro todos tus gastos. Y sí me fui y estuve durmiendo como 

un mes en una hamaca, mientras pintaba los murales. Pero también viajé, conocí a gente 

increíble (Natalia Alejandrina Blanco, artista mural, Saltillo, Coahuila).

Una vez hice una intervención en el centro de la ciudad para conmemorar el día 

del amor y la amistad. Un día antes imprimí unas pegatinas a tamaño natural basados 

en mis murales que promueven la identidad y durante la noche los pegué en diferentes 

esquinas del centro. Y a la mañana siguiente fui a ver qué había pasado, muchas ya las 

habían quitado[…] no sé si fue la policía, pero luego que empiezo a ver publicaciones en 

las redes sociales. A la gente le gustó mucho y se viralizó. Y como la imagen tenía mi firma 

que empiezo a recibir felicitaciones. Una de ellas era la del departamento de cultura de la 

ciudad que quería apoyar mi proyecto y me dio una lana para pintar dos murales (Natalia 

Alejandrina Blanco, artista mural, Saltillo, Coahuila).

Herencias y tradiciones

Pintar murales es una cuestión de mostrar respeto por los antepasados, la cultura 
propia y a los orígenes.

Pintar nuestras tradiciones nos da la oportunidad de honrar a nuestros ancestros, a 

aquellos por quien existimos y nos han legado una cultura (Arellano (2018).
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Los murales callejeros además de embellecer la colonia o la ciudad, muestran la historia 
local convirtiéndose en evidencia de la memoria colectiva. Un ejemplo es el caso de 
Saltillo, donde el gobierno municipal contrató a artistas locales para que representara 
la cultura de la ciudad. De esa manera, plasmaron una imagen de las danzas de los 
Matachines (véase imagen 1). Los Matachines (una variación de los concheros de 
tradición azteca) representan una mezcla entre las danzas religiosas traídas por los 
franciscanos europeos y las belicosas de algunos grupos indígenas del norte como 
mayos, coras o yaquis (Landeros, 2014). Actualmente simbolizan la devoción religiosa 
de los estados de Coahuila, Durango y Nuevo León.

Imagen 1. Mural de Matachines en Saltillo, Coahuila, patrocinado por la alcaldía.

Fuente: Foto de Juan Bernardo Amezcua, tomada en calles de Saltillo, Coahuila.

El reconocimiento a comunidades indígenas es parte de la temática frecuente de los 
murales callejeros. Reconocer las raíces, exaltar la cultura local y la fabricación de artesanías 
son parte de los mensajes que transmiten las pinturas. En Michoacán, las comunidades 
indígenas comparten tradiciones con el resto de la población (véase imagen 2) generando 
nuevas formas de celebraciones como la ahora mítica Catrina, asociada a la festividad 
tradicional de la Noche de Muertos michoacana (véase imagen 3). 
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Imagen 2. Mural de Comunidad indígena Purépecha representada en  

Uruapan, Michoacán

Fuente: Foto de Juan Bernardo Amezcua, tomada en calles de Uruapan, Michoacán.

Imagen 3. Mural La Noche de Muertos en Uruapan, Michoacán

Fuente: Foto de Juan Bernardo Amezcua, tomada en calles de Uruapan, Michoacán.



208

Juan Bernardo Amezcua Núñez

Los murales representan una oportunidad para reforzar tradiciones que forman parte 
de la identidad local y que es muy atractiva para los turistas. Por ejemplo, aunque 
no se pueda identificar a la cultura Purépecha en los murales 2 y 3, en cambio, si 
representa una imagen atractiva de lugares que cuentan con una cultura que vale 
la pena conocer. Este tipo de imágenes despierta la curiosidad por saber dónde fue 
tomada, y de ahí enterarse de todo lo que se puede ver y hacer en esa población.

Formación de nuevas identidades

No solo las tradiciones ancestrales sirven para identificar a una comunidad. La idea de 
ver representada una ideología personal sirve para fortalecer creencias e incluso para 
lograr cambio de actitudes y comportamientos sociales.

Los propietarios de las casas o negocios que brindan sus bardas para el mural, 
suelen hacer peticiones, sugerencias y comentarios sobre el tema que se va a representar.

Yo platico con los dueños de la casa antes de hacer mi boceto, después, ya que tengo 

planeadas dos o tres ideas, se las muestro para que ellos elijan cuál es la que se va a pintar 

(Vecino beneficiado por Ciudad Mural, Colectivo Tomate).

En Morelia, la colonia Ventura Puente, que fue seleccionada por el Colectivo Tomate 
para que con la colaboración de más de 20 artistas locales, se hicieron diversas 
solicitudes (Arteta, 2018). Por ejemplo, la dueña de una estética quiso que en el mural 
se representara una mujer empoderada y otro vecino, quien al principio se mostraba 
reacio a la idea de dejar que pintaran en sus bardas, quedó muy contento porque el 
dibujo inmortalizó los rostros de sus nietas.

Las minorías sociales también se ven representadas en los murales. Por ejemplo, 
la comunidad gay se ha sentido apoyada y representada por la intervención urbana 
“Amor es amor y punto”, que inició una artista muralista en la ciudad de Saltillo y 
que fue solicitada por asociaciones de ciudades como Monterrey, Ciudad de México 
e incluso en países como Colombia. Este mural, que busca ayudar a los grupos gay a 
sentirse parte de la comunidad, promueve la inclusión con un toque norteño (véase 
imagen 4). Este llamó inmediatamente la atención de los medios de comunicación 
locales, quienes le dieron difusión y en consecuencia al tema que propone y defiende.
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Imagen 4. Amor es amor y punto en Saltillo, Coahuila

Fuente: Foto de Juan Bernardo Amezcua, tomada en calles de Saltillo, Coahuila.

Acciones comunitarias y sentido de pertenencia

La realización de los murales se concibe como una práctica comunitaria, que implican 
el inicio de relaciones interpersonales entre vecinos, que no existían previamente. 
El vecino que permite que se haga la pintura en su barda, los vecinos que aportan 
materiales, ideas e incluso mano de obra, todo contribuye al fortalecimiento de los 
lazos comunitarios.

Hace que la banda se junte y se convierte en una pinta hecha por todos[…]

Hacer un mural muestra un mayor nivel de involucramiento de todos los participantes 

en el proyecto, y también de toda la comunidad (Arellano (2018).

Las personas se conocen mediante un proyecto que busca generar confianza entre los 
residentes, pero también de los visitantes que acuden a ver los murales. Los habitantes 
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del barrio se sienten orgullosos de que lleguen visitantes y se expresen positivamente 
del lugar, y que además quieran tomarse una foto y compartirla en sus redes sociales. 
“Es que así se habla bien de la colonia, no puras malas noticias” (Vecino beneficiado 
por Ciudad Mural, Colectivo Tomate).

Disminución de la inseguridad

Al escuchar la palabra grafiti quizá nos remita a imágenes negativas como pandillas, 
riñas callejeras, pintas en monumentos históricos, vandalismo, pero principalmente a 
un sentimiento de inseguridad. Y tiene sentido, porque durante mucho tiempo pintar 
paredes estaba relacionado con actos vandálicos y en contra del orden establecido. 
Los gobiernos municipales perseguían a los autores de las pintas callejeras e incluso se 
penalizaba con aprisionamientos temporales.

Sin embargo, el arte callejero ha evolucionado para dejar de ser un lenguaje de 
bandas, de vándalos para convertirse en un espacio de arte público y de expresión 
social. Curiosamente son estas pinturas murales las que están revitalizando barrios 
olvidados y ciudades en decadencia. Algunos barrios bajos se están revalorando por 
el arte que exhiben. Se convierten en un centro de atracción a la que desean asistir 
visitantes locales y foráneos. 

El proyecto Ciudad Mural del Colectivo Tomate se implementa especialmente 
en colonias del país con altos índice de inseguridad y de pobreza. Esas colonias poco 
atendidas por los gobiernos municipales se ven adornadas con coloridos murales que 
hablan el idioma de los residentes locales, lo que se logra no solo con la participación 
de los artistas, sino de toda la comunidad, que se ve involucrada en un proyecto que 
los une y los representa.

Una vez estaba pintando un mural en Neza (Ciudad de México) y que se me acerca 
un bato a invitarme de su caguama que traía camuflajeada en una bolsa de papel. —Pa 
que veas que aquí somos chidos— me dijo. Me sentí protegida (Natalia Alejandrina 
Blanco, artista mural, Saltillo, Coahuila).

Para los habitantes de dichas colonias, el proyecto de Ciudad Mural representa la 
esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Los barrios bravos ven disminuidos los 
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niveles de inseguridad que se evidencian en pequeñas acciones en hechos simples, como 
el caso de los taxis, que entran sin miedo, cuando antes era imposible que hicieran una 
corrida dentro de la colonia (La Opinión, 2016). “Nos devolvieron la confianza, sobre 
todo en tiempos en que la violencia nos ha separado[…]” (Arteta, 2018).

A la gente de la colonia les gustan sus murales, los cuidan y los protegen. Los 
mismos vándalos que antes hacían pintas indiscriminadas ahora se convierten en 
guardianes de sus murales, lo que deviene en una colonia más atractiva, más limpia, 
con menos grafiti de las bandas delincuenciales. Por esta razón, los gobiernos 
municipales en muchas ocasiones apoyan las labores de los artistas, asignándoles 
espacios públicos dentro de las colonias para que mejoren su apariencia y no se 
realicen pintas indiscriminadas. Adicionalmente, dotan a esos espacios con luminarias 
que brindan seguridad a los paseantes.

Como el proyecto denominado Colosal, impulsado por el municipio de Monterrey 
para diseñar un mega mural con la representación de un ave local. El mural con  
25 000 metros cuadrados utilizó como lienzo 300 casas del Cerro de la Campana, 
barrio en el que creció Celso Piña, se distinguía por sus altos niveles de inseguridad. 
Ahora, por comentarios de sus propios habitantes, las personas que pasan por 
la avenida cercana detienen sus coches para admirar el mural y eso los hace sentir 
importantes (Arteta, 2018).

Promoción turística

Los factores anteriores derivan en la generación de una mayor afluencia de visitantes 
que desean conocer los murales. El aflujo turístico no se incrementa debido a un 
solo factor sino por la suma de los beneficios mencionados, tanto la revitalización 
de los barrios, como la activación económica y la disminución de la inseguridad da 
confianza a los visitantes para llegar a esas ciudades o barrios que eran conflictivos.

El museo de concreto (Discover Los Angeles, 2019), como se le ha llamado al 
conjunto de murales callejeros, permite viajar entre barrios vecinos para apreciar 
esas obras como si estuvieran en una sala de arte, conocer su identidad y promover 
la convivencia entre sus habitantes. El artista se convierte en una herramienta para 
plasmar lo que sucede en cada barrio, pueblo o ciudad. De tal manera que el mural 
exprese la idiosincrasia de la gente local, sus festejos, su vida.
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Barrios céntricos de algunas ciudades se resisten a caer en la ignominia y el olvido. 
El turismo generado por los murales callejeros ayuda a revitalizar esas zonas urbanas que 
históricamente han sido excluidas del “centro histórico”. Casos como el de Cholula, 
Puebla, o Oaxaca, retan su posicionamiento como ciudades coloniales para buscar 
ser reconocidas por el arte moderno exhibido en sus muros y bardas (Acuña, 2014). 
En Puebla, el barrio de Xanenetla, que era escenario frecuente de asaltos, debido al 
olvido que por más de 30 años aisló a sus habitantes del bonito centro histórico, 
experimenta, después de la intervención mural del Colectivo Tomate, un incremento 
de turistas nacionales e internacionales en sus calles laberínticas (Vía México, n.d.). 
Ahora que sus calles lucen limpias y cuidadas, los murales se han integrado a la oferta 
oficial del centro histórico.

Cholula, con más de 150 murales en sus calles, es mucho más que un Pueblo 
Mágico. Su cercanía con la Ciudad de México facilita que turistas nacionales y 
extranjeros lleguen impulsados por la reseña de sus murales en prestigiosas revistas 
especializadas en México, Estados Unidos y Europa. La afluencia turística se 
potencializa gracias a la facilidad con que podemos comunicarnos con países distantes 
(García Canclini, 2002).

La promoción oficial por parte de oficinas de gobierno y organizaciones promotoras 
de turismo crean una serie de actividades alrededor de los murales callejeros. Playa 
del Carmen, por ejemplo, creo tours más allá del tema caribeño, arena y mar para 
adentrarse en el mundo de la cultura y el arte. El Street Art Tour comprende un 
recorrido de tres horas caminando por las calles del centro para conocer las obras de 
artistas urbanos, explicadas en inglés y francés. El dinero recaudado con el tour que 
se ofrece dos veces por semana, se destina a la conservación del centro y a la creación 
de más murales. Los organizadores tienen páginas en Facebook e Instagram donde 
piden a los visitantes que publiquen sus fotografías con los murales (Sánchez, 2018). 
Melbourne, Australia, es otro ejemplo donde las autoridades apoyan los murales 
callejeros estableciendo una política estricta contra el grafiti de pandillas. Este apoyo 
derivó en el adjetivo para la ciudad de la “capital mundial del stencil”, que desde el 
2004 experimentó un incremento importante de turistas (Chevalier, 2015).

En un ciclo virtuoso la revitalización de los barrios mediante murales callejeros y 
el aumento consecuente de turistas impulsa también el crecimiento económico de la 
zona, pues se establecen nuevos negocios para brindar servicios a los visitantes. Por 
ejemplo, la creación de murales de la zona portuaria de Málaga ha impulsado a más 
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de 30 empresas para abrir negocios en la zona (Chevalier, 2015). En la Ciudad de 
México el colectivo All City Canvas ha contribuido a que colonias como la Roma, 
Condesa y Juárez cobren vida nuevamente y sean una de las zonas más visitadas 
de la ciudad. El festival de murales callejeros que ellos organizan es uno de los más 
conocidos en el país.

En definitiva, los murales interactivos son especialmente buscados por los 
visitantes que deciden posar para obtener la foto que compartirán en sus redes sociales 
y que pueden llegar a crear tendencia.

conclusiones

La proliferación de los murales callejeros en el mundo ha llevado al movimiento de la 
contra-cultura a ser una tendencia urbana aceptada y promovida por locales y visitantes. 
La tendencia es auspiciada por artistas independientes, colectivos de arte, habitantes 
de la localidad, pero también por las autoridades gubernamentales y de promoción 
turística. La información recolectada demuestra empíricamente una serie de beneficios 
para las localidades donde se encuentran los murales callejeros. La figura 5 resume los 
principales beneficios y la manera en que contribuyen a la promoción del turismo.

Figura 5. La promoción turística impulsada por los murales callejeros
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Los murales callejeros impactan los paisajes urbanos al brindar una re-significación que 
ayuda a la comunidad a reforzar una identidad única y que les permite dar nueva vida 
a barrios que han venido a menos o que experimentaban problemas de inseguridad. 
La reactivación económica de esas zonas es a la vez origen y consecuencia de una 
mayor afluencia turística y la correspondiente derrama económica. Un barrio seguro 
y atractivo atrae a más visitantes y ello invita a las empresas a invertir. Para Forte y De 
Paola (2019), el impacto económico derivado de una mayor afluencia de visitantes, 
generada por los murales callejeros, se observa de manera directa o indirecta. La forma 
directa se da por la apertura de nuevos negocios e instalación de empresas, mayor 
oferta de empleos o la revaloración de los inmuebles en la zona. De manera indirecta, 
se disminuyen los robos, la deserción escolar, el mejoramiento de los servicios públicos 
y la creación de políticas públicas que promueven el arte callejero.

El éxito de los murales como promotores turísticos varía de ciudad en ciudad. 
Existen algunas poblaciones que han logrado reconocimiento nacional e internacional 
por sus murales callejeros, pero otras no tanto. El grado de éxito de esta estrategia 
depende de la naturaleza y características que posea en cada población y del esfuerzo 
invertido en ella. Sin embargo, el contenido único y diverso de los murales será la 
mejor estrategia para diferenciar a cada una de estas poblaciones.

Ciudades pequeñas que no tienen grandes atractivos turísticos, naturales o creados 
por el hombre, se pueden beneficiar de este tipo de estrategias de promoción. Si bien, 
con el hecho de tener murales atractivos en sus comunidades no les hará convertirse 
en grandes destinos turísticos, sí puede motivar a los habitantes de ciudades cercanas o 
aquellos que van de paso a parar por un instante a tomarse una selfie y compartirla en 
sus redes sociales. Estas pequeñas acciones potencian el conocimiento de las pequeñas 
ciudades, lo mantienen presente en la mente de los viajeros y puede incitar a planear 
un viaje a esa localidad. 

En torno a los murales se organiza un sinfín de actividades que promueven la 
afluencia turística. Algunos revisados en la investigación son: rutas de murales 
(apoyadas con aplicaciones móviles a manera de guía), tours para ver murales famosos, 
murales interactivos, murales para segmentos de mercados específicos (e.g. musicales, 
políticos, ecológicos), etcétera.

La existencia de murales puede no ser razón suficiente para atraer visitantes 
de lugares lejanos o para elegir a una pequeña ciudad como destino final de unas 
vacaciones. No obstante, al ser parte de una estrategia integral de promoción turística, 
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sí proporciona elementos para diferenciar a la ciudad y dotarle de una identidad. 
Muchos de los murales tienen un contenido local y regional que los hace únicos e 
irrepetibles aun en ciudades muy cercanas. Tomarse una selfie frente a un mural 
callejero es más atractivo e interesante que fotografiarse junto a los letreros con el 
nombre de la ciudad que se han popularizado globalmente. La identificación del 
lugar en que se encuentra el turista, al no ser evidente, dispara la conversación en 
las redes sociales provocando que dichas publicaciones tengan un mayor alcance. 
El caso de instagram brinda evidencia la cantidad de fotografías que los usuarios 
suben de los lugares que visitan. Algunos murales por su diseño o significado son 
más “instagrameables” que otros, y eso se refleja en la popularidad que tienen en las 
redes sociales. Incluso, las ciudades con los murales más famosos, pueden utilizar 
esta popularidad para crear restricciones que genere aún más expectativa y deseos 
de conocerlas. Por ejemplo, el mural Melrose Po-Up en Los Ángeles, es exclusivo 
para influencers que tengan más de 20 000 seguidores en Instagram, lo que garantiza 
una difusión masiva (cbs Los Ángeles, 2018). De acuerdo a esta publicación, los 
millennials eligen su destino de viaje en base a su “instagrameabilidad”, para lo cual 
chatean con gente local y con otros viajeros para identificar los sitios en una ciudad 
que vale la pena visitar (Joyce, 2018). Revisar el instagram se ha convertido en un 
paso esencial en el viaje del consumidor al decidir visitar un destino turístico.

Adicionalmente, los buenos murales suelen recibir difusión en los medios masivos 
tradicionales como la televisión y los periódicos, lo que también ayuda a incrementar 
la atención y el interés de comunidades más amplias sobre los pueblos y ciudades 
en los que se encuentran. La creación de murales contribuye al mejoramiento de 
la imagen de las poblaciones pequeñas, cuyos gobiernos no cuentan con el recurso 
financiero suficiente para remozar fachadas de edificios históricos. Algunos pueblos y 
ciudades pequeñas pueden acceder a programas nacionales para incentivar el turismo 
como el de Pueblos Mágicos. Sin embargo, las poblaciones que tienen posibilidades 
de acceder a estos recursos son aquellas que poseen atractivos naturales o culturales. 
Si no se poseen dichos atractivos difícilmente serán aceptados en este programa. Los 
murales son una estrategia de bajo costo que está al alcance de cualquier población, 
sin importar su tamaño. Esta estrategia se basa en una acción comunitaria donde los 
miembros actúan como voluntarios, muchas veces sin recibir una remuneración.

La creación de murales sigue siendo esencialmente una acción de y para la 
comunidad. Sin embargo, existe el potencial de que las empresas comerciales se 
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involucren para patrocinar este tipo de eventos. Ellos podrían proveer los recursos 
financieros, los espacios públicos y los materiales para que esta expresión de arte se 
potencialice como una estrategia de negocios.

Hay otros aspectos menos tangibles del éxito de los murales como promotores 
del turismo y que influyen en el bienestar de los miembros de la comunidad. Estos 
elementos, al ser más difíciles de medir, se les reconoce con menos frecuencia o se les 
da una menor importancia. Especialmente en poblaciones pequeñas la comunidad se 
beneficia al sentir orgullo de su lugar de residencia, de sus orígenes y de su cultura; les 
entusiasma el embellecimiento de sus colonias o sus avenidas, y les permite fortalecer 
los vínculos comunitarios y disminuir las diferencias sociales. Los buenos resultados 
de los murales como promotores del turismo y de la actividad económica tienen 
que llamar la atención de las personas en el gobierno encargadas de implementar las 
políticas públicas. Este tipo de actividades relacionadas con el arte público deben 
ser consideradas dentro de los programas oficiales de promoción turística por su 
efectividad y baja demanda de recursos financieros. Para los directivos y gerentes 
comerciales, existe una gran oportunidad en la adopción e impulso de este tipo de 
iniciativas, que además de incentivar la economía local de las poblaciones, llevaría 
a una conexión emocional entre la comunidad y las marcas o empresas que las 
patrocinen.

Finalmente, para los investigadores académicos surge la urgencia de ahondar 
en los conocimientos sobre este tipo de estrategias de promoción turística. Las 
iniciativas sociales que surgen como una forma de apoyo a la comunidad deben ser 
valoradas y estudiadas para su validación. No obstante, en futuras investigaciones se 
requiere utilizar enfoques metodológicos más precisos para cuantificar los beneficios 
económicos que traen a las zonas revitalizadas por los murales callejeros, el aumento 
en la afluencia de visitantes y de turistas.
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CAPÍTULO X

LIVING LABS: OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN PARA EL 
ESPACIO TURÍSTICO

Alejandro Delgado Cruz* 

introDucción

En los últimos años se evidencia un creciente interés por la temática de la innovación 
en el turismo, visto en el aumento de publicaciones científicas y la incorporación de 
discusiones multidisciplinarias más profundas (Delgado et al., 2016; Hjalager, 2010; 
Marasco et al., 2018). Aun así, la innovación en el turismo representa un gran desafío 
puesto que las contribuciones empíricas son incipientes (Hjalager, 2010). Además, 
se suman los obstáculos de gestión que enfrentan los destinos turísticos, en especial 
cuando se encuentran dentro de contextos de vulnerabilidad económica, sociocultural 
y ambiental. Ante las problemáticas identificadas, las alternativas de solución giran 
en torno a la creación de redes de colaboración y ecosistemas para el impulso de la 
innovación turística (Delgado et al., 2016; Marasco et al., 2018).

Por su parte, el espacio turístico tradicionalmente se ha tratado como punto de  
oferta y demanda, y de flujo de visitantes. Empero, las visiones contemporáneas de la 
innovación abierta sugieren que este espacio puede utilizarse como un medio para el 
desarrollo de innovaciones en beneficio de la comunidad en la que germinan. Entre las 
propuestas nace el concepto de living lab o laboratorio viviente como una plataforma 
para catalizar los sistemas regionales de innovación, y con ello, impulsar la capacidad 
de los actores, fortalecer los procesos de producción y gestión, reducir los costos y el 
riesgo basado en el mercado, así como mejorar el desarrollo de soluciones.

El estudio de los living labs es reciente y ha sido aceptado cada vez más por 
las comunidades de profesionistas y académicos, plasmándose en el número de 
proyectos e investigaciones por parte de las dependencias de gobierno, empresas  
de consultoría y universidades (Hossain, Leminen y Westerlund, 2019). El living lab 
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es una concepción emergente de asociación público y privada en el que los interesados 
(e.g. empresas, autoridades gubernamentales, universidades y ciudadanos) trabajan 
en conjunto para crear prototipos, validar y probar nuevos productos, negocios, 
mercados y tecnologías en contextos urbanos y rurales (Dell’Era y Landoni, 2014; 
Hossain et al., 2019; Leminen y Westerlund, 2016). 

Hoy en día, la European Network of Living Labs registra más de 440 living 
labs alrededor del mundo, reflejando el interés de las organizaciones y responsa- 
bles políticos por crear entornos sostenibles para la generación de mejoras y soluciones 
innovadoras a los problemas cotidianos a través de actores locales (ENoLL, 2019). De 
acuerdo con la opinión de los expertos, los living labs pueden ser vistos como la etapa 
más reciente de las formas de innovación abierta centradas en el usuario (Hossain et 
al., 2019). Al mismo tiempo son paisajes y entornos de la vida cotidiana en el que se 
incluyen partes interesadas heterogéneas para aplicar los diversos modelos, métodos, 
herramientas y enfoques de negocios.

Para el turismo, los living labs representan una oportunidad para potenciar el 
diseño de productos innovadores y crear redes de trabajo desde el espacio donde 
fluyen los turistas y visitantes (Guimont y Lapointe, 2016; Marasco et al., 2018). 
Sin embargo, los estudios sobre estas plataformas son prácticamente incipientes 
en el sector turístico, requiriendo entonces esfuerzos por parte de las comunida- 
des científicas, empresariales y gubernamentales para su exploración y aprovechamiento. 
Por tal razón, el objetivo de este capítulo es analizar el cuerpo de conocimientos en 
torno a los living labs como plataformas de innovación para su posible aplicación 
dentro del espacio turístico. 

Para su exposición, el trabajo se estructura de la siguiente manera. Primero 
se presenta la aproximación conceptual de los living labs. Después se expone la 
metodología para la búsqueda, selección y tratamiento de los documentos sobre el 
tema. En un tercer apartado se analizan los ejes centrales del tópico, para después 
discutir cómo el espacio turístico puede ser susceptible de operarse como un living 
lab para la generación y el desarrollo de innovaciones. Por último, se presentan las 
conclusiones, futuras líneas de investigación y limitaciones.  
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aProximación concePtual De los living labs

Existen numerosas concepciones de qué son los living labs (véase cuadro 1), pero 
generalmente se le alude como: a) sistemas, ecosistemas o redes (Hossain et al,. 2019; 
ENoLL, 2019; Leminen et al., 2012; Westerlund y Leminen, 2011); b) contextos 
o entornos (Ballon et al., 2005); c) enfoques, métodos o metodologías (Dell’Era y 
Landoni, 2014), mejoras o implementaciones de la participación pública y del 
usuario; d) proyectos de desarrollo de productos (bienes y servicios) (Kállai, 2006); 
e) herramientas de gestión de la innovación y f) actividades empresariales o modos 
operativos de negocios (Leminen y Westerlund, 2016). En el cuadro 1 se presenta un 
resumen de algunos autores y las definiciones que proponen el living lab.

Cuadro 1. Conceptos de living lab

Autor (es) Concepto

Hossain et al. (2019)
Espacio físico o virtual en el que se resuelven los desafíos de la 
sociedad, especialmente para las áreas urbanas, al reunir a varios 
interesados para la colaboración y la ideación colectiva

Red Europea de 
Laboratorios Vivos (2019)

Ecosistemas de innovación abierta centrados en el usuario 
basados en un enfoque sistemático de creación conjunta, que 
integra procesos de investigación e innovación en la realidad, 
comunidades y entornos de vida

Dell’Era y Landoni (2014)
Es una metodología de investigación de diseño dirigida a co-crear 
innovación a través de la participación de usuarios conscientes 
en un entorno de la vida real

Leminen et al. (2012)

Regiones físicas o realidades virtuales en las que los interesados 
forman asociaciones público-privadas de empresas, agencias 
públicas, universidades, institutos y usuarios que colaboran para 
la creación, desarrollo, validación y prueba de nuevas tecnologías 
y productos en contextos cotidianos

Westerlund y Leminen 
(2011)

Regiones físicas o realidades virtuales donde las partes interesadas 
forman vínculos público-privados de empresas, agencias 
públicas, universidades, institutos y usuarios, todos colaborando 
para la creación de prototipos, validación y prueba de nuevas 
tecnologías, servicios, productos y sistemas en contextos de la 
vida real

Continúa...
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Autor (es) Concepto

Kállai (2006)

Las pruebas en un entorno con usuarios finales reales y en 
cooperación con jugadores de toda la cadena de valor, ayudarán 
a las empresas a evaluar sus servicios y permitirán que los ajustes 
y correcciones se realicen mucho antes del lanzamiento

Ballon et al. (2005)
Entorno de experimentación en el que se da forma a la tecnología 
en contextos de la vida real y en el que los usuarios finales se 
consideran coproductores

Eriksson, Niitamo y Kulkki 
(2005)

Metodología de investigación centrada en el usuario para 
detectar, crear prototipos, validar y refinar soluciones complejas 
en contextos múltiples y de evolución de la vidaFuente: 
elaboración propia con base en los autores citados.

Desde su filosofía, un living lab puede también vislumbrarse al mismo tiempo como 
un concepto, una metodología y un espacio, asociados con la investigación que 
promueve mejores maneras de hacer y de pensar el fenómeno de la innovación, y 
el valor que fomenta esta. Por tanto, se puede decir que es una estrategia solidaria, 
centrada en las personas y colaborativa al reunir distintos agentes que participan en 
un ecosistema socio-cultural, económico, tecnológico y ambiental (Chesbrough, 
2003; Almirall et al., 2012).).

En este tenor, en un living lab, las diferentes partes interesadas pueden cooperar 
y compartir sus recursos, conocimientos y experiencias, lo cual es crucial para las 
organizaciones que tienen dificultades para adquirir el capital de financiamiento y de 
riesgo, en especial, aquellas de tamaño pequeño y las de reciente creación (Eriksson 
et al., 2005; Nesti, 2018). Por otro lado, abarcan actividades locales de innovación 
iniciadas por los ciudadanos con el deseo de mejorar su vida cotidiana y las actividades 
de desarrollo de microempresas, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro y otras 
partes interesadas (Westerlund et al., 2018). Además, pueden ser impulsados por 
diferentes actores, como usuarios, proveedores, habilitadores y consumidores, y con 
base en su participación se ven afectados tanto el enfoque como la duración del esfuerzo 
de innovación colaborativa (Leminen et al., 2012). 

En general, los living labs ofrecen un espacio para pruebas, validación, desarrollo 
y co-creación en todas las etapas de un proceso de diseño y comercialización (Buhl  
et al., 2017; Leminen et al., 2017). Así, el living lab proporciona una plataforma de 
conocimientos para la innovación, el desarrollo y la prosperidad colectiva (Almirall y 
Wareham, 2011; Leminen et al., 2017). 
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Con lo anterior, no es de extrañar que uno de los intereses de los living labs 
es fortalecer la vida cotidiana de las personas, pero desde la perspectiva de la 
sustentabilidad (Buhl et al., 2017). Una postura o visión que busca reducir las 
brechas sociales como la exclusión, discriminación, condiciones laborales y calidad 
de vida mediante la transformación que alcanza la innovación abierta y centrada en 
las personas. Sin embargo, aún son varios los obstáculos que amenazan tal propósito, 
especialmente, la falta de capacitación y orientación sobre cómo operar un living lab 
en los diferentes sectores productivos. 

metoDología

Para la construcción de la propuesta se optó por una revisión sistemática de la 
literatura (Grant y Booth, 2009). Por tanto, se utilizó la base de datos de Web of 
Science (WoS) para la localización de documentos y las plataformas Tree of Science 
(ToS) y Treecloud para selección y tratamiento de los mismos.

Con respecto a los artículos, fue necesario identificar los documentos relacionados 
con el tema de living labs. La búsqueda se realizó en la base de Web of Science, 
abarcando un periodo de enero de 2001 a febrero de 2019. En este procedimiento 
se emplearon las palabras filtro living labs y living lab en título; hallando un total de 
212 artículos, aunque al forzar la búsqueda con las palabras filtro en título solo se 
localizaron 165. Con la finalidad de identificar y clasificar los documentos utilizados 
por los autores para soportar sus trabajos de investigación, los artículos fueron 
trasladados al software Tree of Science, el cual permitió generar los nodos de acuerdo 
con el grado de entradas (las veces que es citado), salidas (citas que realiza el artículo) 
e intermediación (grado en el que cita y es citado de forma simultánea) (Robledo, 
Duque y Zuluaga, 2013; Robledo, Osorio y López, 2014).  

De esta manera, el algoritmo de Tree of Science descartó 89 fuentes que no 
estaban suficientemente interconectadas dentro de las redes de citaciones, quedando 
así un total de 76 documentos. Con base en dicha clasificación, las investigaciones 
se distribuyeron utilizando la analogía de un árbol, en el cual las raíces representaron 
a los autores base o clásicos, el tronco agrupó los documentos estructurales que dan 
apertura a las principales posturas en el tratamiento del tema y en las hojas se trató de 
estudios que abordan las visiones recientes y emergentes (Robledo et al., 2014).
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Posteriormente, el contenido de los documentos fue analizado con apoyo del 
software Treecloud que permitió construir un árbol de contenido a partir de los 
títulos, resúmenes y palabras clave de los documentos según su concurrencia. En esta 
fase de tratamiento, se utilizó el índice Jaccard para observar la similitud que existe 
entre cada semántica (Gambette y Véronis, 2010). Por último, se profundizó sobre 
las bases conceptuales de los living labs para aportar un acercamiento de su empleo en 
el campo del turismo.

resultaDos

Investigación sobre los living labs

Como se observa en la figura 1, de los 76 documentos identificados por Tree of Science, 
se encontraron nueve fuentes de raíz (11.84%), 10 fuentes de tronco (13.16%) y 57 
fuentes hoja (75%), como parte de las redes de citaciones. Por su parte, Leminen, 
Schuurman y Westerlund son los autores con más conexiones por el número de sus 
publicaciones y citas, reflejando su autoridad científica en el área. Asimismo, la revista 
Technology Innovation Management Review editada por la Universidad de Carleton, 
Canadá, destaca por ser una fuente líder sobre el tema de living labs, al incluirse en 
esta revisión (22.36%) 17 de sus artículos. Y con respecto a los años de publicación, 
los documentos comprendieron un periodo de 2008 a 2019, evidenciando con 
ello, el desarrollo reciente del campo de estudios, los vacíos del conocimiento y las 
oportunidades para otras áreas como el turismo.
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Figura 1. Árbol de la ciencia: living labs

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al contenido (véase figura 2), resultó interesante encontrar en los temas 
primarios (raíz): la innovación abierta, la investigación y desarrollo (I+D), los esque-
mas metodológicos y la participación de los actores en la experimentación o prueba de 
las innovaciones. En el nivel intermedio (tronco), se localiza el tópico de co-creación 
y su relación con los diferentes modelos, sistemas y prácticas. Y en el nivel superior 
(hojas), se observa que se extienden las orientaciones hacia las cuestiones emergentes 
asociadas con las tecnologías, la sustentabilidad, el cambio social, las alianzas y las 
redes cooperativas.
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Figura 2. Árbol de contenido temático: living labs

 

Fuente: elaboración propia.

Raíces: estudios pioneros

En primer lugar, las raíces del árbol hacen referencia a las fuentes clásicas que 
los investigadores toman como punto de partida para sus propios estudios. Los 
documentos de este conglomerado se caracterizan por ser meramente argumentativos 
sobre los conceptos, metodologías y herramientas de los living labs para el desarrollo 
de innovaciones, pero incipientemente se abordan trabajos de soporte teórico. 

Los estudios abogan por la innovación abierta con un mecanismo que utiliza 
estratégicamente a los usuarios, ya sea como generadores de contenidos o como 
contribuyentes directos en el proceso de innovación (Chesbrough, 2003; Almirall 
et al., 2012). Especialmente, hay un interés por los sistemas a nivel micro donde 
convergen pequeñas organizaciones y actores, puesto que sus procesos de innovación 
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se ven mermados por la falta de conocimientos compartidos, estructuras y políticas 
(Almirall y Wareham, 2008). 

Por su parte, los artículos destacan metodologías empleadas para la generación de 
living labs, tomando como punto de partida los modelos europeos al ser los primeros 
en someterse a prueba. Puesto que su estudio y pertinencia derivan en la posibilidad 
de replicar dichos modelos en diferentes sectores productivos (Eriksson et al., 2005; 
Dutilleul et al., 2010; Følstad, 2008; Leminen et al., 2012; Veeckman et al., 2013). 
Las propuestas clásicas señalan la franqueza, el realismo y el empoderamiento de los 
usuarios como principios para crear un vínculo de participación y cooperación entre 
los desarrolladores y las comunidades, a la par que permiten ubicar la experiencia de 
los actores como una de las fuerzas para alcanzar estructuras más estables y flexibles, 
mejorar la calidad de las innovaciones y hacer más grande el cúmulo de conocimientos 
(Bergvall-Kåreborn y Ståhlbröst, 2009).

Tronco: estudios estructurales

El tronco del árbol recoge las propuestas por los autores clásicos para darles una estruc- 
tura a partir de enfoques particulares y más profundos, en este sentido, los estudios 
contribuyen con esquemas más detallados para la comprensión de los concep- 
tos utilizados en la literatura sobre living lab, living laboratory y living labbing 
(Leminen y Westerlund, 2016); elementos y características de estos laboratorios 
(Steen y Van Bueren, 2017); el vínculo entre los procesos de innovación y el uso de 
herramientas (Leminen y Westerlund, 2017); los roles de los usuarios y su impacto en 
la innovación (Hakkarainen y Hyysalo 2013; Leminen et al., 2015); la colaboración 
de actores en redes de innovación (Nyström et al., 2014); y el uso de las tic dentro 
de la innovación abierta (Schuurman et al., 2011; Schuurman y De Marez, 2012).

En concreto, los estudios están interesados en develar y precisar cómo se puede 
trabajar un living lab, qué tipo de innovaciones se desarrollan y cómo se incorporan las 
contribuciones de los usuarios. Por ejemplo, Almirall y Wareham (2011) encuentran 
que en los living labs se utilizan la exploración, la explotación y la experiencia basada en 
el contexto para revelar nuevos significados de los productos construidos socialmente, 
por lo que estas estrategias pudieran sumarse a las prácticas existentes de desarrollo de 
nuevos productos y derivar en un mayor valor para el cliente.
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Por otro lado, ha sido estudiada la relación entre la participación abierta y el tipo 
de plataforma tecnológica adoptada, subrayando las potencialidades co-creativas de 
los usuarios (Dell’Era y Landoni, 2014; Leminen et al., 2015; Leminen y Westerlund, 
2017; Schuurman y De Marez, 2012). De tal modo que, dentro de los mecanismos 
de un living lab es necesario: a) detonar y fortalecer las tecnologías existentes o nuevas; 
b) aprovechar los conocimientos de los interesados, y c) examinar el valor de sus 
serendipias (Dell’Era y Landoni, 2014).

En general, son investigaciones que parten de las nociones de innovación abierta 
como una opción estratégica para integrar ideas externas e internas del mercado, 
puesto que se basa en el supuesto de que los conocimientos y recursos necesarios 
pueden también adquirirse fuera de la organización, en lugar de mantener y desarrollar 
el conocimiento solamente desde el interior del grupo (Dell’Era y Landoni, 2014; 
Leminen et al., 2015; Leminen y Westerlund, 2017).

Hojas del árbol: estudios emergentes

En cuanto a los documentos localizados en las hojas del árbol, se hallan las nuevas 
temáticas, posturas y enfoques que se asumen de los living labs como objeto de 
investigación, entre las perspectivas sobresalen los estudios empíricos, donde se 
comparan sus metodologías implantadas en diferentes países (Schuurman y Protic, 
2018); además de analizar el rendimiento de los resultados en relación con la 
satisfacción y la participación de los usuarios (Van Geenhuizen, 2018). Desde las 
cuestiones de funcionamiento de estos laboratorios, han sido examinados los modelos 
(Coorevits et al., 2018),), los procesos de diseño de las innovaciones (Buhl et al., 
2017), la co-creación y el rol de los usuarios (Menny et al., 2018), así como las 
consideraciones éticas (Barcenilla y Tijus, 2012).

También se exponen las innovaciones y los procesos de los living labs de diferentes 
sectores, tales como los servicios de salud (Leminen et al., 2017; Swinkels et al., 2018; 
Van den Kieboom et al., 2019), industria de los alimentos (Karin, Annika y Anna, 
2015); servicios avanzados de  tic (Sadowski, 2017), transportes (Savelkoul y Peutz, 
2017; Pettersson et al., 2018), movilidad territorial (Centellegher et al., 2016), energía 
(Canzler et al., 2017; Giannouli et al., 2018; Schwartz et al., 2015), electromovilidad 
(Joller y Varblane, 2016), arquitectura y construcción (Kalagasidis et al., 2018).
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Otra perspectiva es la de living labs urbanos (Chessa et al., 2017; Juujärvi y Lund, 
2016; Nesti, 2018) y su relación con ecosistemas, redes de colaboración (Del Vecchio 
et al., 2017) y creación de valor (Äyväri y Jyrämä, 2017; Thapa et al., 2017). Mientras 
que, desde la perspectiva de los negocios se han dilucidado las barreras empresariales 
(D’Hauwers et al., 2016) y aspectos en torno a la responsabilidad social corporativa 
(Jurietti et al., 2017). En cuanto a las perspectivas organizacionales, sobresalen la 
gestión del conocimiento (Hooli et al., 2016), el aprendizaje ((Hughes et al., 2017), 
la creación de valor (Hronszky y Kovács, 2013), la incertidumbre (Dupont, 2019), 
los grupos de interés o stakeholders (Imset et al., 2018) y la innovación tecnológica 
(Kanstrup, 2017). 

En los contextos regionales y rurales, se conciben las tecnologías y redes sociales 
como alternativas para alcanzar mayores niveles de innovación (Baelden y Van 
Audenhove, 2015; De Pessemier et al., 2012; Katzy y Bücker, 2015). Las visiones aquí 
encontradas sugieren la atención de las necesidades de las localidades (Haukipuro, 
Väinämö y Hyrkäs, 2018), la participación ciudadana, la conservación del patrimonio 
cultural (Romero et al., 2018), el desarrollo de nuevos formatos de crowdsourcing y el 
diseño de ciudades inteligentes (Papadopoulou y Giaoutzi, 2017).

Dentro de las preocupaciones de los proyectos de living lab se encuentran las 
situaciones ambientales y sociales, a tal grado de encaminar las innovaciones hacia la 
reducción de la contaminación y el impulso del desarrollo sustentable (Korsnes et al., 
2018; Schade y Granell, 2014; Von Wirth et al., 2019), así como en emprendimiento 
socio-ecológico (Alam y Porras, 2018; Baccarne et al., 2016).

Desde lo social, destaca la cooperación internacional (Ortega et al., 2017) y la 
transferencia de conocimientos entre países (Lepik et al., 2010). Estos estudios abogan 
por la participación, la inclusión social (Ahmed et al., 2017; Alaoui y Lewkowicz, 
2015; Angelini et al., 2016), el aprendizaje social, el empoderamiento (Sharp y Salter, 
2017; Puerari et al., 2018) y la recuperación de los entornos sociales (Pinto yViola, 
2016). Además, las propuestas se enfocan en el fomento de la ciudadanía que se centra 
en la comunidad (Cardullo et al., 2018) y la gobernanza (Vilariño et al., 2018).).

Con base en esta revisión, se aprecia que la formulación de los living labs es 
todavía reciente, por ende, es urgente atender las múltiples necesidades de educación, 
formación y entrenamiento para operar este tipo de plataformas en las diferentes 
escalas del desarrollo productivo (Avellis et al., 2015a; Avellis et al., 2015b; Callaghan 
y Herselman, 2015). 
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Un acercamiento de los living labs al espacio turístico

Por definición, el espacio turístico se refiere a la proporción geográfica en la cual 
se ejercen prácticas socio-espaciales relacionadas con actividades de ocio, recreación 
y turismo. Entonces, es posible concebirlo como un punto de encuentro de sitios 
(escenarios de prácticas turísticas), de áreas (a distintas escalas) y de flujos de personas 
(turistas y visitantes) (López, 2015). En la actualidad, el turismo cobra gran relevancia 
al desenvolver todo un sector económico. Sin embargo, se enfrenta  cada vez más a 
múltiples problemas; demandando con ello, alternativas y acciones para el desarrollo 
de innovaciones que satisfagan las necesidades tanto del mercado como de las 
comunidades receptoras y actores inmersos en un destino turístico. 

Al considerar que en el espacio turístico convergen diferentes actores, la idea de 
crear y operar living labs en escalas locales y regionales parece susceptible, tal y como 
se observa en algunas contribuciones empíricas (Guimont y Lapointe, 2016; Marasco 
et al., 2018). Por tal razón, y al retomar los conceptos de living labs de Leminen et al. 
(2012) y Hossain et al. (2019), el espacio turístico puede fungir el papel de plataforma 
donde las empresas (e.g. hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadoras de 
transportes y otras), las comunidades anfitrionas, las autoridades gubernamentales, 
instituciones educativas y centros de investigación, consultores y otros agentes 
turísticos, construyan las bases de colaboración para la creación, desarrollo, validación 
y prueba de innovaciones. Por ejemplo, se puede tratar de proyectos de planificación, 
rutas turísticas y programas de turismo, entre otros, que abonen a las necesidades 
de los actores, al mismo tiempo de impactar en las condiciones socio-culturales, 
ambientales y económicas. 

Desde el enfoque estratégico de los living labs, se puede garantizar que las 
partes interesadas —especialmente, los turistas y comunidad receptora— participen 
de manera constante y activa en las fases del proceso de prueba (i.e. planificación, 
implementación, experimentación, evaluación, retroalimentación) y que en esa 
medida, se involucren en revisar y mejorar continuamente las necesidades de los 
grupos de interés (Almirall et al., 2012; Leminen et al., 2015; Nyström et al., 2014; 
Steen y Van Bueren, 2017).

Como se observa en la figura 3, se deben considerar los elementos clave para la 
formulación del espacio turístico como living labs: a) la orientación de las innovaciones 
hacia los usuarios; b) la participación de las partes interesadas; c) las experiencias, 
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conocimientos y perspectivas multidisciplinares; d) la especialización del destino; e) 
los ecosistemas socioeconómicos translocales; f) los impactos y g) el territorio. 

Figura 3. Factores clave en el espacio turístico como living lab

Fuente: elaboración propia.

El modelo considera como primeros elementos la innovación centrada en los usuarios 
y la participación de las partes interesadas (Dell’Era y Landoni, 2014; Sharp y Salter, 
2017; Veeckman et al., 2013; Van den Kieboom et al., 2019). Los usuarios por 
su papel como evaluadores de los beneficios y por brindar el valor a los productos 
turísticos, mientras que los actores interesados fungen como los detonadores de tales 
innovaciones. Para ello, es prescindible el compromiso y colaboración entre los actores 
y usuarios, ya que en la medida que trabajen y unan esfuerzos, los impactos positivos 
se verán reflejados en cada una de sus actividades productivas y en la atención de sus 
problemas particulares (Von Wirth et al., 2019). Así, al integrar los conocimientos, 



234

Alejandro Delgado Cruz

las experiencias y la capacidad de absorción de los actores en un espacio turístico, 
surgen asociaciones a escala comunitaria, es decir, alianzas entre las partes interesadas 
con perspectivas multidisciplinares y valores compartidos que permiten mantener 
los objetivos de la plataforma de manera perpetúa, pero con transformaciones que 
resultan en mejoras significativas (Nesti, 2018; Nyström et al., 2014; Schuurman y 
De Marez, 2012).

En el living lab se suma el aprovechamiento territorial como un lugar para crear 
productos turísticos sustentados por la tecnología, e impulsados por las necesidades 
de los ciudadanos y las características específicas del destino (e.g. recursos naturales, 
normas culturales y especificidades geográficas) (Veeckman et al., 2013; Von Wirth 
et al., 2019). En paralelo con las asociaciones comunitarias y el territorio emergen 
ecosistemas socio-económicos translocales, referentes a las formas de trabajo que 
cambian el énfasis de red local a un sistema de transacciones que atraviesa sectores 
verticales relacionados con el turismo, por tanto, el valor y la cadena de suministro 
tienden a configuraciones graduales (Følstad, 2008; Veeckman et al., 2013). Claves 
que enriquecen el patrimonio de conocimientos, tecnologías e innovaciones que 
permiten la especialización de un destino, para brindar productos turísticos únicos de 
impacto social, cultural, ambiental, económico y tecnológico.

Por otro lado, el reconocimiento público de la especialización del destino 
se acrecentará incluso a niveles de institucionalización, lo cual puede dar pauta a 
la creación de marcas sobre los modelos, sistemas y procesos para el desarrollo de 
innovaciones. Asimismo, se incrementa el valor tanto del espacio turístico como 
de los productos desarrollados, permitiendo su diversificación y la expansión de su 
comercialización (Kalagasidis et al., 2018; Schuurman y Protic, 2018).

Habida cuenta de lo anterior, se puede decir que los living labs para el sector 
turístico representan una oportunidad y una visión común, en la cual una de las 
principales fortalezas es que las soluciones nacen del diálogo cercano y cooperativismo 
de las personas, ajustando las alternativas según sus necesidades y requisitos. Empero, 
al igual que en otros sectores, los living labs pueden enfrentar algunos desafíos como 
la capacidad de financiamiento, la temporalidad, la gobernabilidad, la eficiencia, 
el reclutamiento de usuarios, la sustentabilidad, la escalabilidad y los resultados 
impredecibles; evidenciando con ello, las necesidades de trabajos de investigaciones 
para garantizar su operación.
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conclusiones

La revisión de la literatura muestra el desarrollo del estudio de los living labs con base 
en las interacciones de la comunidad académica. De esta manera, se identificaron  
las fuentes que constituyen los cimentos, la transición y la vanguardia en el conoci-
miento, lo que aporta claridad respecto a las principales temáticas y autores que han 
guiado la evolución de los living labs y, con ello, vincular su aplicación dentro del 
espacio turístico.

De esta manera, el concepto de living labs permite una mirada nueva de las 
prácticas turísticas, esto es, una perspectiva que consiste en colaboración, ideas, 
procesos y metodologías para la creación de entornos de innovación centrados en 
las comunidades de usuarios de la vida real. Además de facilitar el aprendizaje, la 
experimentación y la investigación para la implementación de oportunidades en 
mejora de rendimiento del producto turístico en escalas locales y regionales.

En particular, las metodologías de los living labs se pueden enfocar en los 
contextos turísticos locales o en aquellos más vulnerables, donde se pretende favorecer 
a las comunidades anfitrionas mediante la generación, desarrollo y valorización de la 
innovación abierta y centrada en las personas. 

Integrando los ocho elementos incluidos en el modelo (véase figura 1), el espacio 
turístico puede manejarse como un living lab si se consideran: a) la generación de 
proyectos de innovación centrados en los usuarios; b) las experiencias que permiten 
mantener los objetivos de la plataforma de manera perpetúa, pero con transformaciones 
que resultan en mejoras significativas; c) el diálogo y el anclaje de los valores 
compartidos que existen en el destino turístico por parte de los actores, especialmente, 
la comunidad receptora y los turistas y; d) el patrimonio de conocimientos, tecnologías 
e innovaciones que permiten la especialización de un destino, para brindar productos 
turísticos únicos y diversificados de alto impacto en las dimensiones socio-culturales, 
ambientales y económicas, entre otras.

Como se pudo apreciar, el espacio turístico como un ecosistema para diseñar 
y desarrollar un living labs es todavía lejano, pero no limitativo. Para ello, resulta 
relevante mencionar temas de investigación futura que abonen a la comprensión del 
fenómeno de la innovación desde este tipo de plataformas. Primero, se recomiendan 
estudios tanto de corte teórico y conceptual para precisar cómo debe manejarse 
el enfoque de los living labs dentro del turismo, así como estudios empíricos que 
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validen los procedimientos utilizados en cada fase de la generación, desarrollo, 
comercialización y difusión de las innovaciones. Otros estudios tienen que atender las 
dinámicas e interdependencia entre las redes, roles de los participantes y los resultados 
de innovación, puesto que los living labs funcionan necesariamente por los vínculos y 
conexiones que van formando las personas, al mismo tiempo que se van desarrollando 
capacidades diferentes y generando un cúmulo de conocimientos también innovadores. 
Una tercera línea que pudiera detonar la investigación y aplicación de los living labs, es 
la adopción de ideas teóricas de los estudios organizacionales y de gestión, puesto que  
gozan de múltiples perspectivas para cuestionar los supuestos existentes del enfo- 
que de innovación convencional.

Por último, las limitaciones del trabajo giran en torno al empleo de una fuente 
única para la búsqueda y selección de los documentos, sugiriendo que el estudio 
puede considerar otras bases como Scopus y Redalyc, esta última por contener las 
aportaciones de investigadores de Latinoamérica, lo que pudiera concebir una mirada 
regional sobre el espacio turístico como un living lab. Asimismo, se ve como limitación 
el alcance plasmado en este trabajo —aún exploratorio y documental—, puesto que 
faltan mayores análisis y argumentos en torno a las implicaciones de los living labs en 
el contexto del turismo.
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introDucción

La actividad turística es fundamental para el crecimiento y desarrollo de un país debido 
a que genera empleos, mejora la infraestructura, incrementa servicios y promueve 
el intercambio cultural, entre otros; de ahí que los diversos elementos del sistema 
turístico que lo enmarcan deben estar en completa simetría y armonía. 

Como parte de este sistema, se encuentran los medios de transporte. Datos 
presentados por la Organización Mundial del Turismo (omt,2017) señalan que los 
medios de transporte más utilizados a nivel mundial son el aéreo con 53%, seguido 
del terrestre con 40%, en mínima proporción el marítimo con el 5% y el ferroviario 
con 2% que actúan, de acuerdo con Seguí y Martínez (2007), como interfaz entre el 
origen y el destino de los turistas. También lo es como soporte de los desplazamientos 
internos que dan respuesta a las necesidades de ocio de los visitantes en destino. 
Debido al número de personas que moviliza el transporte aéreo, se nota que es 
fundamental para el desarrollo turístico, ya que condiciona tanto la movilidad de 
los turistas en origen como la accesibilidad de los destinos demandados (Manchón 
y Aranda, 2007; Seguí y Martínez, 2007; Viloria, 2012; Cárdenas, 2014; Díaz y 
López, 2016), por consiguiente, el transporte aéreo es un elemento fundamental para 
la actividad turística.

* Universidad Autónoma del Estado de México: grodriguezm17@hotmail.com cmonterrubiocordero @
gmail.com
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Además, la importancia de los aeropuertos también se ve reflejada en la economía 
de una nación. Por ejemplo, en México la industria y los servicios aeroportuarios 
juegan un papel fundamental para la movilidad de personas, el comercio y, en 
general, para el crecimiento económico del país, esto se refleja en los 51 aeropuertos 
distribuidos en 28 estados de la república mexicana, y tan solo en 2017, en ellos se 
movilizaron aproximadamente 130 millones de personas. (Aeropuertos del mundo, 
2019). El Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, 
fundado el 15 de mayo de 1931, es el más importante del país y el de mayor tránsito 
en Latinoamérica. Concentra los vuelos de cabotaje, opera con numerosos destinos 
internacionales dentro de América, Europa y Extremo Oriente. En 2017, movilizó a 
44.7 millones de pasajeros (Aeropuertos del mundo, 2019). Un porcentaje importante 
de estos pasajeros vienen con fines turísticos, que, de acuerdo con Datatur (2018), 
generan empleo, ingreso de divisas, nuevas empresas, infraestructura, entre otros. 
Durante el mes de enero de 2018, la llegada de turistas internacionales fue de 3.4 
millones, superior en 379 000 turistas al observado en enero de 2017, equivalente 
a un incremento anual de 12.7% y el ingreso de divisas por concepto de viajeros 
internacionales ascendió a 1 941 millones de dólares (De la Madrid, 2018).

Debido al incremento de personas que se movilizan en este aeropuerto durante 
la primera década del siglo xxi, se construyó la Terminal 2 para atender la demanda 
de 32 millones de pasajeros —Observatorio Ciudadano del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (naicm)1—, cuya capacidad para incrementar 
sus operaciones se ve limitada por su ubicación y es una amenaza para México, porque 
está rebasando su capacidad de carga y tiene un aumento de demanda notable. Desde 
el punto de vista oficial, según esta organización, esa fue una de las razones por la que la  
anterior administración, encabezada por el presidente Peña Nieto, diera a conocer  
la construcción de un nuevo aeropuerto.

El naicm se ubicarría en el municipio de Texcoco2 y otros municipios como 
Atenco, Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. La superficie que abarcarría sería 

1 El observatorio Ciudadano del naicm se creó por diferentes instituciones como el Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C. (imco), el Centro de Transporte Sustentable (cts) embarq México y el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CeMDA) con el objetivo de vigilar que el naicm se realice bajo 
los más altos estándares de calidad y transparencia para alcanzar el máximo bienestar económico y social, 
haciendo un manejo sustentable del medio ambiente.

2 Texcoco es municipio nodal de la zona oriente del Estado de México, se localiza a 29 km de la Ciudad de 
México y es paso a los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. En 2015 tenía una población de 
114 017 personas (Moreno, 2017).

https://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/gn/americadelnorte/mexico/
https://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/gn/americadelnorte/mexico/
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de 4 431.16 h, la cuales forman parte de la reserva federal en lo que era el Lago de  
Texcoco. Su construcción inició en 2015 y se estimaba que tuviera la capacidad  
de transportar cerca de 120 millones de personas al año, cantidad que cuadriplicaría 
el promedio total del actual aeropuerto (Moreno, 2017). Según el análisis realizado 
por el Observatorio Ciudadano del naicm (2016), este aumentaría la conectividad 
con más destinos internacionales y nacionales, fomentaría la competitividad entre 
aerolíneas y beneficiaría a los usuarios, además de esperar incrementos en la industria 
turística y comercial.

El proyecto contemplaba otros beneficios directos a la población local de los 
municipios en donde se construiría, por lo menos así se anunciaba en 2018 en la 
revista En contexto, publicada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados. En este documento se señalaba que el principal beneficio 
social del naicm sería la creación de empleos, favoreciendo directamente a más de 
3.9 millones de personas con la creación de 450 000 empleos durante su operación 
y 160 000 durante su construcción. Según Forbes (2015, citado en Moreno, 2017,  
p. 10), “el aeropuerto también contempla la creación de universidades de aeronáutica 
y aviación, además de nuevos desarrollos habitacionales”. 

Por esta razón es que el naicm se consideraba una obra con visión social, que 
mejoraría considerablemente la calidad de vida de los habitantes de la zona aledaña 
al proyecto (Observatorio ciudadano del naicm, 2016). En el mismo marco de 
impacto social, se esperaba que incrementara el valor del suelo, lo que a su vez 
traería un beneficio para los ejidatarios. Como muchos otros proyectos —entre 
ellos los complejos turísticos—, el aeropuerto traería consigo importantes impactos 
económicos y sociales tanto positivos como negativos. Pese a las bondades desde 
su inicio, esta obra fue clasificada como megaproyecto,3 y no fue bien recibida ni 
aceptada por varios expertos en materia aeroportuaria (presentes en el Foro naicm 
Aeronáutica, meteorológica y tránsito aéreo, el 12 de octubre 2018, Casa Lam), 
tampoco por investigadores de universidades públicas (como se pudo observar en 
los diferentes foros en la Universidad Autónoma Chapingo, los días 18 de abril y 
25 de octubre de 2018), ni en el foro convocado por la Facultad de Economía de la 

3 Los megaproyectos son las obras que le abren a los países la puerta al desarrollo, en especial a aquellos 
con modelos de desarrollo económico extractivo. Ejemplos de estos se pueden encontrar en casi todo el 
mundo, como parques temáticos, mega hoteles, mega clubs deportivos, termoeléctricas, mega edificios y 
rascacielos, mega aeropuertos, corredores turísticos entre otros (Castro, 2015).
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Universidad Nacional Autónoma de México, el 17 de octubre de 2018, en donde 
participaron estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
y una veintena de instituciones más (Román, 2018), ni por una parte de la sociedad 
en general (por ejemplo el Frente de los pueblos en Defensa de la Tierra, Pueblos 
Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto, Colectivo 19 de Septiembre) que convocaron a 
la marcha “Yo prefiero el lago”, en la Ciudad de México el 25 de octubre. 

El rechazo fue consecuencia de la información insuficiente dada por los medios 
oficiales en cuanto a las implicaciones del proyecto referentes a la inversión, impactos 
ambientales y sociales, aspectos técnicos, y a quiénes y cómo beneficiaría realmente 
(Unión de Científicos comprometidos por la sociedad, 2015). De acuerdo con Castro 
(2015), estos aspectos están asociados con los efectos de los megaproyectos, entre ellos se 
identifican altos costos con problemas logísticos, altos riesgos financieros, tecnología de 
punta, retos técnicos, costos sociales (como endeudamiento público, empobrecimiento 
y desplazamaientos forzados), además, costos asociados al medio ambiente. 

En relación con este último punto, la Unión de Científicos comprometidos con 
la sociedad, señalaba que, contrario a lo que informó en su investigación el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (gacm), el proyecto tenía que ser rechazado 
porque implicaba impactos ambientales negativos importantes. La información de 
este grupo de investigadores, y de otros, estuvo disponible en diferentes medios  
de comunicación, y en programas televivos de opinión que entrevistaron a políticos, 
investigadores y sociedad civil, entre otros. La controversia entre grupos invisibilizó 
las implicaciones que el naicm tendría para la actividad turística en el país.

La discusión de seguir o suspender la obra en Texcoco y continuarla en Santa Lucía 
se hizo presente en diferentes medios de comunicación; la propuesta de suspensión 
fue arropada por la promesa de campaña que hizo el actual presidente Andrés Manuel 
López Obrador. En ella, se abría la posibilidad de cancelar el naicm4 y habilitar pistas 

4  Aunque el tema de la cancelación no fue novedoso, ya que desde que se informó que el nuevo aeropuerto 
ocuparía parte del municipio de Atenco durante el sexenio del presidente Vicente Fox, se levantó un 
movimento social llamado “Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra” (fPDt), encabezado por ejidatarios 
de este municipio para exigir la cancelación del proyecto, ya que, al igual que en la actualidad, había 
irregularidades de diferente índole (Moreno, 2017). Durante el sexenio del presidente. Enrique Peña 
Nieto (2012-2018), una vez que se anunciara la construcción, la sociedad civil, organizaciones científicas, 
políticos, periodistas, etc., se manifestaron en contra (Observatorio ciudadano del naicm, 2016).
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en el campo militar “Santa Lucía”, o de concesionar el aeropuerto. Se estimaba que la 
sociedad fuera escuchada, tuviera voz y voto  (Arteta, 2018), de aquí surge la idea de 
la consulta ciudadana que se realizó el mes de octubre de 2018 y que involucró a la 
sociedad civil en las decisiones del país. Antes de esta fecha se agudizó el debate entre 
grupos, uno exaltaba las bondades del naicm anunciadas durante su presentación, 
apoyado por el grupo parlamentario del Partido Revocucionario Institucional (Pri) y 
los inversionistas, y otro señalaba las implicaciones de continuar con este proyecto, 
como las ambientalistas, apoyado por miembros del sector empresarial, funcionarios 
públicos, organismos internacionales y sociedad en general. Por ejemplo, el exdirector 
de la Comisión Nacional del Agua, José Luís Luege Tamargo, manifestó: “Estoy en 
contra del proyecto porque solo representaba el enriquecimeinto de la presidencia de 
la república y traería graves consecuencias a la población y a la infraestructura de la 
Ciudad de México” (Delgado, 2016).

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes del país, 
informó que la decisión final recaería en la ciudadanía y su opinión sería base 
fundamental para ello, y que se esperaría a que la nueva administración revisara el 
proyecto y la viabilidad de nuevas opciones (Arteta, 2018). Según Zavala (2018), el ya 
presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, propuso a la población que 
se informara y se dio tiempo (del 15 de agosto al 15 de octubre del 2018) para que se 
expresaran propuestas en espacios de debate técnico; con esto se esperaba que la gente 
opinara y tomara las mejores decisiones. Fue durante este tiempo que aumentaron 
los foros de discusión en diferentes universidades, debates en noticieros, opiniones 
en periódicos, internet, entre otros. Posterior a esta fecha se realizó la consulta.En 
los foros se denunció tanto la falta de interés por las investigaciones generadas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Chapingo, 
el Colegio de Postgraduados (Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias 
Agricolas), entre otras, así como la desinformación de los municipios aledaños acerca 
del proyecto. Con relación a lo último, quienes asistieron a estos foros solicitaron 
a las autoridades un espacio para la participación ciudadana, justificando que: “La 
sociedad civil tenía y tiene el derecho de participar en el proyecto del naicm, ya que 
está catalogado como público, al igual que la responsabilidad de monitorearlo y ser 
parte de las opiniones para ayudar a decidir acerca del diseño, planeación y operación 
del mismo” (Arteta, 2018).
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Sin embargo, en estos foros no se discutieron las implicaciones de la suspensión, 
ni en la economía del país ni en el turismo, pese a que diferentes organizaciones, 
como la cePal (2017), mencionan que la cancelación aeroportuaria en cualquier parte 
del mundo trae consecuencias relacionadas con la movilidad de sus pasajeros o de 
mercancías, e impacta negativamente en la economía, pues a mayor conectividad 
aérea mejor impulso económico al llegar a más regiones del mundo, se disminuye 
la competitividad de las empresas nacionales y los empleos que se pudieran generar 
se cancelarían. Las consecuencias para el turismo también fueron negativas, ya que 
diversos autores señalan que la importancia de los aeropuertos para este sector es 
relevante debido a que estos incentivan su crecimiento, que se nutre de la facilidad de 
llegar a los diferentes destinos (Díaz y López, 2016). La cancelación del proyecto trajo 
consigo también diminución en la conectividad turística, así como de la inversión 
internacional en este sector. Debido a que este nuevo aeropuerto se estaba construyendo 
en el municipio de Texcoco y otros de la zona oriente del Estado de México, y los 
impactos tanto positivos como negativos recaerían en su población, el objetivo de 
la presente investigación fue conocer la percepción de los habitantes con respecto a  
la continuidad o cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, misma que se definió por los impactos percibidos por la gente del 
municipio, tanto por la información emitida en los medios de comunicación como 
durante la primera fase de la construcción. 

Esto se hizo a través de dos momentos, el primero para conocer la opinión de 
la población con relación a los impactos generados por la construcción del naicm 
en Texcoco, y el segundo indagando su sentir acerca de la cancelación del proyecto 
durante la consulta ciudadana promovida por el presidente de la república. Para que 
la ciudadanía pudiera opinar sobre la continuidad o cancelación del aeropuerto, se 
llevó cabo una consulta nacional5 en octubre de 2018 (Arteta, 2018). Las opciones en  
esta fueron tres: a) aprobar el seguimiento, b) cancelar el naicm y habilitar pistas 
en la base militar “Santa Lucía”, y c) concesionar el naicm. Con la última opción se 

5  Para que pueda realizarse una consulta pública, de acuerdo al artículo 35 (Fracción VIII apartado 1) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta debe hacerse a petición del presidente, 
el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o los 
ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, 
en los términos que determine la ley y deberá ser aprobada por la mayoría de las Cámaras del Congreso 
de la Unión (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 [Adicionada con sus incisos 
mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012]).
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buscaba que organismos privados pagaran por la inversión del mismo; sin embargo, 
las ganancias recaerían en ellos (Arteta, 2018).

La pregunta que guio la consulta fue: “Dada la saturación del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México ¿Cuál opción piensa usted que sea mejor para 
el país?” El instrumento utilizado (una papeleta impresa por ambos lados) también 
presentaba las ventajas y desventajas de seguir con el aeropuerto en Texcoco o en Santa 
Lucía (véase imagen 1). Además de señalar la continuidad o cancelación, tomando 
en cuenta ventajas y desventajas de continuar el aeropuerto en cualquiera de los dos 
lugares mencionados.

Imagen 1. Papeleta empleada en la consulta pública del naicm

marco teórico

Los estudios de los impactos del turismo y de proyectos con una dimensión turística 
se han realizado, en gran medida, a partir de la percepción que los pobladores locales 
tienen acerca de la actividad (Amer-Fernández, 2009; Monterrubio, 2018). Debido 
a su intrínseca asociación con los aeropuertos, los estudios sobre efectos del turismo 
pueden representar un punto de partida orientativo hacia la repercusión de los 
aeropuertos. En estos estudios se han clasificado los impactos en beneficios y costos, 
aunque debe reconocerse que dichas categorizaciones suelen ser subjetivas, pues 
dependen en gran medida de la “percepción” que estos tengan en la individualidad 
y colectividad de las poblaciones en cuestión, porque la percepción es “el resultado 
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de la sensibilidad a los estímulos externos, en donde algunos fenómenos quedan 
registrados mientras otros son particularmente detectados o totalmente bloqueados” 
(Thuan, 1974 citado por Durand, 2008, p. 76). 

De ahí la importancia de realizar estudios que busquen conocer la percepción de la 
población local sobre los impactos de megaproyectos, como es el naicm. Según Bruner 
y Cols (1958) citados por Moya (1999) la percepción comprende fundamentalmente 
dos procesos: Primero, la remodificación o selección del enorme caudal de datos que 
nos llegan del exterior, reduciendo su complejidad para facilitar su almacenamiento 
y recuperación en la memoria. Segundo, un intento de ir más allá de la información 
obtenida, con el fin de predecir acontecimientos futuros y, de ese modo, evitar o 
reducir la sorpresa.

Es en este proceso cognitivo de la conciencia donde las cosas se reconocen, 
se interpretan y adquieren significado para elaborar juicios de acuerdo con las 
sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. De lo anterior surge el concepto 
de percepción social, en el que se ven involucrados los factores sociales y culturales 
asociados directamente con ese ambiente físico como con el social. Por lo tanto, en 
este proceso se abordan aspectos como las creencias, las actitudes, las opiniones, los 
valores o los roles sociales; es, pues, el reconocimiento de los individuos hacia algún 
fenómeno (Ardila, 1980; Day, 1981). 

Mientras que el turismo, al ser agente transformador, tiene la capacidad de influir 
en gran parte del entorno de los seres humanos, los impactos que este genere se han 
clasificado en económicos, socioculturales y ambientales (Wall y Mathieson, 2008). 
En este sentido, Monterrubio (2018) arguye que esta clasificación concentra los 
efectos más relevantes del turismo y de proyectos con dimensión turística —entre 
ellos los aeropuertos—, pero a su vez minimiza la existencia e importancia de otras 
áreas de la vida humana en las que el turismo puede tener un efecto transformador.

Las opiniones de las poblaciones locales a partir de sus percepciones son un factor 
importante en cualquier proyecto —entre ellos los turísticos—, pues pueden significar 
el éxito o el fracaso total de un proyecto (icPgsia, 1995). Por esta razón, son muchos 
los estudios sobre impactos de proyectos y desarrollos turísticos que se han basado 
en las percepciones y actitudes que tienen las poblaciones locales hacia el turismo, 
revelando que dentro de una misma población se encuentran grupos diferenciados por 
la postura que adoptan ante el turismo, algunos de ellos extremadamente positivos y 
otros radicalmente negativos (Andriotis y Vaughan, 2003; Ryan y Montgomery, 1994).
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Para el caso que concierne a este estudio, las diferencias de opinión estarán 
determinadas por los costos y beneficios económicos, ambientales y sociales que 
genere el aeropuerto para la población local, que estará a su vez determinado por los 
impactos percibidos en cuanto a las afectaciones a los recursos naturales y a dinámicas 
poblacionales. 

el estuDio

metoDología 

Para explorar las percepciones de los residentes de Texcoco sobre los impactos de 
suspender o continuar con el proyecto del nuevo aeropuerto y sus implicaciones para 
el turismo, se realizó una investigación de corte cualitativo, ya que, de acuerdo con 
Bryman (2004), esta permite el entendimiento de las diversas realidades sociales en la 
forma en que se construyen e interpretan por los participantes. 

Se recurrió a la técnica de la entrevista en profundidad, ya que según Taylor 
y Bogdan (1987), el encuentro cara a cara entre el entrevistado y el investigador 
permite no solo identificar, sino también comprender de forma más detallada y 
contextualizada la percepción ante una situación. Las entrevistas se realizaron en dos 
etapas, la primera buscó conocer las percepciones de la población de Texcoco sobre 
los impactos durante la construcción del proyecto aeroportuario, mientras que la 
segunda persiguió conocer la opinión de esta sobre la cancelación o la continuidad 
del proyecto. Aunque ambas etapas tuvieron un objetivo específico diferente y se 
realizaron en dos momentos (el primero antes de que se anunciara la consulta y el 
segundo durante la consulta misma), permitieron conocer las percepciones de una 
parte de la población hacia la construcción y la cancelación; cabe señalar que durante 
la primera etapa de entrevistas, la cancelación del proyecto ya se presumía, por lo que 
el instrumento de esta etapa también exploró las posturas hacia la misma.

De esta forma, para efectos de este capítulo, se contó con un total de 61 entrevistas 
a profundidad; se recurrió a este recurso porque en la investigación cualitativa, señala 
Martínez-Salgado (2012, p. 615), “se logra un conocimiento intensivo, profundo y 
detallado de y sobre los casos en los que tiene lugar el fenómeno de interés”. 

Estas se realizaron en el periodo de agosto de 2018 a enero de 2019. La 
selección de los informantes se hizo con apoyo de la técnica de muestreo conocida 
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como “bola de nieve” y se utilizó en las diferentes comunidades del municipio de 
Texcoco previamente seleccionadas. Algunos informantes también fueron contacta- 
dos directamente por los investigadores, el hecho de vivir en el municipio por varios 
años les permitió no solo tener conocimiento del contexto, sino identificar y tener 
acceso a una diversidad de participantes. El número de entrevistas estuvo determinado 
en función de la saturación de información recogida.

Todas las entrevistas fueron audiograbadas y transcritas con la intención de 
garantizar la conservación de la información para su posterior análisis. La muestra 
estuvo conformada por 27 mujeres y 34 hombres, todos ellos residentes del municipio. 
Se buscó incorporar perfiles sociodemográficos variados en cuanto a edad, ocupa- 
ción, educación, tiempo de residencia, entre otros, pues estos factores, se ha 
comprobado, influyen en el tipo de percepciones que se tiene hacia proyectos turísticos 
(Andriotis y Vaughan, 2003). 

Ciertamente, el tamaño de la muestra, así como la selección de los informantes, 
no permiten la representatividad de la población total de Texcoco. Sin embargo, las  
aproximaciones cualitativas no persiguen ni representatividad de sus muestras ni 
la generalización de sus resultados, pues para ello están los métodos cuantitativos 
probabilísticos. En su lugar, los estudios cualitativos buscan entender en profundidad 
las vivencias, creencias, actitudes y el sentir de los participantes, lo que le ofreció al 
estudio una perspectiva epistemológica distinta.   

resultaDos 

La información recabada bajo el enfoque cualitativo y con apoyo de entrevistas 
permitió conocer la percepción de la población local sobre los impactos que traería 
el naicm en sus comunidades y en su vida, asimismo  por la suspensión del proyecto.

Las personas que participaron en la investigación señalaron que la construcción del  
naicm iba a generar impactos tanto positivos como negativos. Estos se clasificaron,  
de acuerdo con Jafari (2005), en económicos, sociales y ambientales, y en el municipio de  
Texcoco se reflejarían de la siguiente manera: 
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Impactos económicos

Los impactos económicos positivos, a largo plazo y si se continúa con el proyecto del  
aeropuerto, se reflejarían en la generación de empleos y también por la entrada  
de divisas al municipio. La población joven, en especial universitarios, serían los más 
beneficiados. Esto para quienes participaron en el proyecto es muy importante, ya 
que se estaría resolviendo un problema social que aqueja a los jóvenes: la falta de 
espacios para su inserción después de concluir una licenciatura.

Para personas de la tercera edad ya no hay beneficios, pero trae beneficio a los jóvenes 

porque generaría empleos (Hombre, 68 años, jubilado).

Yo pienso que [beneficiaría] a ambos [mujeres y hombres] mientras tengan la posibilidad 

de entrar a lo que son los empleos para que sea directamente; yo creo que en el caso 

de mujeres pueden ser aeromozas, en el caso de hombres también aplica, pero, por 

ejemplo, el que el aeropuerto sea un lugar muy grande abre muchas posibilidades, no 

solo a personas dentro del aeropuerto sino que también se montarían locales [comercio] 

(Hombre, 66 años, agricultor). 

Tal vez los chicos demanden un poco más la carrera de Turismo por la cuestión de 

trabajos en el aeropuerto como aeromozas y agencias de viaje; va a haber mucha afluencia 

de turistas y que por eso la demanda de la carrera [Turismo] aumente, lo que puede hacer 

que se le dé más promoción al área (Mujer, 31 años, profesora).

Es importante mencionar que, durante los meses de la construcción, se generaron 
empleos temporales tanto para personas con y sin estudios, por ejemplo, se 
incorporaron principalmente hombres como albañiles y otros con un mayor nivel 
educativo en la supervisión. 

[...] ahorita se necesita mano de obra de hombres debido que tienen que llevar materiales 

(de construcción como grava) y los camiones del material contratan a señores y camioneros 

para llevar todo (Mujer, 28 años, cantante).

El principal beneficio es la fuente de empleo, hay muchas personas de diferentes 

comunidades que van allá (a la construcción de la obra) a trabajar, incluso gente de fuera 

[…], y aunque no veo beneficios personales, creo que tenemos que modernizarnos, y este 

aeropuerto ayudará a México (Hombre, 58 años, contador público).
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Se están generando ya empleos, desde este momento ya, ya se están generando empleos, 

pues tengo bastantes conocidos, amigos arquitectos que están trabajando en el aeropuerto, 

ingenieros este que también están involucrados en la construcción de este aeropuerto 

(Mujer, emprendedora, 41 años).

Estoy rentando mi casa a un ingeniero que está trabajando en el aeropuerto 
internacional (construcción), este ingeniero es de ica Fluor. ica Fluor es una empresa 
de ingenieros civiles asociados, a ellos les dan una parte para renta, o sea, es parte de 
sus prestaciones laborales (Mujer, investigadora, 59 años).

La llegada de trabajadores de otros estados del país reactivó la economía del municipio, 
ya que aumentó la renta de viviendas en las comunidades aledañas al naicm, en estas se 
hospedaron los trabajadores con menos ingresos, así como en la cabecera municipal y 
otras comunidades, los que tenían un contrato con las constructoras como supervisores 
(ingenieros principalmente). Esto, a su vez, promovió la venta de alimentos y aperturó 
otros comercios como lavandería, bares, telefonía, entre otros. De acuerdo con los 
informantes, se puede considerar como positivo para la economía local. 

[…] ha llegado mucha gente que viene de otros estados a trabajar (a la construcción 
del naicm), por ende, renta casa, come, (compra) ropa, lavado (uso de lavandería) y 
por eso la misma comunidad ha hecho sus propios negocios haciendo departamentos 
para renta y todo eso, fondas de comida, pequeños restaurantes; pero ha sido mucha 
la oferta respecto a la demanda (Hombre, 35 años, licenciada).
[…] el beneficio inmediato que pudiera darse es con relación al consumo de combustible, 

pago de casetas o el uso de comercios menores, como tiendas de abarrotes y pequeñas 

fondas que benefician directamente a personas de las comunidades involucradas (Hombre, 

51 años, servidor público).

El beneficio económico también lo recibió un grupo de pobladores (ejidatarios) que 
proveyeron de material a la construcción del naicm, como arena y grava de sus minas. 
Sin embargo, también se percibieron impactos negativos, como inflación, que está 
estrechamente relacionado con el aumento del costo de bienes y servicios (tierra, renta 
de vivienda, salud, alimentos); los entrevistados señalaban que:
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[…] en toda la ciudad el uso de suelo, el cambio de este y el valor de la propiedad se ha 

incrementado y ha permitido una nueva especulación para algunos, es bueno porque 

su propiedad vale más, pero para otros que quieren adquirir una vivienda es más caro 

(Hombre, 52 años, peluquero).

Igualmente, quienes participaron en esta investigación percibieron que la generación 
de empleo y entrada de divisas a los municipios aledaños eran mínimos, es decir, 
con la construcción solo se beneficiaron unos cuantos pobladores, porque la mayoría 
de los trabajadores no eran del municipio, y en un futuro los trabajos serían para 
personas con estudios relacionados a la prestación de servicios directos e indirectos 
con la industria aeroportuaria, entre ellos el turismo. 

Otra situación que está estrechamente relacionada con aspectos económicos 
negativos es la percepción del desvío de recursos, corrupción y beneficios solo para un 
sector de la población. En palabras de un entrevistado: “[…] la construcción estuvo 
amañada […] los principales beneficiados son los políticos y las personas de clase alta” 
(Hombre, 40 años, músico).

Impactos socioculturales 

Entre los impactos socioculturales positivos percibidos por los informantes, está el 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura urbana. Durante la construcción 
del naicm se mejoraron banquetas y calles, se abrieron nuevos parques y mejoró el 
alumbrado público, lo que se considera positivo por la relación que tiene con la calidad 
de vida de las personas. Otros beneficios percibidos son la mejor y rápida accesibi- 
lidad al aeropuerto y nuevas carreteras, así como el intercambio de culturas, pues 
algunos pobladores dedujeron que, por la cercanía del aeropuerto a Texcoco, 
se detonaría el turismo en el municipio y con él llegarían personas de diferentes 
nacionalidades que se relacionarían con la población local a través de la prestación 
de servicios.

Yo creo que sí va a traer muchos beneficios (el naicm), porque en cuanto a la llegada 
de extranjeros y demás gente al aeropuerto, que estará tan cerca de Texcoco, yo creo 
que este se podría convertir en un lugar turístico, en un punto en donde pudieran 
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llegar todos, los visitantes podrán pernoctar por aquí, esto traería empleos y yo creo 
que un poquito más de crecimiento para Texcoco (Mujer, cantante, 28 años).

La población del municipio también vislumbraba beneficios para la población joven, 
porque la cercanía al aeropuerto les motivará a estudiar una licenciatura para encontrar 
un mejor trabajo con mejores salarios. Esto tendría un efecto dominó, ya que también 
disminuiría el tiempo de traslado a la Ciudad de México para este fin.

Tal vez los chicos demanden un poco más la carrera de Turismo por la cuestión de 

trabajos en el aeropuerto como aeromozas y agencias de viaje; va a haber mucha afluencia 

de turistas y por eso la demanda de la carrera (Turismo) aumente, lo que puede hacer que 

se le dé más promoción al área (Mujer, 31 años, profesora).

[…] yo lo veo positivo (que se construya el naicm) porque se va a generar mucho empleo 

para la gente que vive en Texcoco, que es un lugar con sueldos muy bajos, lo cual se ve 

simplemente por el hecho de atravesar una autopista; se ve una diferencia muy grande en  

sueldos; ¿por qué crees que la gente trabaja en la Ciudad de México? porque los sueldos 

son más altos y por lo tanto mucha gente se va a ver favorecida (Mujer, 35 años, servidor 

público).

Desde la percepción de los entrevistados, algunos problemas que arrojó la construcción 
del naicm fue el aumento del transporte, debido a la cantidad de camiones de carga 
que transportaban el material de las minas a la construcción, y que tuvo como 
consecuencia problemas viales —como congestión y accidentes—, que están asociados 
a problemas ambientales. 

Para poder trasladarme al trabajo, tengo que cruzar la autopista (Peñón-Texcoco) y el 

tráfico va en aumento y eso es una desventaja porque cada día se incrementan los camiones 

de carga y eso hace más complicado el tráfico (Mujer, 31 años, servidor público).

Sí, sí he visto y me han comentado que hay mucha devastación de los cerros aledaños a  

Texcoco, que han sido saqueados, camiones con materiales pesados que están provocando 

inconvenientes a las comunidades aledañas porque pasan cerca de sus calles, afectan 

sus carreteras y pues bueno, eso genera que el tráfico se aglomere y porque han llegado 

a provocar uno que otro accidente vial, eso es lo que he estado percatando y me han 

comentado (Mujer, emprendedora, 41 años). 
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A largo plazo también se presentarían impactos negativos, pues se desencadenaría 
la migración, marginación, desigualdad, sobrepoblación y delincuencia, causando 
que, quienes tuvieran un empleo en el naicm, buscarían habitar en el municipio, los 
turistas serían atractivos para la delincuencia, los empleos solo se destinarían para 
unas cuantas personas (la mayoría no originarias del municipio), la adopción de nue-
vas formas de vida entre los jóvenes por la llegada de visitantes, entre otros aspectos, 
según comentarios de los consultados.

[…] con un aeropuerto, algunas personas vienen a hacer muchas cosas, a delinquir, y ya 

ni siquiera roban, vienen a asesinar, lo único que hacen es jalar a los muchachos que ya no 

quieren trabajar o se les hace muy fácil (Hombre, 74 años. Contador público).

Impactos ambientales 

El tema de los impactos ambientales fue uno de los que provocó mayor controversia, 
se mencionaba que estos a largo plazo serían muy graves y redundarían directamente 
en la calidad de vida de la población. Entre ellos se mencionó la escasez de agua, 
contaminación de suelo, aire y agua, y destrucción de flora y fauna, lo que afectaría 
local y globalmente. De manera especial se mencionó el calentamiento global y efectos 
en el Lago Nabor Carrillo, debido a que los costos ambientales están relacionados con 
aspectos que afectan directamente a un sector de la población, como la pobreza, salud, 
inseguridad, sobrepoblación, expropiación, etc. Este tema fue de mucho interés, 
porque se estaba reflejando en diferentes grados entre la población local.

Por ejemplo, el tema del agua, al ser uno de los recursos más importante para 
la población de Texcoco, generó conflictos entre la población local y dependencias 
gubernamentales cuando se filtró información de que este recurso iba a ser entubado 
para abastecer las necesidades del aeropuerto, así como la incertidumbre del 
tratamiento de las aguas residuales del mismo.

[…] el agua iba a ser abastecida en el aeropuerto, y se la iban a quitar a los pobladores de 

la región, y la poca la iban a racionar (Mujer, 20 años, empleada en una farmacia).

Lo que nos van a recortar mucho es el agua, vas a ver, ese va a ser el problema, la guerra 

va a ser el agua; a nosotros nos dicen que somos los pueblos de la montaña porque es de 



258

Diana Hernández | Gregoria Rodríguez-Muñoz | Carlos Monterrubio Cordero

donde se lleva agua para abajo, reforestamos y hacemos todo los trabajos de la montaña; 

a nosotros nos preocupa eso, hicimos una presa que nos dio Conagua en conjunto con 

Sagarpa  (Hombre, 66 años, agricultor).

Otros problemas asociados al ambiente que también se mencionaron fueron la 
contaminación auditiva, la tala de los cerros, alteración de ecosistemas receptores 
de especies de fauna migratoria y endémica, así como daños a la infraestructura 
comunitaria:

Pero lo que sí afecta es el choque ambiental, por ejemplo, se está construyendo (el 
naicm) donde antiguamente era un lago, eso de alguna manera afecta a las fuerzas 
naturales, y ha hecho que ciertas partes del poblado donde vivo se inunde, y en el 
domicilio se inunda cada vez que llueve intensamente. Entonces quién sabe que vaya 
a pasar después, cuando ya no haya filtración de agua en donde va a estar el actual 
aeropuerto, o bueno, el futuro aeropuerto (Hombre, estudiante, 24 años).
Yo diría que no (a la construcción del naicm), porque primero afecta a la flora y la 
fauna y se perdería  muchas especies, los animales también tienen derecho de vivir así 
como nosotros ¿no? (Mujer, dentista, 58 años).

la consulta ciuDaDana

Para la población local fue importante que se abordará el tema de la participación 
ciudadana en la toma de decisiones de este megaproyecto. La consulta se realizó del 
25 al 28 de octubre de 2018 con el objetivo de determinar el destino del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.6 Con las entrevistas se identificaron 
dos posturas: la primera era en favor de que se continuara con la construcción del 
proyecto en Texcoco y la segunda que se trasladara a Santa Lucía. En ese contexto, 

6  De acuerdo a la nota periodística de Rosas (29 de octubre de 2018), “las cifras de la Fundación ‘Arturo 
Rosenblueth’ arrojó que la opción de Santa Lucía tuvo 748 mil 335 votos (69.95%) y la opción de 
continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naim) en Texcoco 
consiguió 311 mil 132 votos (29.08%), se anularon 10 mil 403 votos (0.97%). En el Estado de México, 
105 mil 351 participantes (63.08%) sufragaron en favor de Santa Lucía y 59 mil 598 (35.68%) por 
Texcoco y, en la Ciudad de México, donde hubo gente que ya no pudo participar porque se terminaron 
las boletas, 155 mil 390 personas (65.01%) optaron por Santa Lucía y 80 mil 74 (33.50%) por Texcoco”.
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se llevo a cabo la investigación, que buscó conocer la percepción de los impactos 
positivos y negativos de suspender la construcción en Texcoco.

imPactos negativos De susPenDer el ProYecto en texcoco

El aspecto negativo que generaría la decisión de suspender el proyecto en Texcoco fue, 
principalmente, la pérdida económica tanto de los inversionistas como del gobierno 
federal. Aunque no se tenía conocimiento exactamente de cuánto dinero se estaba 
perdiendo, se sabía que era una cifra muy alta. 

Si ya hubo un gasto de dinero debieron llegar hasta el final de la construcción, porque 

era preferible gastar un poco más que, en palabras coloquiales, tirar lo ya invertido a la 

basura. Es un gasto innecesario que se pudo invertir en otra cosa […], desde un inicio 

debieron de analizar todo lo que traería consigo el nuevo aeropuerto (Mujer, 59 años, 

ama de casa). 

En este contexto, en uno de los numerosos documentos publicados en diferentes 
espacios se mencionaba que 

[…] la construcción del naicm en un país como el nuestro, con un casi nulo crecimiento 

económico en los últimos años […], obliga a hacer una reflexión profunda, pues resulta 

inaceptable destinar un gasto público ineficiente y oneroso que genere un impacto 

limitado y coexista con tantas carencias sociales y económicas (Encinas, 2015: 24).

Como se podrá observar en el cuadro 1, los entrevistados señalaron más beneficios si 
se suspendía la obra: los costos económicos se percibían a corto plazo, mientras que 
los ambientales serían a corto, mediano y largo plazo, y afectarían a un gran número 
de personas. En palabras de un participante:

[…] el beneficio económico solo sería para algunos, es un dinero que no beneficiará al 

pueblo y que inclusive ni siquiera iban a llegar a ver, pero sí destruyen nuestros recursos 

naturales, no habrá un futuro para los jóvenes (Mujer, empleada doméstica, 32 años)
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Cuadro 1. Impactos positivos y negativos generados por el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México desde la percepción de los informantes

Beneficios y costos de continuar con el megaproyecto 
Beneficios sociales 

i. Intercambio de culturas 
ii. Beneficio a la comunidad a mediano o largo plazo  

iii. Aumento de servicios públicos (carreteras, escuelas, 
hospitales, entre otros) 

iv. Cercanía y facilidad de accesibilidad del NAICM 
v. Incremento de conexión con otros destinos  

 
Beneficios económicos 

i. Entrada de divisas a Texcoco 
ii. Generación de empleos  

iii. Empleos para universitarios 
iv. Empleos estables 
v. Derrama económica 

 
 
Beneficios ambientales  
 
No hay 

Costos sociales 
i. Migración de la población 

ii. Empleos mal pagados 
iii. Expropiación de tierras a ejidatarios 
iv. Incremento del índice delictivo 
v. Cambio radical de la comunidad local 

vi. Transculturación  
vii. Sobrepoblación 

viii. Tráfico 
ix. Corrupción 
x. Daños a la salud, como el estrés y problemas auditivos. 

xi. Pérdidas humanas por la disputa del agua 
xii. Creación de cinturones de miseria 

 
Costos económicos 

i. Aumento de la competencia laboral 
ii. Exclusión de la comunidad local por empresas 

extranjeras 
iii. Fuerte inversión en el mantenimiento 
iv. Aumento de la plusvalía de terrenos 
v. Hundimiento de la obra 

vi. Solo se benefician inversionistas (políticos y 
empresarios) así como personas de clase alta 

vii. Empleo bien pagado solo a foráneos. 
viii. Pérdida económica para los grandes inversionistas. 

 
Costos ambientales: 

i. Contaminación de agua y aire 
ii. Cambio climático 

iii. Mayor consumo de agua 
iv. Inundaciones 
v. Aumento de aguas residuales 

vi. Escasez de agua 
vii. Destrucción del lago de Texcoco 

viii. Desaparición de especies endémicas de flora y fauna 
ix. Tala y destrucción de áreas verdes 
x. Explotación de cerros 

Beneficios y costos de suspender el megaproyecto 
Beneficios ambientales 
• Disminución de problemas ambientales (deforestación, no se 

daña más la flora y la fauna) 
• No incrementan los precios 
• No incrementa el costo de vida en Texcoco 
 
Beneficios sociales 
• La sociedad se une para informarse y prohibir, si es necesario, 

proyectos con irregularidades 
• Se acaba con los grupos rapaces 
• El dinero que se iba a utilizar para la construcción de NAICM, 

se puede invertir en servicios públicos 
 

Beneficios económicos 

Costos ambientales 
No hay 
 
 
 
 
 
 
 
Costos sociales 
 
No hay  
 
 
 
 
Costos económicos 
 
• El dinero ya invertido en la primera fase de la construcción ya 

no se recupera 
• Desperdicio de otro tipo de recursos (material de construcción) 
• Pérdida de empleos de las personas que trabajaban en la 

construcción 

 
Fuente: elaboración propia a través de los resultados del trabajo de campo, 2018-2019.
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Es importante tomar en cuenta la percepción de la población local para establecer una 
relación positiva entre estos y el naicm. Las personas no cuestionan la importancia de un 
aeropuerto para el desarrollo turístico del país, porque los medios de comunicación se 
inclinaron más por informar los impactos negativos (que se minimiza su importancia) 
y menos por los efectos que tendría para el turismo. De hecho, están a favor del 
desarrollo tecnológico y la innovación de estos proyectos, pero no de la manera en 
cómo se desarrolló este proyecto, al respecto un informante mencionó:

[…] no estoy en contra del progreso, pero debe haber un equilibrio con estas 
construcciones, el cuidado de la naturaleza y el beneficio a la sociedad, para crear este 
tipo de proyectos (Hombre, 57 años, docente).

Al contrario, los aeropuertos, como lo han mencionado diferentes autores, tienen 
una relevancia especial para la movilidad de las personas. Seguramente se generarán 
diferentes problemas por la suspensión de este proyecto, como una demora en el 
arribo y salidas de vuelos, o capacidad insuficiente para la demanda del servicio en 
temporada alta, pues a mayor demanda turística mayor número de servicios turísticos, 
porque cada año México se posiciona como uno de los países más visitados. En el 
año 2017, según la omt, el país se ubicó en el sexto lugar en llegadas de turistas 
internacionales, lo que redundaría en aumento de costos de un viaje, información que 
no tenían los informantes de esta investigación.

Como señala Sharpley (2016), tal vez no exista una relación causal entre los 
residentes con actitudes negativas y el apoyo al turismo. En los estudios turísticos, esta 
relación se ha analizado a través de las percepciones de los locatarios, ya que pueden 
no estar contentos con los impactos particulares del turismo o de los megaproyecto 
relacionados con ellos, pero eso no implica acciones o comportamientos consecuentes 
de su parte, a su vez, esto sugiere que, desde una perspectiva de gestión, puede ser 
más fructífero explorar tanto las percepciones como las respuestas y/o acciones 
subsiguientes de los residentes.También los entrevistados que estaban en contra 
de suspender la obra en Texcoco mencionaron que hubo irregularidades durante 
la consulta, por ejemplo, que no se notificó a tiempo dónde se iban a instalar las 
casillas, o que no toda la población del país debería de opinar, un ocultamiento de 
información en general, etc. Esto porque, según ellos, los medios de comunicación no 
dejaron claro la operacionalidad de la consulta. 
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[…] estas consultas se deberían hacer para cualquier proyecto que se quiera realizar, pero 

que nos tomen en cuenta desde el inicio, no ya que empezaron la construcción (Hombre, 

57 años, docente).

[…] yo creo que el gobierno debería de asegurarse de informar a la población acerca de 

estos proyectos, de una forma clara y concisa para poder tomar la mejor decisión (Mujer, 

32 años, ama de casa).

Un punto más que emerge en el trabajo de campo es el tema de la información/
desinformación/mala información que la población tiene para hacer este tipo de 
ejercicio. Es decir, de acuerdo con los informantes, los medios de comunicación a 
los que la población tiene acceso, como la televisión, radiodifusoras y diarios, no 
informan adecuadamente y sesgan datos, que es muy importante, pues la opinión 
ciudadana se sustenta principalmente en los conocimientos e información que se 
proporciona, por lo que, según los entrevistados, la polarización de opiniones se debe 
a la desinformación y a los intereses propios de los individuos. También mencionaron: 

[…] las personas lo ven desde su perspectiva, no ven el contraste con las demás 

comunidades, solo ven por sus propias necesidades (Mujer, 24 años, estudiante).

[…] la gente es conformista, no hace por informarse, o se conforman con lo que les dicen. 

[…] la gente está inconforme pero no hacen nada para alzar la voz… para opinar hay que 

estar informados (Hombre, 52 años, peluquero). 

La gente tiene diferencia de opiniones por la desinformación, ya que se informan por 

medios convencionales que solo dicen lo que quieren, están comprados por el gobierno 

para decir lo que les conviene y mentir en la información (Hombre, 69 años, músico).

En contraparte, algunos opinaron que las redes sociales, así como otras plataformas, 
son un nuevo medio para informarse. Desde su punto de vista, la información que 
difunden acerca de lo que sucede en el país es verídica y clara.

En diferentes redes sociales se hizo mucho énfasis en el tema de impacto 
ambiental que provocaría el naicm, y este fue uno de los factores más importantes 
que provocó el rechazo a la construcción en Texcoco en las urnas. Pero además, 
algunos de los argumentos en contra de continuar con el proyecto en este municipio 
coinciden con las investigaciones realizadas por Ortiz y Gutiérrez (2015), en las que 
se señala la inviabilidad del proyecto por las características del suelo, y las del grupo de 
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Investigadores Comprometidos con la Sociedad, conformado por Académicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, quienes demostraron la inviabilidad del 
proyecto por los diferentes impactos ambientales que el naicm provocaría a mediano 
y largo plazo. El conocimiento empírico que la población local tiene sobre el suelo del 
exlago les permitió opinar sobre el tema:

[…] el suelo es una zona lacustre y por tanto fangoso, no es un lugar apto para un 

aeropuerto (Mujer, 42 años, empleada).

[…] construir un edificio u obra de gran magnitud en un terreno inestable, puede 

colapsar y habría pérdidas económicas y humanas (Hombre, 25 años, servidor público).

[…] los políticos no tienen conciencia y no les importa el pueblo, solo destruyen la 

naturaleza por su ambición (Hombre, 52 años, peluquero).

conclusiones 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue un proyecto que 
requería una fuerte inversión económica. Por esta situación, quienes apostaron a su 
construcción esperaban ganancias espectaculares. También se anunciaron diferentes 
beneficios para los municipios aledaños a este, aunque las expectativas de un grupo de 
población local aumentaban, para otro disminuían, porque los beneficios prometidos 
no llegaron, al contrario, según la percepción de los informantes, habría más impactos 
negativos que positivos, lo que condujo a un descontento y rechazo al proyecto.

La cancelación de este aeropuerto se sustentó por la participación de diferentes 
esferas de la sociedad: universidades, centros de investigación y la sociedad civil. 
Además, la postura de la nueva administración presidencial para llevar a cabo la 
consulta ciudadana fue decisiva, y a pesar de las críticas realizadas en los diferentes 
medios de comunicación, hubo una importante participación. 

Entre las principales conclusiones derivadas de este estudio, se puede decir que se 
vislumbra un interés entre la sociedad por los problemas ambientales, reflejado en la 
preocupación por la pérdida de especies de flora y fauna endémicas, incremento de  
la contaminación de aire, agua y auditiva, desgaste y explotación de recursos naturales, 
así como la importancia de la inclusión social en la vida política y económica del 
país. De ahí que se sugiera que, en proyectos de tal magnitud, como lo es el naicm, 
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se involucre en la toma de decisiones a la sociedad, misma que debe sustentar estas 
opiniones con libertad, pero con información derivada de estudios científicos, sin 
sesgos políticos ni de otra índole. 

Sin duda un aeropuerto con mayor capacidad y mejores instalaciones mejoraría la 
infraestructura turística del país, lo que redundaría en mayores divisas y crecimiento 
económico de la región. Por tanto, si este proyecto se hubiera desarrollado con 
las normas jurídicas, transparencia económica, normas ambientales y beneficios 
económicos y sociales tangibles, la actividad turística en México aumentaría.
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CAPÍTULO XII

TURISMO, EFECTOS PSICOSOCIALES Y CULTURALES EN LAS 
COMUNIDADES RECEPTORAS MEXICANAS
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Agustín Ruiz Lanuza*

introDucción

La cultural mexicana se caracteriza por la gran carga de color, relieves, texturas y formas 
de hacer históricas y vivas que la hacen única. Con el paso de los años las tradiciones, 
costumbres y formas de hacer van tomando aspecto conforme la generación en 
turno las manifiesta, mismas que han conformado la identidad nacional. La cultura 
mexicana tiene tal diferenciación y notoriedad en el mundo que atrae un gran cantidad 
de turistas, desplazamientos a nivel nacional e internacional, los cuales alimentan el 
motor económico de la nación. 

Entre las corrientes turísticas que México atrae destaca la proveniente de los 
Estados Unidos, país vecino emisor de personas interesadas en la cultura mexicana. 
Las interacciones entre los ciudadanos mexicanos y los visitantes estadounidenses han 
dado lugar al intercambio en las forma de hacer, y de manera imperceptible, a la 
adopción de costumbres, formas de pensar, estilos de vida, entre otros, que pueden 
dar lugar a ruptura de actos tradicionalmente realizados, formas de consumir e incluso 
perspectivas desde las cuales se observa la cultura propia.

Este estudio tiene la intención de medir los efectos psicosociales y culturales 
derivados de la interacción continua, gracias a las actividades turística, entre los 
dos países. Para lograrlo se revisó la literatura relacionada a la cultura mexicana, la 
identidad, la interculturalidad, la aculturalidad, y la actitud y el comportamiento; 
luego se realizó una investigación aplicada en la ciudad de Guanajuato, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, el estado de Guanajuato recibe (60%) de turistas 

* Universidad de Guanajuato: moniperez@ugto.mx / monicamejia@ugto.mx / arlannuza@ugto.mx
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mujeres y (40%) de hombres, provenientes del propio estado (21%), nacionales 
(71%) e internacionales (8%), según el acumulado enero-julio de 2019 (oteg, 2019) 
en algunas ciudades del estado —como la propia ciudad de  Guanajuato— confluyen 
turistas como residentes de forma habitual. 

También, la continuidad de este trabajo es la investigacióne de tipo exploratorio 
realizado por tres alumnos de alto grado de la licenciatura en Administración de 
Recursos Turísticos de la Universidad de Guanajuato, en el marco del “XXV Verano 
de la Ciencia 2019”, publicado en este foro, y más adelante en el Foro “Jóvenes en la 
Ciencia” (Moreno et al., 2019) celebrado el mismo año. El estudio exploratorio fue 
de carácter cuantitativo, el cual observó que sí hay efectos en el estilo de vida, la forma 
de ser y de pensar de 400 residentes de la ciudad. Al tomar en cuenta las limitaciones 
de su trabajo surge esta investigación, para ampliar, fortalecer y profundizar los 
resultados a través  de diferencias metodológicas y técnicas.

La metodología utilizada en la investigación fue mixta, compuesta por la 
aplicación de dos técnicas: cualitativa y cuantitativa. El estudio cualitativo comprende 
la aplicación de entrevistas de profundidad a 14 personas, cuyos resultados mostraron 
que el propio residente sí percibe cambios en las formas de pensar, de hacer, de 
consumir, cambios no beneficiosos para la identidad y cultura mexicana, algunos 
más negativos que incluso llegan al desprecio de lo propio, esta percepción es sobre 
ellos mismos y su familia. El estudio cuantitativo es hipotético deductivo, propone 
un modelo para la medición de relación entre los conceptos, el cual fue medido 
a través de una encuesta aplicada a 732 personas, quienes también detectaron 
cambios negativos. Al respecto se proponen acciones de protección, revalorización y 
preservación de la cultura mexicana. Se presentan conclusiones, limitaciones y líneas 
futuras de investigación.

revisión De la literatura

Cultura mexicana

La cultura tiene lugar a partir de contribuciones humanas que construyen el 
conjunto hiperdiverso y único a la vez, que históricamente ha sido observada por 
distintos estudiosos (v.gr., Tylor, 1871; Piqueras, 1996), en su conceptualización 
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subyasen conocimientos, normas, hábitos, costumbres, valores y aptitudes que el 
hombre adquiere en la sociedad, y elementos “explicativos, así como el instrumental 
descodificador, interpretativo y valorativo que les permite interactuar con el resto 
de las personas que integran o comparten tal cultura” Piqueras (1996, p. 271). Y 
simbólicos, que se refieren al lenguaje, la gastronomía, las creencias, el arte, la moral, 
el derecho, las costumbres, las formas de hacer y las tradiciones. Pues son además un 
“conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes 
y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias” (unesco, s.f.).

Los aspectos psicológicos derivan de los atributos centrales de la cultura, cuyas 
dimensiones fueron señaladas por Hofstede (1967-1973): la concepción de sí mismo, 
la relación con la autoridad, el enfrentamiento de conflicto, y el control de emociones 
y agresión. Y desde una óptica antropológica, Boas (1938) afirmó que la cultura afecta 
al individuo, ya que influye en todas sus “reacciones y actividades mentales y físicas” 
que dan lugar a la conducta individual, la cual en suma moldea al grupo al que 
pertenece, por tanto, estas reacciones tienen efectos sociales, tanto a nivel colectivo 
como individual. Y socialmente, sentido en el que Hofstede (1967-1973) distinguió 
distintos niveles: el individual, que se refiere al ser independiente; la distancia de 
poder, cuya distribución es bien aceptada; un sentido biológico de masculinidad y  
de feminidad relacionado con la fuerza; la constante evasión de la incertidumbre, por 
lo que se busca la asociación en sentido protector; la orientación a corto o largo plazo 
(cultura de ahdesión o de cambio); y la cultura indulgente o restringida, según sus 
niveles de libertad. Así los aspectos psicosociales son relevantes al intentar entender 
cómo sucede la aculturación.

Además de las diferentes perspectivas de estudio, se debe entender que cada país 
tiene su propia ubicación y nivel respecto a las dimensiones planteadas en los diferentes 
estudios de Hofstede, por lo que su análisis debe ser puntual y específico para asimilar 
mejor la forma en la que se adapta a los cambios, sus reacciones personales y grupales; 
Según Durán, México se plantea en sentido individual, colectivo, familiar, amigable, 
donde se distruta del presente pero sin dejar de pensar en el futuro. En su cultura 
aún predomina el sentido masculino, la normalización de la desigual distribución de 
poder (Durán, 2018), e incertidumbre (Durán, 2018; Hofstede, 1967-1973).
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Específicamente, la cultura mexicana ha sido estudiada por una gran cantidad 
de autores (v.gr., Frost, 2014; Monsiváis, 2014; Morales, 1992; Villoro, 1960). 
Su análisis, llevado por diversas vías confluye el asentir que es una cultura rica en 
expresión, originalidad y color. Tal como se conoce ahora, la cultura mexicana yace 
sobre una megadiversidad natural, ya que el país ocupa la cuarta posición a nivel 
mundial (Conabio, 2017); base sobre la que cimentó la diversidad de expresión 
humana y su densidad cultural, al ser un país con 119 530 753 habitantes (inegi, 
2015). Tal como lo señala Monsiváis (2010, p. 6), la descripción y contabilidad de la 
vida cultural mexicana “es una tarea inacabable”. El estudio de lo mexicano, como lo 
llama Frost (2014), resulta de una población mayoritariamente mestiza, consecuencia 
de la suma de interacciones culturales provocadas por momentos históricos en los que 
diversas culturas dejaron huella, conocimientos, objetos, técnicas, lenguajes y más, 
hechos que han matizado la cultura de la nación (Arizpe, 2011).

Según Arizpe (2011), la cultura mexicana podría categorizarse de acuerdo a 
muchos criterios, pero destacan tres cualidades en su historia y su práctica cultural: la 
monumentalidad, la originalidad, la creatividad. Estos criterios, más las interacciones 
culturales y la diversidad cultural del país componen el patrimonio cultural nacional 
(Bonfil-Batalla, 2004). Este patrimonio es también una programación mental de una 
agrupación que se diferencia de las demás, tal como lo señala Hofstede (1991-2001) 
en relación a las tradiciones, herencias y costumbres. La gestión de la diversidad y el 
patrimonio cultural se alinea al anhelado desarrollo sostenible con la intención de 
preservar la cultura para el disfrute de las generaciones presentes y futuras.

Interculturalidad

La interculturalidad se relaciona a la cultura toda vez existen otras, razón por la cual 
también se vincula al término diversidad cultural. La interculturalidad ha resurgido 
fuertemente, es un término relativamente nuevo que se manifestó en la lucha por los 
derechos y el respeto de la diversidad étnico-cultural en América Latina. Pues tal como 
lo señala Trujillo (2005), la interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la 
diversidad y las diferencias culturales, por lo que se busca generar relaciones positivas, 
promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia. Además, la interculturalidad 
puede ser, según (Trujillo, 2005), estática, dinámica y funcional. Estática cuando se 
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describe una situación comunicativa entre individuos que se perciben el uno al otro 
como pertenecientes a distintas culturas. Dinámica cuando detalla los mecanismos 
que se ponen en funcionamiento en esa interacción comunicativa para que esta sea 
efectiva y funcional, al adaptarse naturalmente a los modelos neoliberales actuales.

De acuerdo con Walsh (2010), existen tres perspectivas de su estudio: a) relacional 
(forma más básica y general de intercambio entre culturas, personas, prácticas, valores 
y tradiciones culturales distintas); b) funcional (no toca las causas de la asimetría y 
desigualdad sociales y culturales ni cuestiona el sistema), aspecto en el que coincide con 
Trujillo (2005); y c) crítica, que parte del problema estructural-colonial-racial. Hablar 
de cultura y su diversidad guía a considerar la transculturalidad, la aculturalidad y la 
identidad como conceptos separados pero estrechamente interrelacionados. Razón 
por la cual se observará el término transculturalidad.

Ortiz (1940) explicó la transculturalidad como un “neologismo que indica el 
proceso de asimilación de una cultura por otra, resultando en una nueva identidad 
cultural”. Pero el término evolucionó adaptándose a nuevos contextos y etapas 
históricas hasta enfrentar a la globalización en el siglo xx, se definió como la “recepción 
por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen 
de un modo más o menos completo a las propias” (rae, 2001). Diversos autores 
propusieron aproximanciones al concepto en esa nueva realidad, tal como lo hizo 
Malinowsky al señalar que:

Es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja; realidad 

que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un 

fenómeno nuevo, original e independiente. Para describir tal proceso, el vocablo de 

raíces latinas transculturación proporciona un término que no contiene la implicación 

de una cierta cultura hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición entre dos 

culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes, y ambas cooperantes 

al advenimiento de una nueva realidad de civilización (1983, p. 27).

Entonces, la interculturalidad esta interrelacionada a la transculturalidad. El concepto 
trasnculturación apareció en el campo de la antropología cultural cuando Ortiz 
(1940) traducía el término inglés acculturation. La aculturación es un término que 
predomina en el campo de la psicología intercultural, y puede manifestarse al mismo 
tiempo que la transculturación. Según Ortiz (1940), la transculturación es la que 
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vive un individuo que intenta adaptarse a entornos diferentes a su lugar de origen, en 
este intento enfrenta cambios físicos, biológicos, políticos, económicos, culturales y 
sociales, en los que puede ser rechazado o aceptado, lo cual dependerá de las diferencias 
culturales entre las dos sociedades involucradas (país receptor y país de origen), lo que 
a su vez origina cambios en los patrones culturales originales de cualquiera o ambos 
grupos y su adaptación, sin que se olvide o pierda la identidad original de cada uno.

Desde el campo de la antropolgía, la identidad es un concepto dinámico que se 
recrea individual y colectivamente, se alimenta de forma continua de la influencia 
exterior y surge por diferenciación o como reafirmación frente al otro, creando un 
sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de 
referencia (Molano, 2007), es decir, tanto la interculturalidad como la transculturalidad 
tienen efectos en la identidad.

La cultura mexicana, como algunas otras, subyace en las constantes relaciones 
sociales y culturales de las personas en lo individual y en lo colectivo, en razón de la 
pertenencia al mismo, lo que contribuye a su vez al fortaleciemiento de la identidad. 
Esta pertenencia delinea la identidad del mexicano (Bartra, 2014). Se puede ahora 
palpar la importancia del estudio de la cultura, en este caso de la cultura mexicana para 
intentar preservarla, y mantenerla como original frente al resto de las culturas, pues 
al mismo tiempo se convierte en un atractivo que genera desplazamientos turísticos. 
Aun cuando ya se tiene consciencia de la bondad cultural del país, el contexto mundial 
da lugar a la interacción cultural, esto es, las relaciones entre diversas cultural y con 
distintos fines, todos ellos con el propósito de enriquecerse como sociedad. 

Las interrelaciones culturales han sido comunes con el país vecino: Estados Unidos, 
principal emisor de turismo a nuestro país y al estado de Guanajuato (oteg, 2018), 
por lo que la aculturación debería observarse de cerca para conocer sus consecuencias 
negativas como pérdida de valores culturales y sociales, que modifican las actitudes y, 
por ende, la forma de hacer tradiciones y costumbres (Pérez, 2004).

Márquez (2017) ha señalado la influencia que Estados Unidos ha tenido sobre el 
país, que se debe principalmente a la cercanía, su desarollo tecnológico e industrial 
y por sus tratados comerciales. Aspectos a los que Egg (2014) añade el alto consumo 
de productos fílmicos, musicales, estéticos, de entretenimiento, entre muchos otros, 
incluyendo los alimenticios (v.gr., McDonal´s, Walmart) que se han implantado 
en nuestro país expandiéndose en la mayoría de las ciudades mexicanas a través de 
franquicias y cadenas, cuyas marcas tienen notoriedad y posicionamiento (Jiménez, 
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2015). Así, al convivir de forma tan cercana, se adoptan como naturales y propios 
con el paso del tiempo, ocupando lugares nacionales, actividades o festividades que 
tienen origen ajeno. De la misma manera influyen las grandes franquicias y la amplia 
distribución de sus productos.

La interacción cultural es también provocada por la actividad turística, actividad 
económica de la nación a través de la cual se han proyectado destinos con la firme 
intención de captar mayor cantidad de visitantes internacionales y su beneficiosa derrama 
económica, sin embargo, al mismo tiempo, la aculturación señalada sucede aunque sea 
imperceptible, entre otros posibles efectos negativos (Thurot et al., 1978), tales como 
cambios en la imagen, en la vida cultural y social del destino (Richard, 2001).

Thurot et al. (1978, p. 233) señalaron al turismo como una “actividad económica 
que tiene efectos sociológicos y culturales”, los cuales a partir de la percepción de la 
cultura a la que pertenece y la identificación o negación de la misma puede dar lugar 
a actitud, comportamientos y formas de consumo distinitas a las que comunmente 
eran esperadas en el destino receptor. En este caso se observarán estos efectos en el 
destino turístico Guanajuato.

Turismo en Guanajuato

El turismo, según la Organización Mundial del Turismo, se define como “las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año y mayor a 
un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos” Padilla (1980, p. 26) lo 
reconoce como “un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de 
recreación, descanso, cultura o salud, […] no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 
remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 
cultural”. En este sentido México ha contemplado todos los aspectos de las definiciones 
observadas, en mayo de 2019 ya había recibido 3 463 238 turistas internacionales 
(inegi, 2020) con el mayor porcentaje proveniente de Estados Unidos. Como efecto 
inmediato, la ciudad de Guanajuato atrajo 385 912 de esos visitantes internacionales 
generando una derrama de 24 780 millones de pesos mexicanos, y su aportación al 
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producto interno bruto (Pib) fue 17.2 % en el año 2018, según datos acumulados de 
enero a abril de 2019 (oteg, 2019).

De la actividad turística se desprenden consecuencias a veces tangibles como la 
derrama económica, la ocupación, la cantidad de viajeros, las llegadas internacionales, 
entre muchos otros, todos ellos palpables, pero también suceden aspectos 
imperceptibles, casi inexistentes que pueden reconocerse a través de su observación 
con el paso del tiempo, nos referimos a los cambios en las posturas y formas de 
pensar entre quienes viven las interacciones, los turistas y los habitantes residentes. 
El compartir un lugar, aunque sea de forma momentánea, va formando las posturas 
que cada uno adopta frente al otro. El turismo trae consigo visitantes que permanecen 
en el destino turístico al menos 24 horas o un poco más, ese tiempo basta para tener 
al menos dos interacciones como pobladores residentes, ahí sucede la interrelación 
entre dos culturas, la del visitante y la del poblador local. Son los efectos de estas 
interacciones culturales las que interesan a esta investigación, si el trabajo exploratorio 
ya señaló de forma desmenuzada e individual los cambios percibidos, lo importante 
también es medir a profundidad las percepciones y efectos más profundos en la 
comunidad receptora. Para medirlos se planteó la siguiente metodología.

metoDología

La metodología utilizada fue mixta, compuesta por la aplicación de dos técnicas: 
cualitativa y cuantitativa. La primera para observar las posturas y percepciones 
individuales de los guanajuatentes, y la segunda para medir los efectos entre las 
relaciones de los conceptos elegidos para la realización de la investigación, tal como 
se describe a continuación:

Estudio cualitativo

Público objetivo: hombres y mujeres mayores de edad, ciudadanos mexicanos 
residentes de la ciudad de Guanajuato al menos en los últimos 20 años.

Técnica de muestreo aleatorio simple, locación por conveniencia pues las 
entrevistas de profundidad fueron aplicadas dentro y fuera del mercado Hidalgo, 
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punto de interés turístico en el cual se ofertan alimentos preparados y perecederos, 
ropa, juguetes artesanales, artesanía, alfarería y productos varios relacionados al 
quehacer cultural de Guanajuato. 

Cobertura geográfica Ciudad de Guanajuato, centro. La entrevista a profundidad 
fue individual y personal, aplicada dentro del mercado. Se entrevistaron a dueños y/o 
comerciantes de los puestos y afuera de las instalaciones del mercado Hidalgo, por 
tratarse de una locación ubicada en el centro con una gran cantidad de transeúntes, 
locales y turistas, no obstante, las entrevistas se aplicaron solo a residentes que 
cumplieran con las características del público objetivo.

Levantamiento de datos. El instrumento contaba con la breve descripción del 
proyecto y el objetivo del trabajo de investigación, que se utilizaría de apoyo para 
quienes tuvieran dudas sobre la investigación pues servía solo para el entrevistador 
como guía de la entrevista a profundidad. Se preguntó respecto a su percepción en 
relación a los posibles efectos en el mexicano residente a partir de la interacción con 
los turistas norteamericanos desde que el turismo tiene lugar en la ciudad. Una lista 
de seis preguntas flexibles conformó la esencia del instrumento.

Fechas: mes de agosto y septiembre de 2019, en días y horarios aleatorios.
Resultados del estudio cualitativo. Se aplicaron entrevistas de profundidad a 14 

personas, en realidad hubo un par más que fueron desechadas por estar incompletas, 
las personas tenían poco tiempo para contestar, puede ser porque al estar disfrutando 
de tiempo de ocio, poco se quiere participar en este tipo de estudios.

El contenido obtenido a través de las entrevistas de profundidad fue analizado, 
véase el cuadro 2 donde se presentan los aspectos más destacados.
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Cuadro 2. Síntesis del contenido de entrevistas de profundidad

Preguntas
Comerciantes del Mercado 

Hidalgo
Residentes transeuntes

Por favor, piense en la gran cantidad de turistas estadounidenses que han visitado nuestro país 
y opine si observa cambios en el residente mexicano respecto al quehacer cultural (costumbres, 
tradiciones, estilos de vida, festividades, valores)

Los residentes mexicanos ¿han 
cambiado su postura respecto 
al quehacer cultural?

…sí, cada vez les gusta más la 
fiesta, no la cultura (H, 46)

…no, a todos nos gusta 
participar (H, 32)

…sí, a las nuevas generaciones 
les gusta la modernidad, de 
nuestras raíces saben poco  
(H, 63)

…sí, un poco, participamos si 
un poco menos, recuerdo que 
mis padres estaban presentes 
en todo, peregrinaciones 
iluminaciones, etc. (M, 20)

…sí, parece que no les 
importa mucho, antes la 
gente participaba en todas las 
tradiciones (H, 51)

…sí, noto menos interesados a 
los más jóvenes (H, 22)

Los residentes mexicanos ¿han 
cambiado su actitud respecto 
al quehacer cultural?

…no, aunque disfrutan la 
cultura de otros países (M, 24)

…sí, es más corta su 
participación o no participa 
(M, 32)

…un poco, porque están muy 
distraídos con el Internet y lo 
que pasa en otros lados (H, 
46)

…está bien su actitud, pero 
participa menos (M, 45)

…sí, son groseros y no 
respetan (H, 63)

…no o muy poco, la cultura 
mexicana a todos nos gusta, al 
mexicano le gusta festejar (H, 
66)

Los residentes mexicanos ¿han 
cambiado su comportamiento 
respecto al quehacer cultural?

…muy poco, le gusta 
participar, festejar (M, 24)

…sí es menos prudente, 
menos respetuoso (M, 45)

…pues sí, les atrae mucho lo 
que sucede en otras partes del 
mundo (M, 57)

…algo, ahora todo le da 
flojera, o sirve de poco o no le 
haya sentido (H, 32)

…sigue participando en todo, 
pero su comportamiento es 
más irreverente y cada vez 
menos respetuoso de nuestra 
religión (H, 51)

…le es aburrido, parece 
que todo debe ser fiesta con 
alcohol sino no vale la pena 
(H, 66)

Continúa...
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Los residentes mexicanos ¿han 
cambiado sus valores?

…sí, es menos respetuoso y 
más irreverente cada vez (H, 
51)

…seguro, sin duda alguna, 
hay menos respeto por todo, 
ya para todo se maltrata (H, 
66)

…son más irrespetuosos de 
nuestra Sra. Virgen y más 
ignorantes (M, 24)

…sin duda, vemos lo que 
usan y hacen ellos, si nos gusta 
cambiamos (H, 29)

…depende de la edad, más 
joven menos valores (M, 45)

¿Ha cambiado la forma de 
consumir de los residentes 
mexicanos?

…no, los precios los paga 
como mexicano (M, 24)

…sí pero el bolsillo mexicano 
es mucho menor, compramos 
mucho del gabacho (M, 20)

…sí, cada vez menos gente 
compra nuestros productos 
(H, 51)

…sí, ahora consume más, 
gasta más en productos que en 
actividades culturales (H, 66)

…son amantes de la música en 
inglés y sus artistas (H, 46)

---ahora compra y compra 
sobre todo si es de marca, lo 
que sea (M, 27)

…cada vez compra menos… 
además no hay apoyo del 
gobierno… a los artesanos le 
va mal (H, 63)

¿Ha cambiado la forma de 
comunicarse de los residentes 
mexicanos?

…un poco, dicen mucho ok, 
like y otras expresiones no 
mexicanas (M, 23)

…sí, todo es por celular, mis 
nietos cuando vienen venden 
su tel y allá se compran otro 
(H, 66)

…hasta los niños traen celular 
y manejan la computadora 
fácilmente (M, 54)

…se adoptan modismos y 
formas de hablar (M, 32)

…la gente de la ciudad un 
poco, pero entre nosotros no, 
es igual (M, 43)

…sí, usamos muchos 
anglicismos, normal por el 
turismo, las redes sociales y el 
Internet en general (H, 22)

Fuente: elaboración propia con base a resultados.

Participaron 14 personas de diversas edades, hombres y mujeres, a quienes 
diferenciamos por medio de su ocupación en dos categorías, una correspondiente 
a personas dueñas y/o comerciantes de locales del mercado Hidalgo, dedicados a la 
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venta de artesanías, juguetes y ropa tradicionales, y más expresiones culturales de 
diversa usanza. 

En la categoría de los comerciantes y/o dueños de puestos del mercado 
Hidalgo se observó que la mayoría de las personas tienen más de 40 años, quienes 
opinan negativamente respecto a la interacción entre los turistas y los residentes, y 
señalarón cambios negativos en las actitudes y comportamiento de los pobladores. 
Adicionalmente, se menciona que la gestión cultural está olvidada o no es muy 
tomada en cuenta.

Este estudio cualitativo permite observar de forma muy particular el sentir de las 
personas que están en contacto directo con el turista, con los productos culturales 
tangibles e intangibles, pues además han optado por su comercialización como fuente 
de ingresos personal y familiar. Las respuestas obtenidas a partir de la participa- 
ción de este colectivo permite constatar que se perciben aspectos negativos a 
consecuencia de las actividades turísticas, específicamente de las interacciones entre 
los turistas estadounidenses y los residentes guanajuatense, estos resultados guían a la 
medición de los efectos de forma cuantitativa.  

Estudio cuantitativo

Inmediatamente después de la recolección de datos cualitativos y con base en la 
literatura revisada, se planteó un modelo estructural cuyo objetivo era conocer y 
medir las relaciones entre los conceptos: residente del destino turístico que percibe 
las relaciones interculturales con turistas estadounidenses y es consciente de que son 
derivadas de la actividad turística. A partir de este entendimiento el propio ciudadano 
establece su postura y elije su actitud. Se plantea entonces el modelo conceptual 
de relaciones entre la actitud como variable independiente y otros constructos, 
consecuencia de la actitud.
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Figura 1. Modelo conceptual

 
Fuente: elaboración propia.

Para medir las relaciones planteadas en el modelo, se establecieron los siguientes 
aspectos:

1) Público objeto de estudio, adultos mexicanos, con al menos 20 años de residencia 
en la ciudad de Guanajuato, aspectos que se confirmaron a través de las preguntas 
filtro realizadas de manera oral, garantizando así la participación del público 
indicado.

2) Técnica de muestreo aleatorio simple, locación por conveniencia, pues las 
encuestas fueron aplicadas de manera personal fuera del mercado Hidalgo, en 
la Plaza de la Paz, en la Plazuela del Baratillo, lugares de interés turístico en los 
cuales transita una gran cantidad de residentes diariamente.

3) Levantamiento de datos, el instrumento fue una encuesta autoadministrada y de 
aplicación personal, que contaba con la breve descripción del proyecto, su objetivo 
y pormenores del trabajo de investigación, además de preguntas relacionadas  
con datos sociodemográficos, se preguntó respecto a su percepción en relación con  
los posibles efectos en el mexicano residente, a partir de la interacción con los 
viajeros estadounidenses, desde que el turismo tiene lugar en la ciudad.
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4) Cobertura geográfica: Ciudad de Guanajuato, sobre todo en áreas del centro de 
la ciudad, donde se aplicaron encuestas sólo a residentes que cumplieran con las 
características del público objetivo.

5) Fechas: mes de septiembre, octubre y noviembre de 2019, en días y horarios 
aleatorios, pero siempre procurando cubrir las tres locaciones elegidas.

Además de la pregunta filtro que permitió moldear el público participante, fue 
solicitado también recordar la cantidad de interacciones que individualmente 
han tenido con turistas extranjeros, especialmente estadounidenses. Luego se 
plantearon una serie de preguntas, a partir de Berry (2003), para medir los cambios 
en la población residente reconocidos por el autor como parte de la aculturación.  
Las preguntas utilizadas fueron valoradas con la escala no comparativa tipo Likert 
de siete puntos, donde uno es totalmente en desacuerdo, hasta gradualmente llegar a 
siete que es totalmente de acuerdo.

El análisis de datos se realizó por medio del software eqs, que permite medir las 
relaciones estructurales en primer grado a través de regresiones y remuestreos que 
popularmente se ha utilizado para la medición de modelos como el propuesto.

resultaDos

Después de eliminar cuatro instrumentos (deficiencias en el levantamiento de datos), 
se obtuvieron 732 encuestas validadas, las cuales provenían de la participación de 
454 mujeres (62%) y 278 hombres (38%). El rango predominante de edad fue entre 
26 y 32 años (48%) seguido de 33 a 40 años (25%), el resto repartido en otros 
rangos. La mayoría de los encuestados son adultos trabajadores, sea por cuenta propia 
o empleados, pero económicamente activos (83%) y sin empleo formal 17 por ciento.

Al menos 79% indicó haber interactuado con turistas por diversas causas que 
variaban entre su orientación respecto a algún punto de interés, conversaciones 
casuales, orientaciones relacionadas con eventos y festividades, asi como el consumo 
de alimentos o servicios de hospedaje. Los que más contacto tuvieron, mencionaron 
haber compartido momentos sociales con los turistas en eventos artísticos, entre otros, 
con lo que se procede a hacer el análisis de datos.

Estadísticamente, los resultados mostraron índices de calidad adecuados (Kock, 
2014). Enseguida se obtuvieron la fiabilidad y la validez convergente cuyos valores 
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superaron los criterios y umbrales esperados: Alfa de Cronbach (CA)= 0.724, mayor 
que el valor sugerido por Nunally y Bernstein (1994); el análisis de fiabilidad 
compuesta (CR)= 0.801, supera el umbral recomendado por Bagozzi y Yi (1998); 
validez convergente (AVE)= 0.719, rebasó lo establecido por Fornell y Larcker 
(1981); así como la correlación entre los factores, lo que confirma la fiabilidad y 
validez convergente del modelo. Luego se observó la validez discriminante, que 
también superó los umbrales sugeridos y al mismo tiempo menores de la unidad, a 
través de tres test estadísticos: las diferencias chi-cuadrado y las pruebas de intervalo 
de confianza como lo proponen Anderson y Gerbing (1988); y la varianza extraída 
fue suficiente de acuerdo con Fornell y Larcker (1981), los valores AVE (PP= 0,900; 
DP=0.911; AC= 0.804).

Se corrobora que las relaciones estructurales del modelo son directas y positivas 
en las variables dependientes, esta confirmación se basa en los resultados del análisis 
estadístico. Se validan así los planteamientos establecidos a través del modelo conceptual.

Discusión

La preservación de las tradiciones y las costumbres es imprescindible si se piensa en la 
cultura como recurso turístico, pues esta da unicidad a las naciones, les hace genuinos 
ante los ojos de los demás y, por ende, más atractivos, turísticamente hablando. Tal 
como lo mencionan Moreno et al. (2019, p. 1),  “el estudio, la gestión, el quehacer, 
la comunicación y la protección de la cultura son impostergables”. Igualmente  
se coincide en el estudio de Moreno et al. (2019) al señalar a la cultural estadounidense 
como la que tiene más impacto en la mexicana, por razones ya explicadas.

El turismo trae consigo interculturalidad y aculturalidad, que de acuerdo con Acle 
(2018), los nuevos hábitos adquiridos, resultado de la relación social intercultural, 
son productos culturales móviles  que circulan a otras naciones en otros continentes y 
regiones, dando lugar a la promoción de ese producto. Como es posible observar, de 
las relaciones interculturales se desprende una gran cantidad de consecuencias, que se 
deben cuidar a detalle y gestionar con toda atención.

La gestión de la cultura, el patrimonio, las relaciones interculturales y la 
originalidad de la cultura mexicana, permitirá que los individuos a nivel personal 
se identifiquen con la cultura mexicana. Si esta gestión atinada se llegase a lograr, se 
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podría no solo conservar los atributos originales que permiten ocupar una posición 
entre los 10 primeros lugares con mayor densidad cultural (Arizpe, 2013).

El enfoque debe mantenerse con firmeza, además de la preservación de la expresión 
y riqueza cultural para el goce de los actuales y futuros turistas. La sostenibilidad se 
convierte en un arma interdisciplinar con observación transversal en todo el abanico 
de actividades, acciones y políticas relacionadas al quehacer cultural, que garanticen 
los códigos identitarios señalados por Acle (2018). Se coincide con Giménez (2004) 
al afirmar que la cultura protegida puede ser disfrutable a largo plazo, otorgando a los 
individuos y colectivos un mayor sentido de pertenencia y de identidad adheridos a 
la cultura mexicana.

conclusiones

Las modificaciones en la cultura local son tan sutiles que no se perciben a simple vista, 
estas son el resultado de las interacciones entre turistas extranjeros y la población 
residente. Si se parte de la premisa de que la aculturación sucede a partir de las 
interacciones sociales entre individuos de distinto lugar de origen y que, normalmente, 
tiene también lugar la adaptación de cada uno al nuevo contexto, ya sea para una de 
las partes o para ambas, lo que tiene reflejo en el quehacer cultural a nivel individual, 
sea con efectos en sus valores, posturas o percepción, a partir de los cuales aparecerá la 
actitud del individuo, la que puede tener valencia positiva o negativa.

Tanto de la actitud negativa como de la positiva se obtienen resultados en otros 
elementos, en este caso, como el modelo lo indica, en el comportamiento y en las 
acciones de consumo. Las actitud negativa o positiva tendrá efecto además en la propia 
persona y el grupo más cercano en el que se desenvuelva, para más adelante y con 
mayor fuerza permear en los colectivos masivos, lo que lleva a la transformación colec- 
tiva, que al mismo tiempo puede tener distintos alcances dentro de la nación.

Los cambios culturales suceden con naturalidad tal, que en muchos casos los 
individuos son inconscientes de que ocurren, aun sus posturas y actitudes tienen 
efectos inmediatos en el comportamiento propio y luego colectivo. Entonces, lo sepa 
o no el residente, la tarea promocional de la cultura y el turismo cultural debe ser 
constante, y sobresalir por notoriedad ante los ojos de los nacionales.
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La aculturación puede ser imperceptible, solo sucede en cada interacción 
intercultural, el paso del tiempo es lo que la afianza y asienta fuertemente cada vez 
más en el individuo y en el colectivo, el inconveniente es que, aun no queriendo, se 
participa en la aculturación en cada vaivén cultural. La sutileza representa el mayor 
reto para gestionar el patrimonio cultural, la imagen y promoción, el destino turístico 
y más aún, las relaciones culturales que de ahí se desprenden.

Se requiere observación constante de indicadores relacionados al quehacer 
turístico, también de modelos, de estudios novedosos, así como de experiencias de 
otras naciones para luego tomar las decisiones más acertadas. De esta forma, se lograrán 
conservar todos los atributos de México como destino cultural por excelencia, y así, 
será un recurso atractivo que promueva y motive el desplazamiento de las corrientes 
turísticas, de las cuales solo se deprendan los efectos más positivos para la nación.

Mientras la interculturalidad generada por el turismo suceda, los elementos 
sociales, psicológicos y culturales, sufrirán, sutilmente, en diferentes momen- 
tos alteraciones, percibidas de nivel individual, y con el paso del tiempo permearán 
en los colectivos, sobre todo cuando se siente admiración por el otro y por tanto se 
cuenta con predisposición positiva, como sucede en nuestro país. En Guanajuato, 
específicamente, los habitantes han mostrado apertura a la nación norteamericana, la 
cual ha sido bienvenida en todo momento, participando incluso en el reconocimiento 
“ciudades hermanas”, que vincula municipios de ambos países y propicia la actividad 
turística, pero con especial énfasis en el intercambio cultural en ambas naciones. Si 
se observa el número de viajeros internacionales atraídos al estado de Guanajuato, 
entonces no debe sorprender la gran cantidad de interacciones culturales que tienen 
lugar gracias al turismo. Las consecuencias de estas mostrarán, pasados los años, 
las adopciones y adaptaciones a la forma de percibir, de actuar, de compartarse del 
ciudadano nacional. No se debe satanizar este hecho, sino ser conscientes de ello y 
procurar diferenciar de dónde y dónde se está, con la intención de preservar lo más 
posible lo propio.

Esta propuesta surge por la muy posible aculturación derivada de las interacciones 
e interralaciones culturales enfatizada por diversos autores. Aculturación individual, 
en suma colectiva y en algunas poblaciones se matiza desde los valores individuales, 
por ello es que va permeando sutilmente a través del movimiento de colectivos. Y 
aun cuando los individuos son conscientes de que las consecuencias de la interacción 
cultural son imparables, el enfoque debe centrarse en la gestión de lo propio, en 
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medida adecuada y siempre trastocando de forma individual. Por lo tanto, se sugieren 
programas de promoción que tenga continuidad para que se reposicione la cultura 
en el país, propuesta que no se limita al área geográfica sobre la cual se aplicó el 
estudio. La promoción cultural interna puede enriquecerse a través del aplauso al bien 
hacer por medio de las políticas, que destaquen el quehacer cultural y trabajen por su 
preservación, premiando a quienes contribuyen a la tarea. Una vez consolidadas las 
costumbres a partir de su señalización, se debe trabajar en su gestión, documentación 
e ideología, para que sus símbolos y significados aparezcan constantemente y con 
notoriedad ante los mexicanos.

En la ciudad de Guanajuato el turista extranjero es recibido con cortesía, sus 
contribuciones a la cultura no lastiman el sentir del ciudadano, quien sí identifica 
cambios, pero también reconoce las fortalezas de la cultra propia y acepta que se 
deben conservar, determina el trabajo que hay que hacer al respecto con las actuales y 
nuevas generaciones, pues la psicología del mexicano, por diversos hechos históricos, 
ha puesto su atención y buenos calificativos en lo que viene de fuera, dando por años 
el segundo lugar a lo propio. La forma de pensar se hereda, se contagia, “se trae”, y 
moldea la percepción.

La autoestima de los residentes debe protegerse fomentando su fortaleza, evitando 
su vulnerabilidad, así los cambios e influencias que otras culturas pudieran tener 
sobre la suya, podrían ser menos. Los valores y sentido de pertenencia bien arraigados 
aumentará las posiblidades de preservarción y la cultura actual será disfrutable por 
otros que aún estan por venir.

Limitaciones del estudio

Los recursos limitados para la aplicación del estudio, específicamente para la recolección 
de datos, llevan a la utilización de los procedimientos que estan presentes y su uso 
optimizado para que los objetivos se logren, cuando en lugar de “papel” para recabar 
las respuestas podría utilizarse equipo que permita mayor rapidez en el levantamiento 
de datos y la automatización de resultados, con posibilidades de obtener estudios 
exactos, de mayor relevancia, y con presentaciones novedosas y sofisticadas a partir de 
gráficos, cuadros y esquemas, entre otros.
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Líneas futuras de investigación

Se aconseja ampliar el trabajo cualitativo a través de otras técnicas, que permitan 
completar los comentarios expuestos de forma individual por los entrevistados. Aplicar 
el mismo estudio cualitativo en otras áreas de la ciudad a personas no necesariamente 
relacionadas con el quehacer cultural, sino también a residentes de cualquier localidad. 
Este levantamiento de datos puede llevarse a cabo, ya sea con características similares 
a las de Guanajuato, aun cuando sea otro tipo de turismo, aunque se sugiere que la 
corriente turística sea consistente en el desatino elegido. 

Se recomienda la aplicación del estudio cuantitativo a través de la medición 
de relaciones entre conceptos, para ver si cambia la intensidad entre un destino y 
otro, lo que llevaría al planteamiento de diferentes estrategias para la valorización, 
revalorización y preservación de la cultura. O bien, en el estudio podrían añadirse 
variables dependientes, independientes y/o moderadoras, que permitan conocer las 
oscilaciones entre los resultados para la correcta emisión de estrategias.
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