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Este texto es el fruto del trabajo de investigación de un grupo 
de especialistas en turismo, en el que cada uno de ellos argu-
menta, desde su perspectiva analítica, cómo es que los desti-
nos pueden reinventarse, reconvertirse o redefinirse en el 
actual entorno competitivo turístico mundial.

En la actualidad, gran parte de los centros vacacionales 
mexicanos atraviesan por una suerte de crisis, debido, en 
parte, al agotamiento del modelo de desarrollo turístico domi-
nante en nuestro país. Ante esta situación, esta obra busca 
contribuir, con conocimientos teóricos y empíricos, al entendi-
miento de la problemática turística de México en general; 
además, de manera particular, proporciona una serie de ideas 
para el aprovechamiento del turismo en dos municipios del 
estado de Jalisco. 
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Introducción

La presente obra es resultado del Primer Seminario del Centro de Investi-
gaciones Turísticas, celebrado en marzo del 2014 y organizado por el De-
partamento de Turismo, Recreación y Servicio del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Este 
libro, titulado Las experiencias sobre renovación de destinos turísticos, igual 
que el tema central de dicho encuentro académico, es fruto del trabajo de 
investigación de un grupo de especialistas en turismo, en la que cada uno 
de ellos argumenta, desde su perspectiva analítica, cómo es que los destinos 
turísticos pueden reinventarse, reconvertirse o redefinirse en el actual en-
torno competitivo turístico mundial. La importancia de estudiar este tema 
proviene de la necesidad de contribuir con conocimientos e ideas acerca de 
cómo erradicar una suerte de crisis turística por la que atraviesa la mayoría 
de los destinos mexicanos.

Uno de los propósitos de esta publicación es reforzar el tema de la com-
petitividad turística internacional como prioritario en la agenda nacional 
del sector turismo. De esta manera, el libro se conforma de cinco capítulos, 
los que se describen brevemente a continuación: 

El primer capítulo, con la autoría de Salvador Gómez Nieves, se titula 
con una pregunta clave: “¿Por qué la mayoría de los destinos mexicanos 
no compiten en los mercados de turismo internacional?”, es decir, ¿por qué 
no hemos podido contener el declive o el estancamiento turístico en Mé-
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8 Introducción

xico, en lo que a atracción de turistas internacionales y a divisas se refiere? 
A partir de estas interrogantes y de la presentación de evidencias sobre el 
agotamiento del modelo turístico mexicano, se proporciona una explica-
ción alternativa a la consecuente pérdida en la competitividad mundial. La 
tesis que se desarrolla en este capítulo es que las instituciones públicas en 
turismo, en sus distintos niveles de gobierno, son débiles e inoperantes, por 
lo que su actuación hace que no respondan de manera contundente a este 
tipo de problemáticas. Con relación a cómo se ha estudiado dicho tema 
se presentan dos modelos de corte tradicional: el ciclo de vida de los des-
tinos turísticos y el posturismo, los cuales han sido aceptados y aplicados 
de manera repetida por numerosos académicos y consultores del ramo. 
La dificultad con estos modelos es que no han estado en el nivel reque-
rido para entender el problema fundamental y, de este modo, encontrar 
mecanismos que eviten o, en todo caso, contrarresten el decaimiento de 
los destinos turísticos en el contexto internacional. Ante estas carencias 
teóricas, se hace una propuesta sustentada en la ciencia política acerca de 
una nueva gobernanza del sector turismo. 

El segundo capítulo, denominado “El desarrollo de los destinos turísti-
cos. Modelos, teorías, y perspectivas”, de Ana Cecilia Reyes Uribe, parte de 
la premisa de que los destinos turísticos no son estáticos y siempre están en 
proceso de transformación. La discusión se sustenta en el uso de modelos, 
teorías y enfoques que permiten comprender la problemática del desarrollo 
de los destinos turísticos desde diversos ángulos o enfoques. En un primer 
momento, el trabajo se centra en el modelo de competitividad presentado 
por Crouch y Ritchie, ya que éste contribuye al entendimiento de los factores 
o elementos que ayudan a desarrollar de manera óptima a un destino para 
posicionarlo adecuadamente frente a otros competidores. En una segunda 
parte se argumenta que los elementos indispensables para el desarrollo óp-
timo de un destino casi siempre presentan cambios, y es aquí en donde se 
introduce el modelo del ciclo de evolución del destino turístico desarrollado 
por Butler. Este modelo ayuda a explicar el desarrollo y declive potencial de 
los destinos turísticos, debido a cambios en los elementos que originalmente 
dieron nacimiento y crecimiento al destino. En tercer término se analizan 
nuevas visiones y propuestas teóricas con orígenes disciplinares distintos 
que enriquecen la discusión sobre el desarrollo de los destinos turísticos y la 
forma en que se puede abordar la problemática de su estudio. Se presentan 
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9Introducción

dos teorías: la teoría del caos y la teoría de actor-red, además del enfoque 
sobre los procesos de innovación en el turismo. Finalmente, se dan las con-
tribuciones de los modelos, las perspectivas y las teorías al entendimiento 
y generación de conocimiento sobre el desarrollo de los destinos turísticos 
para lograr que sean más competitivos.

En el tercer capítulo, de Irene Huertas Valdivia, titulado: “Gestión estra-
tégica del sistema turístico: el rejuvenecimiento de destinos turísticos ma-
duros”, se sostiene que la afluencia de turistas en un momento determinado 
no es garantía de un éxito duradero: existen regiones con un superávit de 
atracciones y recursos que han dejado de ser visitadas, mientras que otras, 
tal vez no con tantos atractivos, experimentan excedentes de demanda. De 
hecho, el turismo es un sector muy sensible a modas y tendencias, por lo 
que requiere una continua adaptación a las nuevas necesidades del cliente 
a nivel mundial. Para esta autora, el ciclo de vida de un destino turístico 
guarda cierta similitud con el del ser humano; por lo tanto, si no se inter-
viene estratégicamente en la fase de declive, el destino puede llegar a su fase 
final, o lo que es lo mismo: dejar de ser visitado totalmente. Éste es el eterno 
problema al que se enfrentan los destinos turísticos. En ese mismo apartado, 
se enfatizan algunas estrategias relacionadas con la gestión estratégica del 
destino (planificación estratégica, reconversión integral, estrategias basadas 
en precios o en diferenciación) como posible solución para rejuvenecer 
destinos turísticos maduros, siempre desde la óptica de la “economía de la 
experiencia”, principal atractivo para el viajero en la actualidad.

El cuarto capítulo, denominado “El patrimonio arquitectónico de Lagos 
de Moreno, Jalisco, como elemento de competitividad turística”, desarrolla-
do por Martha Rosalía Sánchez López, se presenta la historia del patrimonio 
cultural de Lagos de Moreno como elemento detonante de su competitivi-
dad turística. Ese “Pueblo mágico” jalisciense ofrece una riqueza arquitec-
tónica importante adquirida en 450 años de historia. Su centro histórico 
comprende aproximadamente 356 edificios con valor histórico construidos 
entre los siglos xvi y el xix. Desde la fundación de Lagos de Moreno y hasta 
1962 se presenta un tipo de protección “pasiva” en sus construcciones, al 
permanecer la ciudad como un lugar de confluencia de caminos comerciales 
y mineros. Las casas surgen, desaparecen o son transformadas siguiendo la 
dinámica de bonanza o pobreza económica de la ciudad y las haciendas. En 
1963, en el aniversario 400 de la fundación se generan dos reacciones: por 
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10 Introducción

un lado, se despierta una conciencia de protección y el deseo de conocer la 
riqueza patrimonial; por otro lado, se presenta un mayor índice de atentados 
contra las construcciones al ser adaptadas a nuevos usos e incluso en algunos 
casos al ser destruidas. En los últimos años, Lagos de Moreno ha recibido 
dos nombramientos: uno, de ámbito internacional, al ser incluido en el 2010 
en la lista del Patrimonio de la Humanidad en la Ruta del Camino Real de Tierra 
Adentro; y el otro, de índole nacional, en el 2012, en la categoría de Pueblo 
Mágico que otorga la Secretaría de Turismo federal.

En el quinto capítulo, perteneciente a Lucía González Torreros y a Ro-
salba Castañeda Castro, titulado “Capital territorial y turismo en un pueblo 
llamado Ejutla”, se identifican los elementos con potencialidad para desa-
rrollar la práctica turística. Según estas autoras, la grandeza del municipio 
de Ejutla se debe a su influencia en la historia regional y a su belleza natural, 
que combina recursos arquitectónicos y geomorfológicos, con algunas zonas 
boscosas y recursos acuáticos; además que integra escenarios de gran belle-
za paisajística, en los que la mano del hombre ha construido un potencial 
no sólo para actividades económicas, como la pesca, sino también para 
la práctica de actividades turístico-recreativas. En un acercamiento teóri-
co y conceptual, se resaltan los capitales necesarios para el desarrollo con 
enfoque local y sobre los cuales se impulsa un proyecto de turismo rural, 
específicamente el turismo religioso. La mirada de este artículo se centra en 
tres planos, a) el capital humano, caracterizado por un proceso migratorio; 
b) el capital histórico-cultural, cuyas prácticas y tradiciones, así como los 
vestigios arquitectónicos de la religión católica se revalorizan ante la pers-
pectiva del turismo rural; y c) el capital natural, que sustenta las emergentes 
prácticas ecoturísticas que responden a las tendencias internacionales del 
turismo. En este contexto, se pone en relieve la participación de la población 
local, en la forma de un capital social que se ha venido construyendo para 
dar impulso a diversos proyectos en los cuales, el turismo rural se visualiza 
no como otra sino como la actividad, que les ofrece las mejores oportuni-
dades para conseguirlo. 
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capítulo 1
¿Por qué la mayoría de los destinos 
mexicanos no compiten en los 
mercados de turismo internacional?
Salvador Gómez NieveS 

El presente capítulo de libro en ningún momento busca elaborar un plan de 
reconversión del turismo, tampoco intenta dar terapias que “curen” los in-
mensos y graves males que habitualmente enfrentan los destinos turísticos, 
ya que al respecto se ha escrito mucho (Arrom, 208; Picornell y otros, 2010; 
Hernández y Santana, 2010); en lugar de esto lo que se pretende es dar una 
explicación distinta a las tradicionales, ¿por qué la mayoría de los centros 
vacacionales mexicanos no compiten en el concierto mundial del turismo? 
En otras palabras: ¿por qué no hemos podido revertir el estancamiento o el 
declive turístico de nuestro país, en lo que a atracción de turistas interna-
cionales y a divisas se refiere? 

Sin duda dichas preguntas no son fáciles de contestar, y seguro las res-
puestas encontradas variarán en función del enfoque teórico o las ideas que 
asuman los especialistas. Debido a esto, por lo general, los estudiosos plan-
tean los mismos argumentos, descubren los mismos problemas, proponen 
las mismas estrategias, repiten ad nauseam las mismas recetas y concluyen 
con las mismas soluciones.

El revelar, por ejemplo, que un destino cuenta con bellezas naturales, 
como zonas boscosas y paisajistas, donde se puedan realizar prácticas eco-
turísticas (que responden a las tendencias internacionales del turismo de 
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12 Salvador Gómez Nieves

naturaleza), no es suficiente como para poder prescribir estrategias y accio-
nes necesarias que favorezcan la competitividad turística global.1 

Conviene cuestionarse ¿por qué ignorar, consciente o inconscientemen-
te, a las “instituciones gubernamentales ineficaces o débiles”, como una de 
las causas principales del decaimiento de los centros turísticos nacionales? 
De acuerdo con la teoría institucional, la raíz de que esta problemática es 
más bien política que turística. Así, con esta perspectiva de análisis y con 
la nueva bibliografía consultada, una explicación más convincente sobre 
el origen del fracaso de los destinos mexicanos se debe a la debilidad del 
Estado que no consigue hacerse obedecer, que no puede imponer el orden 
legal, que rara vez obtiene los resultados que se propone con leyes, políticas, 
inversiones, reglas e incentivos (Migdal, 2011: 9-10). En consonancia con esa 
tesis, Gary S. Becker y Peter Diamond (premios Nobel de Economía, 1992 
y 2010, respectivamente) señalan que los países escapan a la pobreza sólo 
cuando tienen instituciones económicas apropiadas, especialmente en lo 
referente a competencia y propiedad privada. Las instituciones económicas 
con carácter inclusivo resultan clave para un prosperidad sostenida (citados 
en Acemoglu y Robinson, 2013: 1).

Cabe destacar que la intención de este trabajo es contribuir, con otra mi-
rada, a entender mejor la raíz de la compleja problemática que afrontan los 
destinos mexicanos, para que estos cambien de modo favorable. Este escrito 
se diferencia de la orientación que siguen demasiadas investigaciones que 
tratan de diagnosticar los sitios con vocación turística, que sólo revelan los 
síntomas (no las causas fundamentales) o la existencia de una multitud dificul-
tades, como el deterioro de los recursos naturales y culturales, degradación 
y congestionamiento del espacio, obsolescencia del equipamiento, deficiente 
calidad de la infraestructura y los servicios públicos, “fuga” de turistas con 
alta capacidad de gasto, reducción en la llegada de viajeros internacionales, 
caída en los ingresos por concepto del turismo, menor rentabilidad econó-
mica de la actividad, masificación del destino, poca diversificación de los 

1 De acuerdo con la Secretaría de Turismo federal (Sectur), se entiende por competitividad 
turística aquel destino que es capaz de atraer viajeros e inversión en infraestructura y 
equipamiento turístico, que impacte en la llegada de visitantes, incremente la ocupación 
y el gasto promedio, y permita generar beneficios reales para las comunidades locales, las 
empresas y los prestadores de servicios turísticos, además de favorecer la sostenibilidad 
del patrimonio natural (Sectur, junio de 2013 y julio de 2013).
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13¿Por qué la mayoría de los destinos mexicanos no compiten en los mercados de turismo internacional?

mercados, alta dependencia de los flujos turísticos de Estados Unidos de 
Norteamérica (ee.uu.), estacionalidad de la demanda, entre otras. Incluso, 
se distingue de aquellos trabajos que sólo atribuyen al destino las mismas 
tendencias, tales como los nuevos hábitos en las prácticas de los turistas, 
sistema de producción flexible como consecuencia del posfordismo, por 
nombrar algunas (véanse a Rullan, 2008 y Murray, 2007).

En lugar de ello, el presente trabajo tiene como propósito central argu-
mentar una de las causas primarias del fracaso de los destinos y que defien-
do en este escrito: la debilidad e ineficiencia de las instituciones públicas 
responsables del sector turismo. Sin embargo, y en concordancia con la 
propuesta teórico-metodológica seguida aquí (valga decir, una nueva di-
mensión en los estudios turísticos), se reconoce que para poder comprender 
la situación crítica por la que atraviesa este sector, se requiere de las ideas 
más esenciales de la ciencia política, en vez de las exclusivamente turísticas 
que predominan en nuestra academia. 

Esta investigación se estructura en cuatro apartados. En la primera par-
te, se arguye acerca del agotamiento del modelo de turismo mexicano. En la 
segunda parte se ofrece, de manera contextual, un análisis crítico y sucinto 
de dos de los modelos evolutivos más utilizados por la academia del turis-
mo y que, desde mi prisma, se han impuesto al menos en América Latina 
–pese a su simplicidad– como auténticas contribuciones al conocimiento 
turístico. El cuestionamiento que se hace a los modelos examinados busca 
desterrar de la mente de una gran cantidad de “turismólogos” aquellas ideas 
y creencias que han sido inútiles y poco satisfactorias no sólo para com-
prender en su auténtica dimensión el desenvolvimiento de este fenómeno 
social, sino también para resolver los graves y complicados males por los 
que atraviesan los destinos turísticos. En la tercera parte se presenta una 
propuesta de cambio en la administración pública del sector turístico y se 
ponen en evidencia numerosas promesas y el incumplimiento de muchas 
de ellas, primordialmente por la debilidad e ineptitud de sus instituciones. 

Por último, y a modo de conclusión, se argumenta acerca de la posibi-
lidad y viabilidad de implementar dicha propuesta de cambio en el aparato 
de gobierno del turismo. Sin embargo, conviene aclarar que pensar que con 
sólo una gobernanza eficaz y eficiente se van a desterrar los obstáculos a la 
competitividad turística internacional que afrontan de manera cotidiana 
los destinos mexicanos es ilusorio. Por supuesto, el rezago del turismo ex-
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14 Salvador Gómez Nieves

tranjero que muestra nuestro país, con relación al de otras naciones, seguirá 
aumentando si no se hace nada al respecto. Lo que se plantea aquí será 
una propuesta para eliminar una de las causas esenciales del decaimiento 
turístico, no un remedio definitivo.

El turismo mexicano:  
el modelo que se ha agotado 

El estudio de los destinos turísticos mexicanos es apasionante porque plan-
tea interrogantes fascinantes e importantes: ¿por qué la mayoría de cen-
tros de recreo nacionales no han sido capaces de tener éxito en materia de 
competitividad turística mundial? ¿Por qué algunas naciones con menores 
recursos naturales y culturales que México son líderes turísticos, tal como 
acontece con Costa Rica en el campo del ecoturismo? ¿Por qué Miami es un 
destino consolidado, en parangón con un gran número de lugares de playa 
nacionales? ¿Por qué París es la ciudad más exitosa en términos turísticos, 
mientras que las principales ciudades urbanas mexicanas no compiten en 
los mercados de viajeros internacionales? ¿Por qué gente tan capaz, que ha 
llegado a ocupar puestos de alto nivel en la administración pública federal 
y estatal, tampoco ha podido contener el declive o el estancamiento de los 
destinos turísticos mexicanos? 

De conformidad con el enfoque que asumen los profesores de economía 
y ciencia política Acemoglu y Robinson (2013), la respuesta a todas estas 
preguntas es porque México, a diferencia de Costa Rica, París y Miami, no 
ha podido o no ha querido desarrollar instituciones más eficaces e inclu-
sivas. La clave para efectuar los cambios radicales, reitero, es una cuestión 
que compete más a la ciencia política que al conocimiento turístico. El caso 
de Costa Rica es ilustrativo, un país pequeño con una superficie de 51.1 mil 
Km2 (2.6% del territorio mexicano), pero un gran destino para el ecoturis-
mo en el ámbito internacional. ¿Qué explica la diferencia tan crucial entre 
el alto standing que muestra esta nación centroamericana dentro de este 
segmento de mercado y la baja posición que al respecto presenta México? 
Desde nuestra perspectiva, la respuesta es la eficacia de las instituciones, las 
cuales han posesionado a los ticos como una potencia mundial en cuanto 
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15¿Por qué la mayoría de los destinos mexicanos no compiten en los mercados de turismo internacional?

a ecoturismo, en especial por las políticas públicas y las acciones concretas 
en materia de conservación de los recursos naturales. 

Miami, situado al sur de la franja insular de Florida, es otro ejemplar 
testimonio de destinos turísticos competitivos, con sus playas, hoteles, con-
gresos, festivales y demás actividades que cautivan a millones de visitantes 
anualmente. Con su histórico distrito de Art decó en South Beach, uno de los 
más glamurosos del mundo, convertido en la mayor exhibición en el mundo 
de ese elegante estilo arquitectónico de los años 1920 y 1930 del siglo xx, que 
atrae no sólo a numerosos turistas, sino también a los directores de cine y 
camarógrafos de Hollywood, quienes utilizan las playas y su entorno como 
telón de fondo para realizar sus filmaciones (lo que le ha permitido hacerle 
competencia a destinos de la Costa Oeste de EE. UU.). Hasta sitios famosos 
como Walt Disney World (en el estado de Florida), aparentemente ideado 
de manera inconexa, se beneficia grandemente de destinos próximos, como 
Miami, con su famoso puerto que alberga el mayor volumen de cruceros del 
mundo y sede de varias compañías de líneas de cruceros. 

Mucho de lo que se ha intentado como “remedio” a los dificultades que 
viven los destinos turísticos ha terminado siendo estéril; claros ejemplos de 
ello son las recientes acciones, como el Acuerdo Nacional por el Turismo 
y la declaración del 2011 como Año Nacional del Turismo, establecidos a 
finales de la administración gubernamental federal de 2012, para contra-
rrestar la desaceleración en el flujo de turistas internacionales y la captación 
de divisas por este concepto a México. Incluso las campañas publicitarias, 
como el programa estadounidense Royal Tour llevada a cabo en el 2011, don-
de el entonces presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón, toma 
el papel de guía turístico, no dieron los resultados esperados o no fueron 
suficientes para recuperar los flujos de turistas extranjeros (véase el caso en 
Villanueva, 2011).

La Secretaría de Turismo federal (Sectur) y casi todos los investigadores 
académicos coinciden en que la disminución de la actividad turística en los 
principales destinos turísticos del país tiene su causa en tres lamentables acon-
tecimientos: la crisis de inseguridad que se agravó en el 2007, la desacelera-
ción económica de ee.uu. que inició en el 2008, y el brote epidemiológico 
de influenza en el 2009 que agudizó este problema. 

Pero ¿cuál es la causa primordial del estancamiento de los flujos turís-
ticos internacionales a los destinos mexicanos? La respuesta casi inmediata 
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a esta inquietante pregunta, por lo general, es la inseguridad pública y la 
imagen que tengan de ella los turistas e inversionistas; le siguen en orden 
el bajo crecimiento de la economía mundial; la falta de atracción de los re-
cursos naturales y culturales; la ineptitud en las tareas de planificación del 
desarrollo urbano y turístico; y la incapacidad tanto para innovar y crear 
nuevos y variados productos, como para diseñar estrategias y políticas pú-
blicas de promoción para atraer nuevos y diversos segmentos de mercado. 
Es innegable que estos factores y otros más influyen en el nivel de competiti-
vidad de los centros turísticos nacionales y son esenciales para comprender 
su éxito, aunque ninguno contempla la importancia de la gobernanza del 
sector turismo. 

La mera planificación turística, por más eficiente que sea, no basta para 
sacar a esta actividad del hundimiento en que ha caído en los últimos años. 
México ha pasado décadas construyendo planes y programas de desarrollo, 
una gran parte de ellos quijotescos y sin estrategias de cambios significativos 
(véase a Gómez, 2012a); empero ha sostenido instituciones de gobierno ana-
crónicas para el sector que no responden con eficacia la fuerte competencia 
que presenta la industria de los viajes y la hospitalidad en el contexto global. 

Conforme a la Organización Mundial de Turismo (wto, por sus siglas 
en inglés), México pierde competitividad en el ranking mundial de turismo, 
al estar en el lugar 15 como receptor de turistas extranjeros en el 2013, luego 
de ubicarse en la posición 12. México ha perdido liderazgo en el contexto del 
turismo internacional: durante el periodo comprendido entre 2007 y 2011, 
México todavía se ubicaba en el top ten de potencias turísticas mundiales, 
al ocupar el sitio 10. En el 2006 (hace apenas ocho años) se situaba en el 
lugar 8, mientras que dos años antes (2004 y 2005) en la posición 7. México 
está siendo rebasado por naciones como Hong Kong, Austria, Malasia y 
Tailandia. En cuanto a ingresos por concepto del turismo extranjero, des-
cendió del sitio 23 al 24 (unwto, 2013; Madrid, 2013: 23-26). En materia de 
competitividad turística, México bajó al lugar 46, según el Foro Económico 
Mundial (wef, por sus siglas en inglés, 2013). 

Necesitamos que vengan más extranjeros. El problema es que durante 
30 años México le apostó al turismo de sol y playa. Cancún (incluyendo 
Playa del Carmen), Los Cabos y Puerto Vallarta, atrajeron el 70% del tu-
rismo extranjero que llegó a México en el 2013. Y si se suman la Ciudad de 
México y Guadalajara ese porcentaje aumenta hasta el 90%; el restante 10% 
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queda disperso en el resto del país (datos tomados de la Sectur, s. f.). El in-
conveniente de la concentración de la demanda y la oferta turística en tres 
destinos costeros nacionales, aunado a la inseguridad y la delincuencia que 
vivimos los mexicanos, sin duda, es fundamental. Pero esto no explica todos 
los entresijos; todavía predomina en el sector turismo la insustentabilidad 
ambiental y la poca innovación y creatividad en la actividad. 

La crisis de turismo en México hace necesario plantear transformacio-
nes radicales en las instituciones gubernamentales del sector para garantizar 
mejores resultados, ante la incapacidad de las dependencias públicas para 
diseñar y poner en práctica políticas sensatas que guíen con claridad el 
rumbo deseado. Si las reformas en la administración pública son un instru-
mento de cambio importante para el turismo, y éstas son afectadas políti-
camente, entonces ¿por qué los estudiosos del ramo se atan exclusivamente 
a proyectos y acciones turísticas (como proyectos ecoturísticos y campañas 
de promoción) y a intervenciones urbanísticas (como embellecimiento de 
fachadas, peatonalización de calles e instalación de señalética turística) para 
tratar de resolver las contrariedades intrincadas que afrontan los destinos 
vacacionales? 

A nuestro juicio, y aun cuando hay mucho que inventar para que los si-
tios sean competitivos turísticamente en el mercado global, la clave es contar 
con instituciones públicas fuertes y capaces para gestionar la construcción y 
el mejoramiento de infraestructuras viarias, marítimas, ferroviarias, aéreas 
y urbanas; además de otra infraestructura esencial, como las tecnologías de 
la información y comunicación. Pero también, es crear las condiciones y las 
políticas gubernamentales necesarias (incluyendo la capacidad presupues-
tal de las dependencias públicas del turismo), para impulsar atracciones, 
productos y facilidades turísticas de gran calado. Sin embargo, todas estas 
ideas y proyectos estratégicos no tendrán posibilidades de éxito si no se 
consideran inversiones públicas y privadas mayúsculas.

La buena gestión pública del sector turístico es básica, aunque es eviden-
te que no existe una fórmula única, sino numerosas, en las que las fuentes de 
éxito y prosperidad son muy específicas en cada lugar. De ahí la pregunta, 
¿qué tan preparadas están las instituciones, en cuanto a gobernanza? La 
respuesta a esta interrogante, es que las “instituciones de gobierno débiles 
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y extractivas”2 que caracterizan al turismo han hecho que se anquilosen los 
destinos, y no logren adaptarse a los tiempos cambiantes. Los habitantes de 
los centros vacacionales del país, al igual que el resto de mexicanos, vivimos 
a diario con gobiernos deficientes –por decir lo menos–, corruptos e ineptos, 
entre otras taras y vicios. 

Dos modelos evolutivos en el turismo

El saber cómo evolucionan y por qué se estancan los destinos turísticos es 
algo que ha preocupado demasiado a los estudiosos durante las últimos 
cuatro décadas. Entre los modelos que más han tratado de responder a esta 
interrogante en el contexto internacional están las propuestas conocidas 
como los “ciclos de vida de los destinos turísticos”, de Richard Butler (1980 
y 2001) y el “Posturismo”, popularizado en el ámbito latinoamericano por 
Sergio Molina (2006).

A pesar de la amplia aceptación de los modelos tanto en la academia 
como en consultoría, esto no implica que esas dos propuestas “teóricas” 
hayan dado buenos resultados en la cuestión teórica y práctica. Muestra de 
ello es la serie de prescripciones que acostumbran recomendar y que difícil-
mente solucionarían por sí solas el problema de la gobernanza en el sector 
turístico. En gran medida su mayor equívoco está en que habitualmente se 
adoptan de forma fiel cualquier idea, por más lúcida o descabellada que sea, 
sólo por estar respaldado por intelectuales que gozan de una gran fama en el 
campo del turismo. Difiero de ambos modelos, no porque están fundamen-
tadas en el pensamiento evolutivo, sino por la manera simplista en que se 
pretende lograr el rejuvenecimiento o la reestructuración de los destinos; 
pero también porque sus promotores se olvidan que buena parte de sus 
promesas ha generado desilusiones en materia socioeconómica, cultural 
y ambiental, en específico entre las sociedades en desarrollo. Ese afán de 
creer en teorías absolutamente convencidas de la verdad es lo que el presti-
giado filósofo francés Edgar Morín llama “las cegueras en el conocimiento” 
(Morín, 1999: 19-32).

2 Una institución extractiva es aquella en la que se benefician unos pocos a costa del sa-
crificio de los demás y conduce al estancamiento y a la pobreza (Acemoglu y Robinson, 
2013).
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La comprensión de la cruda realidad del turismo, como todo fenóme-
no social, es complicada, aunque la manera de hacerlo es cada vez mucho 
más sencilla, de acuerdo con las posiciones ideales que se construyen en 
términos de lo que algunos intelectuales nombran “la reconversión” o “el 
rejuvenecimiento” de esta actividad. De ahí que considere importante darse 
cuenta de las limitaciones que tienen los modelo antes citados, porque a 
pesar de que ambos emanan y se basan sustancialmente en las ideas y las 
premisas mecanicistas u organicistas del darwinismo social, las cuales han 
sido puestas en tela de juicio por algunos científicos sociales (véase, por 
ejemplo, Wallerstein, 1999), éstas siguen impactando a una gran cantidad 
de especialistas (véanse a Tooman, 1997 y a Picornell y otros, 2010).

Aclaro que en algunos de mis trabajos he intentado entender algunas 
dificultades que abruman al turismo en la esfera no sólo teórica, sino tam-
bién práctica. En ellos he sostenido que el atraso que muestra el turismo 
en México es consecuencia en gran medida a dos problemas esenciales: la 
primera, a la pésima educación, en todos sus niveles, no ha logrado for-
mar personas activas, responsables y comprometidas con los graves males 
nacionales, ni auténticos semilleros de la innovación; la segunda, a la falta 
de profundos conocimientos, visiones multidisciplinarias, pensamiento 
complejo y en especial de principios éticos por sus investigadores y planifi-
cadores (véase Gómez, 2012b). En varios de esos artículos, publicados hace 
algunos años y aún considerados válidos, asevero que el saber del turismo 
no es tan sólido como para permitirnos, por sí sólo, comprender en su 
verdadera dimensión este fenómeno social (pese a que sostenga lo contrario 
uno de sus afamados estudiosos en el contexto mundial [Jafar Jafari, 2001]), 
ya que sus descripciones rara vez obedecen a las reglas del pensamiento 
científico, a saber: objetividad, crítica fundada, rigurosidad en los análisis, 
coherencia teórico-metodológica, evidencia empírica, entre otras. Sin pre-
tender minimizar la importancia de los modelos descriptivos, se coincide 
con Bunge (2005: 14) en que éstos son necesarios pero insuficientes en la 
tarea científica, por lo que se deberían explicar los datos y, cuando sea po-
sible, también predecirlos.

Los temas complejos como el desarrollo sustentable, donde se abordan 
aspectos económicos, socioculturales y ambientales, no se pueden tratar a 
partir de reflexiones superficiales, meras opiniones o de discursos moralis-
tas repletos de buenos deseos que caracterizan a la academia del turismo 
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nacional e internacional, en especial la latinoamericana. La sustentabilidad 
ha sido un concepto es muy rentable para políticos, empresarios y hasta 
académicos. No debe perderse de vista que una cosa es la retórica de sus 
promesas y otra el camino que se debe seguir para alcanzar la sostenibilidad 
(como dicen los españoles), un camino largo y de ajustes constantes.

No acepto ni estoy satisfecho con la mayoría de las ideas propias del 
discurso académico en el turismo y más aún político, pues muchas de ellas 
son como “telarañas” que impiden ver más allá de este fenómeno. Son dema-
siados modelos, como ese fantasma de la “postmodernidad”, que ronda por 
todas partes (retomando las palabras del sociólogo francés Alain Touraine), 
y que se ha posesionado de la mente de algunos expertos con el término 
posturismo, quienes terminan idealizando la capacidad de convertir retó-
rica en una teoría efectiva que nos permita describir, explicar y, si se puede, 
predecir los fenómenos analizados. 

Ni siquiera el enfoque de ciclos de vida de los destinos lo admito, porque 
sus propuestas de reconversión de destinos (véanse distintos casos del turismo 
español en Picornell y otros, 2010) no surgen de una disquisición completa 
acerca de las verdaderas causas de la crisis turística, al soslayar los diagnósticos 
las situaciones conflictivas que aquejan en particular a los países en vías de 
desarrollo, como la corrupción, el crimen, la injusticia, la pobreza, la margina-
ción, la deficiente educación, la contaminación, el desempleo y el subempleo. 

En un artículo que escribí hace varios años, que se titula “El nuevo 
sueño del turismo contemporáneo: el posmodernismo” (Gómez, 2005), 
sostuve –y continúo sosteniendo– que una gran cantidad de los trabajos a 
nivel mundial intenta explicar la evolución y el desarrollo de los lugares va-
cacionales, basada en cierta idea de progreso y de futuros predeterminados. 
Desde esta visión, los centros turísticos siguen una pauta previsible pero 
incontrolable del desarrollo: del nacimiento a la madurez y finalmente de la 
vejez al deceso.3 Este pensamiento aparentemente irresistible de la evolución 
tiene gran influencia en los medios de la academia y la consultoría, y ha sido 
generalizado en nuestro campo de acción como ciclos de vida de los destinos 
turísticos, propuesto por uno de los autores más consultados en el campo del 

3 Esta visión en turismo no tiene diferencias con el modelo de la mercadotecnia, el cual 
señala que los productos tienen un ciclo de vida: se introducen, se desarrollan, tienen una 
madurez y después pueden decaer o pueden crearse nuevas estrategias para una innovación 
en el producto.
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turismo, Richard Butler, quien llegó a plantear que la evolución de un sitio 
de recreo se presenta en cinco etapas: 1) exploración, 2) involucramiento, 
3) desarrollo, 4) consolidación y 5) estancamiento (de aquí se apuntan las 
opciones futuras: declinación o rejuvenecimiento).4

Para este profesor emérito de la universidad británica de Strathclyde, 
los espacios turísticos pasan por esta serie de fases preestablecidas, dadas 
automáticamente por el crecimiento de la actividad relacionada con los 
viajes. Esto es, asume una postura evolucionista al considerar el cambio 
social como algo natural, con una continuidad histórica y un futuro prede-
terminado; en el mismo sentido de la sociedad primitiva, feudal, capitalista 
y socialista que concibió hace ya bastantes años Karl Marx; o en términos 
de la sociedad preindustrial, industrial y postindustrial que postula en su 
obra Daniel Bell (1976); incluso con la sociedad tradicional, moderna y 
postmoderna que describen diversos pensadores (véase, por ejemplo, Otxo-
terama, 1992). 

Es evidente que un gran parte de los rasgos típicos de las etapas de ex-
pansión o decadencia que se observan empíricamente en el modelo se dan 
y se están dando ahora mismo en los sitios de recreo de numerosas naciones 
del mundo, como en los denominados, no sin cierta pedantería, “Centros 
Integralmente Planeados” (cip), localizados en diversos lugares del litoral 
mexicano. Cualquier persona con un mínimo de olfato intelectual está de 
acuerdo con los criterios que refieren las etapas “buenas” o “malas” por las 
que inexorablemente transitan los lugares turísticos. En suma, la clave aquí 
no es saber que hay etapas de estancamiento o de declive sino explicar: ¿cuál 
es la raíz del problema (no los síntomas) que impiden mejorar la competi-
tividad de los destinos mexicanos? 

4 Fases y etapas del modelo de ciclos de vida de los destinos turísticos. Exploración: pe-
queña cantidad de turistas al destino, alto contacto de la población con los visitantes. 
Involucramiento: incrementa el número de turistas, los residentes locales se involucran 
en la actividad, el contacto turista-poblador es alto. Desarrollo: alto crecimiento del tu-
rismo impulsado por una fuerte publicidad, las instalaciones turísticas son operadas por 
organizaciones externas, notorios cambios en la apariencia física del área. Consolidación: 
el número de turistas continúa expandiéndose aunque con una tasa menor, gran parte 
de la economía del área está vinculada fuertemente con el turismo, están presentes las 
grandes cadenas de la industria turística. Estancamiento: se llega a la cantidad máxima 
de visitantes, lo que da lugar a problemas económicos, sociales y ambientales; se pone en 
evidencia una sobreoferta de camas y la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para 
captar turistas (véase Buttler, 1980).
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Es preocupante el mínimo interés que existe entre los expertos del tu-
rismo por reflexionar a fondo los supuestos en que se sustenta dicho mo-
delo, que en esencia consisten en ubicar a los centros turísticos en etapas 
diferentes de un camino común y en concebir el tránsito de una fase a otra, 
como un proceso normal aunque complicado. Como muy atinadamente 
indica el sociólogo estadounidense Inmanuel Wallerstein (1999: 3), poco 
hemos repensado y mucho menos impensado aquellas ideas y conceptos 
que están en nuestra mente, pero que a veces son constrictivas, erróneas y 
hasta engañosas.

Habrá que ser capaz de revisar ese enfoque –partidario del darwinismo 
social–, ya que sus métodos, conceptos y presupuestos se revelan inadecua-
dos para esclarecer el tan sinuoso y errático camino del desarrollo turístico. 
Habrá que abandonar esa propensión que muestran ciertos estudiosos de 
creer a ciegas en esa clase de esquemas descriptivos que dominan las políticas 
públicas y privadas en el turismo, y que están muy influenciadas por la con-
cepción del denominado “desarrollismo” (subirse al “tren” del crecimiento).

Hay que hacer hincapié en que si bien cuestiono el modelo descriptivo 
de ciclos de vida de los destinos turísticos, en ningún momento este trabajo 
pone en entredicho cada una de las etapas desplegadas por este esquema, ni 
los rasgos que identifican a los estadios de expansión y de estancamiento, 
pues el turismo en cualquier lugar del mundo ha atravesado históricamente 
por periodos de bonanza, seguidos por etapas de declive u obsolescencia. 
Se está consciente que el desarrollo socioeconómico y turístico en una gran 
cantidad de naciones y civilizaciones, incluyendo México, nunca ha sido 
sostenible. La historia nos ha enseñado cómo grandes imperios (como el 
romano y el napoleónico), después de largos periodos de auge económico y 
militar, han mostrado caídas vertiginosas hasta llegar al borde del colapso 
y la desaparición. El ensayo lo que busca es demostrar que estos modelos 
no tienen por qué explicarnos el desarrollo de los destinos turísticos, pues 
aunque la mayoría de los centros vacacionales de playa mexicanos siguen 
patrones comunes, al ser réplicas de desarrollos extranjeros (sobre todo 
de España), otros evolucionan de formas diferentes. Cabe traer aquí el caso 
de Venecia, que muy atinadamente recuerdan dos economistas estadouni-
denses contemporáneos: 
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En lugar de ser pionero en rutas comerciales e instituciones económicas, los 
venecianos hacen pizza, helados y soplan cristal de colores para hordas de ex-
tranjeros. Los turistas acuden a ver las maravillas del período anterior al serrata 
[cierre] de Venecia, como el Palacio de Dux y los leones de la catedral de San 
Marcos, saqueados de Bizancio cuando Venecia dominaba el Mediterráneo. 
Venecia dejó de ser un motor económico y se convirtió en un museo. Actual-
mente, la única economía de Venecia, aparte de algo de pesca, es el turismo 
[…] Venecia llegó a ser próspera. Sin embargo, sus instituciones políticas y 
económicas fueron derrocadas, y esa prosperidad cambió por completo. Ac-
tualmente, solamente es rica porque muchas personas que consiguen ingreso 
en otros lugares optan por ir a gastarlos allí para admirar su glorioso pasado 
(Acemoglu y Robinson, 2013: 190). 

Los ciclos de vida de los destinos turísticos no tienen por qué marcar 
el rumbo al que tienen que dirigirse cualquier centro vacacional, ni existe 
un proceso acumulativo sencillo de progreso socioeconómico y turístico. 
El concluir un estudio con la tan sonada propuesta “hay que rejuvenecer 
el destino” no debe sorprender a nadie, puesto que es una idea sencilla e 
irrelevante, que se antoja de sentido común. No resulta difícil de entender 
y admitir que ante una coyuntura crítica del turismo, los sitios requieren 
renovar sus espacios, instalaciones y oferta.

Aunque ese modelo propone reinventar los destinos vacacionales para 
volver a alcanzar el auge perdido, se queda corto; la solución va más allá 
que la mera reestructuración, por lo menos para el contexto nacional. De 
igual manera, algunos de los tratamientos más distintivos que caracterizan 
a ese “nuevo paradigma” llamado posturismo, como la existencia de parques 
temáticos (al estilo Disney o Hollywoodense) u otro tipo de atracciones 
lúdicas (en el sentido de la “meca del juego”, Las Vegas), así como de espa-
cios urbanos revitalizados (a modo de los proyectos como la Ría de Bilbao, 
asociado al icono del Museo Guggenheim, o la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, en Valencia).

Si bien todos esos productos son imagen de éxito en términos turísticos, 
conviene matizar cuatro cosas: primero, no es posible creer que con sólo im-
plementar esa clase de atracciones, complementadas con transformaciones 
urbanas, bastará para remediar todos los males que muestran los destinos 
turísticos mexicanos. Segundo, hay que aprender una lección: lo que ha 
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funcionado en otras naciones no tiene por fuerza que funcionar en Méxi-
co. Qué poca imaginación, originalidad y creatividad demuestran quienes 
suponen que el desarrollo se puede lograr con la adopción mimética de esa 
clase de atracciones (todo porque ha dado buenos resultados económicos 
y turísticos en otros ámbitos sociales), queriéndolo imponer como si fuera 
universal e inevitable. Tercero, los proyectos con una fuerte competitividad 
turística citados (de ee. uu. y de España), constituyen más bien la excepción 
que la regla; prueba de esto son todos aquellos parques temáticos, que aun 
cuando presumen a los cuatro vientos ofrecer una variedad increíble de 
entretenimiento, tal como sucede con Terra Mítica, en Benidorm, y Por-
tAventura, en Barcelona,5 el éxito turístico y económico de ellos es muy 
discutible. Y cuarto, ese tipo de proyectos requieren ingentes montos de 
inversión; por tanto, el reto es cómo atraer capitales, en especial privados. 
Desde la óptica económica-política, la respuesta es muy sencilla, hay que 
crear y fortalecer a aquellas instituciones públicas que verdaderamente in-
centiven la inversión en el sector. Qué fácil es recomendar esto, lo difícil es 
llevar esta recomendación a la acción.

La experiencia ha sido una gran maestra, pero también resulta necesario 
reflexionar, con una postura crítica y honesta, acerca de nuestra experiencia. 
Quien espere que con la sola aplicación de las propuestas de los ciclos de 
vida de los destinos turísticos y del posturismo, logre resolver los problemas 
engorrosos que implican el despegue y la consolidación de los destinos 
nacionales, se va a llevar un chasco. Existen poderosas razones sociales, cul-
turales, económicas, ambientales y políticas que se oponen en la actualidad 
a la visión evolucionista y optimista de estos modelos. Lo más que puede 
ofrecer esta clase de instrumentos son descripciones retrospectivas, no ex-
plicaciones predictivas. El desarrollo no depende sólo del uso de ese enfoque 
determinista (una especie de adaptación de la perspectiva evolucionista 
de Darwin), sino de factores más particulares, complejos y contingentes.6 

La reestructuración o la reinvención se experimentan en diversos cam-
pos. Por ejemplo, los museos reinventan su uso, tal es el caso del museo 

5 Véanse las páginas de internet de esos parque temáticos españoles: Terra Mítica y PortA-
ventura. http://www.terramiticapark.com/ y http://www.portaventura.es/

6 Ya lo decía el ilustre pensador Edgar Morín: “Uno de los desafíos más difíciles será modi-
ficar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de 
los cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo” (Morín, 1999: 12).
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Guggenheim de Bilbao, donde la arquitectura prima sobre lo artístico.7 Los 
libros electrónicos reinventan el arte de leer, con el lenguaje de programa-
ción html. La computación se reinventa. La música se reinventa constante-
mente. Las economías se reconvierten. Ahora los sectores de alta tecnología 
van tomando relevancias, mientras que los sectores más tradicionales son 
cada vez menos importantes. 

El gigante de los programas informáticos, Microsoft, en la actualidad 
se ve forzado a renovarse para superar la crisis de su mercado histórico y 
el surgimiento de los teléfonos celulares como los smartphone. Las gran-
des compañías, como Petróleos Mexicanos (pemex) y la Comisión Federal 
de Electricidad (cfe) se reestructuran hoy en día. Los partidos políticos 
permanentemente se renuevan si quieren competir en la lucha por el po-
der. Las personas también se renuevan. Hasta los políticos, como la actual 
presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reinventó cuando fue candidata, 
al abandonar su proverbial moderación en sus discursos y retomar como 
abanderada la ambiciosa meta a la que aspiran los chilenos: una sociedad 
menos desigual, con oportunidades educativas de calidad para todos y un 
régimen electoral incluyente. 

Las agencias de viajes en todo el mundo se reinventan, ya que de no 
hacerlo tienden a desaparecer. Amadeus, la empresa de la industria de los 
viajes que tiene la red de distribución internacional más extensa del mun-
do, tuvo que renovarse para poder seguir en el negocio de las reservas de 
servicios. El uso del suelo de los destinos turísticos se reconvierte, para dar 
entrada a proyectos inmobiliarios (aunque esto no convenza a muchos, entre 
los que me incluyo). “La ciudad debe estarse reinventando constantemente, 
expulsando ciertas actividades que ya no necesita a la atmósfera de incuba-
ción y atrayendo a otras que sí”, apunta Harris (2006: 196).

Los centros turísticos se reinventan, una y otra vez, para que puedan 
seguir competiendo en los mercados. Entonces ¿por qué las instituciones 
gubernamentales del sector no se renuevan? ¿Por qué el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), no se somete a un proceso verdadero y 
profundo de reestructuración? y ¿por qué las universidades responsables de 
los programas de educación superior en turismo tampoco se reestructuran?, 

7 Véase la argumentación sobre cómo el edificio de este museo se impone por su excentri-
cidad al arte (Esteban, 2007). 
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pese a sus amplias experiencias, con el propósito de que retomen el objetivo 
y la misión para los cuales fueron creados: el primero, ser un desarrollador 
de destinos, pues es innegable que en las últimas décadas sólo se ha man-
tenido como promotora inmobiliaria; y las segundas, ser un formador de 
profesionistas creativos y talentosos que respondan a las exigencias de la 
actividad turística, ya que en realidad estamos preparando técnicos con un 
cúmulo de cursos pueriles.

Hasta la idea de que hay que diversificar el mercado o el producto tu-
rístico me parece muy trillada y poco innovadora. ¿No podemos hablar de 
diversificación de mercados turísticos hacia México, cuando la evidencia 
empírica muestra que una gran mayoría de nuestros sitios de playa siguen 
dependiendo en gran medida del turismo estadounidense y, lo peor, de bajo 
poder adquisitivo? Nadie puede negar que las empresas y los productos de 
venta en todo el mundo se diversifican; por ejemplo, hoy en día es común 
que las farmacias ofrezcan, además de medicamentos, licores, cervezas, 
frutas, panadería, lácteos, entre otros. Ya no es una sorpresa que las librerías 
estén ampliando su oferta productos de libros a películas, a música y ahora 
también a viajes. Las líneas aéreas ofrecen al pasajero que está a bordo co-
mida y bebidas, servicios de hospedaje, renta de taxis, autos de alquiler y 
un sinfín de productos.

Un nuevo modelo de gobernanza: 
otra mirada de análisis

Ante la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza para el turismo en 
el país, que fortalezca sus atribuciones y presupuestos públicos, para que 
la institución pública sea más efectiva y eficiente en resolver los problemas 
del turismo, cabría preguntarse ¿por qué no fusionar, en ámbito federal, 
a la Secretaría de Turismo (Sectur) con el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (inah) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta); y, en el nivel estatal, a la Secretaría de Turismo (Secturjal) 
con la Secretaría de Cultura; pero también, en el contexto municipal, a las 
Direcciones de Turismo con las Direcciones de Cultura? 

Pero ¿por qué fusionar estas organizaciones de gobierno y qué objeti-
vos podrían alcanzarse con ello? Sin duda, esta propuesta va mucho más 
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allá de una sencilla reinvención en la administración de gobierno, como el 
título de la obra que coordina Arellano (2010), que implica un esfuerzo de 
transformación de los reglas institucionales, dentro de sólidos y eficaces 
marcos normativos y esquemas de incentivos para innovar y reclutar el staff 
necesario para mejorar la calidad del accionar público.8 Es un hecho que 
las instalaciones físicas y el equipamiento, así como los recursos humanos, 
materiales y financieros con los que cuentan hoy en día las dependencias 
oficiales de turismo, sobre todo estatales y municipales, por lo general son 
inapropiadas e insuficientes como para actuar con eficacia y eficiencia. 

Una cuestión que no debe pasarse por alto es: ¿por qué no crear un 
nuevo organismo público que transforme radicalmente al Fonatur?, pues 
éste no está a la altura de las circunstancias actuales, al resistirse a abandonar 
su política de “desarrollo” (mejor dicho de crecimiento), encarnada en los 
fuertes intereses económicos y mercantilistas, mediante las viejas e inefi-
cientes fórmulas de siempre, como la promoción inmobiliaria residencial-
turístico. ¿Cómo es posible que el Estado mexicano financie al Fonatur, que 
en los últimos 20 años sólo se ha esforzado en tratar de vender el inventario 
de terrenos que aún tiene, olvidándose de desarrollar el turismo? Desde 
este esquema, es absurdo seguir manteniendo, con recursos públicos, una 
instancia gubernamental que por su ineficiencia y su insensibilidad no se 
ajusta a las exigencias actuales y las demandas de las comunidades locales, 
provocando numerosos conflictos sociales, tal como acontece con el Centro 
Integralmente Planeado de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, Sina-
loa (este caso que se analiza con mayor detalle más adelante). Ni siquiera 
funciona como fondo de fomento al turismo, tal como era su concepción 
original, cuando llegó a instrumentar un importante programa de incentivos 
para la inversión hotelera, dentro de los que sobresalían los financiamientos 
con tasas de interés preferencial y años de gracia. Hasta el propio exdirector 
General del Fonatur, Miguel Gómez Mont, llegó a decir que ese organismo 
opera con la ley del mínimo esfuerzo, al ofertar terrenos más fáciles de 
vender, como los de Cancún y Los Cabos, y dejar de lado a lugares como 
Huatulco y Loreto (véase Cámara de Diputados, 2009).

8 Para una análisis más amplio, acerca de la reinvención del gobierno, véase el capítulo, 
“La nueva gestión pública…” en la obra coordinada por Arellano (2010: 23-57).
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La academia del turismo ha cometido un gran error al ignorar la debi-
lidad de las instituciones públicas como la causa central en el análisis de la 
crisis de los destinos. Las ventajas de contar con instituciones económicas 
y políticas que administren bien son numerosas. Singapur, en unas cuantas 
décadas, le ha permitido vencer la miseria y corrupción, por lo que ahora es 
un buen ejemplo de buen gobierno. París es otro caso de una ciudad gober-
nada de forma eficaz e inclusiva. Es irrefutable la gran brecha entre la calidad 
de vida de los singapurenses y franceses en parangón con los mexicanos.

Si en verdad se quiere entender la desolada situación del turismo en 
México, los investigadores y desarrolladores tendrán que tomarse la mo-
lestia de aprender de fuentes distintas a la literatura ortodoxa que prevalece 
en nuestras investigaciones. Tiene razón Joel Migdal al decir que el Estado 
se construye y reconstruye, se inventa y se reinventa; esto es, se transforma 
continuamente, pues éste no es una entidad fija; su organización, objetivos, 
medios, socios y reglas operativas cambian cuando se alía o se opone a 
otros dentro y fuera de su territorio (Migdal, 2011: 45). China es el ejemplo 
paradigmático de éxito en varios sentidos, al modificar el Estado la realidad 
de una nación que antes fuera pobre, al de un país con un creciente poder 
económico, tecnológico, militar y hasta deportivo y turístico. 

En ningún momento considero que el cambio propuesto se podrá lo-
grar con la sola coordinación entre los sectores privado y público, o con la 
voluntad política de las autoridades de gobierno; se necesita de mucho más 
que eso. Pensar que los políticos serán quienes transformen el sistema tu-
rístico imperante es una idea incauta. Es la sociedad civil organizada la que 
debe empujar esas mutaciones con su participación, vigilancia y exigencia. 

No considero razonable esperar que las políticas públicas y los planes 
de desarrollo funcionen adecuadamente, cuando sus instituciones fallan. Es 
evidente que la fuente primordial que ocasiona toda la problemática actual 
es un sistema político de corrupción e impunidad que prevalece en la esfera 
gubernamental y que daña la prosperidad y el desarrollo; un sistema económi-
co que no genera crecimiento sostenido ni empleos dignos; un sistema social 
injusto que no proporciona los satisfactores mínimos que minimicen los ín-
dices de marginación y pobreza; un sistema turístico que cada vez empeora la 
competitividad de los destinos; un sistema de gobernanza –en cualquiera de 
sus niveles: federal, estatal y municipal– incapaz de ofrecer buenos servicios 
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públicos, infraestructura y educación de calidad que mejore el entorno de 
vida de las comunidades. 

México fue el único país en América Latina donde la pobreza aumentó, 
pasó de 36.3% en 2011 a 37.1% en 2012, según informó la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (cepal, 2013). De 11 países latinoa-
mericanos analizados por este organismo, México es la única que registró 
un incremento en la pobreza de .8% con respecto a 2012. Las caídas obser-
vadas en Brasil y Venezuela implicaron una disminución en la cantidad de 
personas pobres de alrededor de seis millones, mientras que el aumento 
observado en México significó que un millón de personas más fueron con-
tabilizadas como pobres. Cifras oficiales indican que 57 millones de mexi-
canos –alrededor del 51% de la población del país– viven en condiciones de 
pobreza. México es apreciado como un país de desarrollo humano “alto”; sin 
embargo, el bienestar no beneficia a toda su población, pues la desigualdad 
frena el desarrollo de sus habitantes, consideró este año la Organización de 
las Naciones Unidas (onu), que colocó a México en el lugar 61 de 186 países 
en materia de desarrollo humano (ibidem). 

Por su parte, en el tema de la corrupción en el sector público, el índice 
de percepción de la corrupción, basado en la opinión de expertos, ubicó a 
México en el lugar 106 de 177, muy lejos de naciones latinoamericanas, como 
Barbados (15), Uruguay (19), Bahamas (22), Chile (22), Puerto Rico (33) y 
Costa Rica (49). Otros países de esta misma región que tuvieron un mejor 
desempeño que México son: Cuba (63), Brasil (72), El Salvador (83), Jamaica 
(83), Perú (83), Trinidad Tobago (83), Colombia (94), Ecuador (102), Pana-
má (102). Aunque parezca increíble, sólo ocho naciones latinoamericanas 
ocuparon lugares inferiores a nuestro país: República Dominicana (123), 
Guatemala (123), Nicaragua (127), Guyana (136), Honduras (140), Paraguay 
(150), Venezuela (160), Haití (163) (Transparency International, 2013). 

De acuerdo con un analista político, y con el cual coincido: “Existe una 
relación directamente proporcional entre pobreza y corrupción, y mientras 
México sea uno de los países más corruptos de todo el mundo, seguirá 
siendo también uno de los países con mayor porcentaje de población en 
situaciones de pobreza” (Latapí, 2013). 

Un buen testimonio de por qué los mexicanos vivimos en un “Estado 
débil y corrupto”, es la infinidad de casos, un gran número de ellos delicados, 
donde los funcionarios que dirigen las instituciones no pueden o no tienen 
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la voluntad política de aplicar la ley como debe ser, entre otras razones, por 
defender intereses personales. Basta recordar el caso de algunos dirigentes 
corruptos, como Elba Esther Gordillo, la ex líder del Sindicato de Trabaja-
dores de la Educación (snte), que por años formó una red de corruptela 
que fue tolerada por autoridades gubernamentales, lo cual tenía como fondo 
un acuerdo político. Hay que recordar el caso de un “Estado débil”, esto es, 
cómo ciertos gobernantes han aceptado de manera legal la existencia de 
regiones, municipios, delegaciones o comunidades en las cuales el Estado, 
por condiciones económicas, sociales y culturales, no presta el servicio de 
seguridad pública. Resulta preocupante advertir que ante la falla estructural 
de nuestros gobiernos, en el cumplimiento de una de sus funciones esencia-
les, se apoya con presupuestos públicos a grupos de autodefensa.

Debilidad institucional en el sector turístico: 
un gobierno de muchas promesas 

Hay que rechazar modelos intelectuales que no incluyan severos exámenes 
empíricos contrastables, pues son una moda y un obstáculo para el desarro-
llo. Para algunos académicos es conocido cómo los países latinoamericanos 
hemos sido “conejillos de indias”, en materia turística, por parte del Banco 
Mundial (bm), del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), la Organiza-
ción Mundial de Turismo (omt) y, para el caso mexicano, de la Secretaría 
de Turismo federal (Sectur) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur). 

Estos organismos, durante largo tiempo, se han aprovechado de las 
urgentes necesidades socioeconómicas que ha afrontado México y, por qué 
no decirlo, de nuestra ignorancia al imponer modelos, proyectos, discursos 
y acciones que más que buscar el desarrollo se orientan afanosamente a 
conservar el sistema turístico. 

Los mexicanos vivimos de promesas que a menudo no se cumplen. Por 
ejemplo, a pesar de la crisis turística que presentaba el país en el 2011, y que si-
gue persistiendo hoy en día, la ex titular de la Sectur, Gloria Guevara Manzo, 
mencionó que el objetivo para el 2018 era ubicar a México entre los primeros 
cinco lugares del mundo en cuanto a llegadas de turistas y a captación de 
divisas. Esta meta en ese entonces implicaba que se debían de conseguir 50 
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millones de visitantes y una captación de divisas de más de 40 mil millones 
de dólares. En palabras de dicha funcionaria: “Son metas muy ambiciosas, 
pero alcanzables si trabajamos en equipo y conjuntamos esfuerzos a través 
del Acuerdo Nacional por el Turismo” (cptm, 2011). Si bien es válido decidir 
el sitio que se quiere ocupar en el mundo, como el que México sea la quinta 
potencia turística mundial para el 2018, lo que no es aceptable es que se fijen 
metas que sean casi imposibles de lograr, sobre todo cuando las instituciones 
carecen de estrategias, proyectos y acciones viables y eficaces.

¿Por qué los intelectuales mexicanos, en vez de estar satanizando el 
turismo industrial (o masivo), no cuestionan lo que Fonatur ha realizado y 
continúa realizando en el litoral mexicano? ¿Qué caso tiene sostener a esta 
institución, dentro del sector turismo, si su estrategia, desde años atrás, 
está orientada vender promesas a través de la tarea de consultoría (cuando 
bien nos va, porque en los hechos se ha centrado en subcontratar asesorías 
privadas para que éstas hagan los estudios pactados por este organismo público) 
y al “desarrollo” inmobiliario turístico? El papel de Fonatur como detonador 
de infraestructura y motor del desarrollo regional en nuestro país se ha 
soslayado por la venta de terrenos y quimeras.9

Fonatur es el organismo público que, desde hace casi 40 años, empezó 
a diseñar e impulsar los eufemísticamente llamados “Centros Integralmente 
Planeados” (cip): Cancún (considerado por muchos, como la base del éxito 
turístico del país), Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. En la actualidad, 
cuenta con varios proyectos ya iniciados, entre los que destaca, por su mayor 
peso, el nuevo cip de Teacapán, en Sinaloa. Un destino de playa, y que fue 

9 La Ruta del Peregrino, uno de los tantos proyectos que ha asesorado Fonatur, consiste en 
un corredor turístico de 117 kilómetros, en seis municipios del estado de Jalisco: Ameca, 
Mixtlán, Guachinango, Atenguillo, Mascota y Talpa de Allende. Fue considerado como 
el proyecto turístico bandera de la pasada administración del estado de Jalisco (2006-
2012), y tuvo una inversión aproximada de 100 millones de pesos, proveniente de fondos 
federales, estatales y municipales. Incluye varias intervenciones arquitectónicas diseña-
das y construidas por prestigiados despachos nacionales y extranjeros. En el programa 
“estratégico” elaborado por este organismo público de “fomento al turismo” se señala la 
pretensión (más que todo presunción) de que con ese proyecto se dotaría de un producto 
turístico de talla mundial y se generaría de desarrollo socioeconómico regional, entre 
otras promesas o sueños guajiros, las cuales no sólo no cumplieron con estos y otros 
objetivos propuestos, sino que ahora los gobiernos de los municipios mencionados pre-
sentan dificultades, al requerir de más recursos públicos para el mantenimiento de las 
estructuras arquitectónicas, en especial por el problema del graffiti en los monumentos 
que conforman la ruta.
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presentado con bombo y platillo por el entonces presidente Felipe Calderón 
el 3 de febrero de 2009, cuando se anunció la inversión de 500 millones de 
dólares en hoteles tipo resort, villas, condominios, residencias turísticas y 
urbanas, por un total de 43,981 cuartos, tres campos de golf, dos marinas, 
obras marítimas –dársenas, canales, espigones–, infraestructura y servicios 
de urbanización (Sectur, 2009).

Según las autoridades de Fonatur, el cip de Teacapán, renombrado Playa 
del Espíritu, está siendo construido para ser aún más grande que el mismo 
Cancún, ya que cuenta con ciertas ventajas que lo harán mucho más viable 
en términos de infraestructura. La razón para elegir Teacapán, en el muni-
cipio de Escuinapa, Sinaloa, y no otro destino del país, radicó en que este 
lugar posee las condiciones “menos difíciles” para construir un desarrollo: 
se encuentra cerca de un polo turístico que es Mazatlán, cuenta con muy 
buena conectividad tanto aérea como terrestre y tiene un pueblo cerca que 
eventualmente será absorbido por el proyecto. Es un sitio turísticamente 
muy atractivo y en el que no existe tanto riesgo de impacto ambiental. Por 
tanto, luego de haberse estudiado varias opciones en diversos puntos de la 
República Mexicana, tanto en el Caribe como en el Golfo y el Pacífico, se 
eligió, además de las razones antes mencionadas, porque cuenta con una 
pista de aterrizaje para aviones grandes en la que se puede desarrollar un 
aeropuerto alterno al de Mazatlán (véase cnt, 2009).

Este cip es un proyecto que pese a que podría clasificarse como la joya 
de la administración federal pasada (2006-2012), ha recibido fuertes críticas 
de los ambientalistas y la misión Ramsar, que en 2010 consideró inviable 
el proyecto en la magnitud, densidad de ocupación y diseño trazado por 
Fonatur, debido a que amenaza con destruir el precario equilibrio de las Ma-
rismas Nacionales. No obstante, el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió 
respaldar con un presupuesto de 530 millones de pesos para fortalecer los 
casi 2 mil 300 millones de pesos que según Fonatur ya se invirtieron en la 
zona, lo que lleva de nueva cuenta a plantear otro optimista pronóstico de 
que a finales de 2014 se abriría el campo de golf y quizás un primer hotel en 
la zona (véase Del Castillo, 2014).

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades para aterri-
zar este proyecto turístico de Sinaloa, el cual se había tardado más de 25 
años en ser anunciado, la estrategia basada en la creación de nuevos cip ha 
sido socavada gradualmente por la experiencia insustentable de Cancún en 
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Quintana Roo, las experiencias mediocres de Ixtapa, en Guerrero, y Huatul-
co, en Oaxaca, y por las experiencias fallidas de Loreto, en Baja California 
Sur, y de Litibú, en Nayarit. 

La Sectur y el Fonatur, principales promotores de Litibú, escriben:

[…] Por su estratégica ubicación, gran belleza paisajística y riqueza natural es 
la playa que se ha escogido para detonar la actividad turística organizada y pla-
neada en el estado de Nayarit. Litibú es el estandarte de desarrollo controlado 
que promoverá altos niveles de calidad para el visitante nayarita que sabe gozar 
de las exclusivas actividades náuticas y de golf, de las de relajación y bienestar 
que brindan los hoteles boutique y gran turismo, de las visitas culturales así 
como de la contemplación y respeto por la naturaleza. Litibú con una superficie 
de 167 ha., es la primera de dos etapas de desarrollo que conformarán el Centro 
Integralmente Planeado (cip) Nayarit. Litibú es el primer punto del cip Nayarit 
que se extiende al norte de Nuevo Vallarta y formará parte del corredor de 
atractivos recreativos, naturales y culturales de primer orden que aprovecha y 
se enlaza con el desarrollo y los servicios turísticos existentes en Puerto Vallar-
ta, Jalisco, en el corredor Bahía de Banderas-Compostela y los futuros en los 
puertos y muelles que integrarán el Proyecto de la Escala Náutica hacia el mar 
de Cortés. Como principales medios de comunicación y acceso, Litibú cuenta 
con el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el Muelle de Cruceros de 
la misma ciudad, el Aeropuerto Nacional de Tepic y la Carretera Federal 200. 
En proyecto se encuentra la prolongación de la autopista para comunicar con 
otros muchos puntos sobre el tramo Jala-Bucerías. Litibú se localiza en una 
zona de gran exclusividad con vocación eminentemente golfística en la costa 
sur del Estado de Nayarit. Litibú se encuentra a 2 km. del campo de golf de 
Punta Mita. De la misma manera, Litibú cuenta con un campo de golf de 18 
hoyos pga diseñado por Greg Norman. Dicho campo de golf consta de dos 
circuitos paisajísticos que procuran la sorpresa y variedad de los remates vi-
suales. El campo de golf es el hito urbano y el elemento integrador alrededor 
del cual se ubicarán lotes hoteleros, residenciales y comerciales con capacidad 
de 4,100 unidades de alojamiento turístico (Sectur y Fonatur, s. f.).

La idea de que Fonatur abandonara esa práctica de ser sólo un vendedor 
de terrenos, y se dedicara a crear otras opciones turísticas para el país y a 
relanzar turísticamente los cip ya existentes tampoco se cumplió, pese a 
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los buenos deseos de sus autoridades, al no darse cambios profundos en el 
modelo del mal llamado “turismo residencial”, tan cuestionados por nume-
rosos expertos, quienes coinciden en que el desarrollo inmobiliario turístico 
provoca más problemas que beneficios a las sociedades y a los gobiernos 
locales (Requejo, 2008 y Munar, 2010).

Los mexicanos estamos tan acostumbrados a que cuando no se cumple 
una promesa, surge un nuevo discurso o un nuevo “desarrollo” que busca 
renovar el sueño, aunque la estrategia del “desarrollismo” mexicano conti-
núa siendo la misma de siempre: crecimiento turístico-inmobiliario, con esa 
idea de “progreso” que no convence a todos, en especial a quienes se niegan 
a vivir las consecuencias negativas. El Fonatur, con los centros turísticos 
Playa del Espíritu y Litibú, prometió desarrollo turístico y socioeconómico, 
en gran medida exclusivamente retórica, pues ambos proyectos han que-
dado en “elefantes blancos”, y por lo menos el segundo (el cip de Nayarit) 
abandonado a su suerte. Fonatur se la ha pasado prometiendo puros sueños. 
Demasiadas promesas, pero poco gobierno.

Si bien es cierto que ese modelo turístico-inmobiliario ha resuelto al-
gunas dificultades (particularmente de carácter económico), también es 
verdad que ha agravado otras, principalmente de carácter ambiental, urba-
nístico y sociocultural. Ante este panorama de claroscuros, lo que aunado a 
la crisis que desde el 2008 muestra el sector de la construcción en el mundo, 
resulta absurdo que ese organismo público siga promoviendo y hasta re-
forzando el crecimiento turístico fundado en la “industria del ladrillo”. Por 
desgracia, la política nacional del turismo continúa sustentándose en con-
vencionalismo, como la creación de nuevos cip y la constitución de nuevos 
municipios turísticos acordes con los intereses de los grandes inversionistas 
y en beneficio de los grupos políticos locales (por ejemplo Solidaridad, en 
Quintana Roo, y Bahía de Banderas, en Nayarit). Es obvio que a las élites 
políticas y económicas no les interesa modificar al sistema turístico ni a las 
instituciones públicas con las que les ha ido tan bien. Ya lo decía el premio 
Nobel de Literatura 1998, escritor, novelista y poeta portugués José Sarama-
go: “Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque 
los optimistas están encantados con lo que hay”.
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Conclusiones

En este ensayo he defendido la idea de que el éxito de los destinos turísticos 
depende en gran medida de la capacidad de las instituciones públicas para 
desarrollar nuevas ideas y nuevas soluciones a los múltiples y complejos 
problemas que conlleva esta actividad relacionada con el ocio. Asimismo, 
he sugerido que los expertos deberían de otorgarle más atención a estudiar 
los factores institucionales gubernamentales, y de esta manera abandonar 
las anteojeras que han limitado sus trabajos, al concentrase en las ideas 
exclusivamente turísticas, que los han llevado por senderos equivocados o 
a resultados erróneos.

El futuro de los destinos, aunque pueden desembocar en estancamiento, 
no está predeterminado, ni sus períodos de crisis deben considerarse como 
irremediables, ya que se pueden erradicar. El éxito o el fracaso de los desti-
nos turísticos no están definidos por la historia, sino por el desempeño de 
sus instituciones públicas. Éstas pueden llegar a tener un gran peso en la 
evolución o el progreso de los lugares. Las políticas en turismo lograrán los 
resultados esperados, sólo cuando se tengan instituciones gubernamentales 
adecuadas. 

Tal como se observó, el camino que ha seguido Venecia contrasta con 
la evolución que presentan los sitios de playa mexicanos. Empero, el declive 
turístico que en algunos momentos han mostrado todos nuestros destinos 
muestra los mismos síntomas al centro de recreo italiano y al de otros es-
pacios vacacionales. Ni los llamados “nuevos turismo” se han impuesto, ni 
el turismo de masas ha dejado de funcionar, pues los patrones que dieron 
lugar al surgimiento del también denominado “turismo industrial”, como 
el crecimiento y la acumulación del capital, no han desaparecido.

En este escrito se argumentó en contra de los modelos: “Ciclos de 
vida de los destinos turísticos” y “posturismo”. Si bien, la propuesta de ciclos 
de vida ha sido sujeto de abundantes análisis y uso por los “turismólogos”, 
también ha sido objeto de críticas por algunos especialistas del ramo; desde 
mi punto de vista, por dos razones sustanciales: primero, porque es una 
especie de esquema simplificado para entender la evolución de los centros 
vacacionales. Y segundo, uno de los aspectos que más ruido causó, por la 
confusión de crecimiento con desarrollo. El posturismo, por su parte, lo 
considero como un discurso dogmático inspirado en las ideas contradic-
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torias de la posmodernidad. Para los máximos exponentes de estos dos 
modelos son paradigmas conceptuales que permiten a los estudiosos del 
turismo avanzar en la investigación y en la teorización de este fenómeno 
social, no obstante la falta de solidez de sus postulados y la enérgica crítica 
a sus conceptos y teorías. Hasta las fórmulas mágicas que proponen para re-
novar los destinos maduros, como el rejuvenecimiento de la planta hotelera 
y el establecimiento de parques temáticos, son recomendaciones burdas, al 
menos para el contexto mexicano.

A nivel mundial, todos los centros turísticos en decadencia han inten-
tado renovarse. El caso de Acapulco es paradigmático, por las frecuentes 
reinvenciones que ha tenido en su historia. Incluso Cancún, que en la dé-
cada de 1990 mostró sus límites de crecimiento y emergió como un destino 
saturado, ha buscado nuevos cauces para continuar su expansión hotelera 
hacia lo que se conoce como el Corredor Cancún-Tulum, que más tarde 
por cuestiones de mercadotecnia se denominó Riviera Maya, y que pronto 
igualó en crecimiento al polo de desarrollo inicial (Marín, 2008: 122).

El problema de la baja competitividad de los destinos turísticos mexica-
nos si bien es multifactorial, entre los factores que más han influido están la 
inseguridad pública, el bajo crecimiento de la economía nacional e interna-
cional, la falta de atracción de los recursos naturales y culturales, el deterioro 
de los recursos, la degradación y el congestionamiento del espacio, la obso-
lescencia del equipamiento urbano, la inexistencia de un sistema ferroviario 
de pasajeros, el deficiente calidad de la infraestructura de transporte (sobre 
todo carreteras) y los servicios públicos. Sin embargo, y pese a que es indis-
cutible que estos y otros factores son esenciales para comprender su éxito y 
el fracaso de los destinos turísticos, ninguno tiene la importancia que tiene 
la gobernanza del sector turismo, pues es evidente que existe debilidad en 
las tareas para ordenar el territorio turístico e ineptitud para desarrollar esta 
actividad; pero también hay incapacidad tanto para innovar y crear nuevos 
y variados productos, como para diseñar estrategias y políticas públicas de 
promoción para atraer nuevos y diversos segmentos de mercado.

La situación de inseguridad que vive México sigue siendo un gran obs-
táculo para mejorar su competitividad turística. Entre los turistas extranjeros 
continúa la percepción de que México es un país auténticamente peligroso. 
Si bien el turismo es la actividad económica que más depende de la imagen 
de seguridad del destino, esto no debe ser pretexto para no querer competir 
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en los mercados globales. Considero una falacia aseverar que una mayoría 
de los destinos nacionales no están preparados para su internacionalización, 
por carecer de servicios de calidad y de infraestructura mínima necesaria. El 
Caribe de Costa Rica, que en sus 200 kilómetros ofrece varios desarrollos eco-
turísticos, como Tortuguero, Cahuita y Puerto Viejo, los que a pesar de contar 
con iguales y más carencias que los sitios mexicanos, están mejor posicionados 
en el mercado del turismo extranjero, principalmente por la conservación de 
sus riquezas naturales y la originalidad de sus destinos y pueblos.

Los mexicanos vivimos en un país injusto y escandalosamente desigual, 
pero nos encanta la demagogia y somos muy dados a vanagloriar al extremo 
nuestro patrimonio histórico-cultural, y presumir nuestra enorme riqueza 
natural y cultural, como el excelente clima, las majestuosas pirámides y las 
bellezas de las ciudades coloniales; aunque de poco nos sirve ese imponente 
tesoro para cambiar la triste realidad que nos hunde en la desesperanza al 
no poder detener la caída en la clasificación mundial del turismo. 

Las posibilidades de éxito de un destino no sólo dependen de factores 
económicos y turísticos (empleo, derrama, divisas, turistas e inversiones, 
por poner algunas variables), sino también del mejoramiento en el bien-
estar de la sociedad, en materia de salud, vivienda, educación, transporte 
público y medio ambiente. De acuerdo con un estudio que midió el ranking 
de felicidad en México en el 2012, no debe sorprender a nadie que de los 10 
municipios más infelices de nuestro país, sobresalen dos de los destinos de 
playa más tradicionales: Cancún y Acapulco (Imagina México, A. C., 2013).

Mientras en ee. uu. algunas compañías como Hollywood buscan man-
tener su competitividad económica y turística, en México las autoridades 
públicas y privadas están más preocupadas por encontrar un mecanismo 
para contener la pérdida la posiciones en materia de turismo internacional, 
aunque toda la inmensa complejidad que caracteriza el desempeño de las 
instituciones públicas, relacionadas con el turismo, por lo general la sosla-
yamos, lo que obstaculiza cumplir lo prometido.

El reto es crecer para los países en vías de desarrollo, como el nuestro, 
pero ¿cómo crecer?, pues un crecimiento que no respeta los principios de 
la sustentabilidad ni muestra coherencia entre el desenvolvimiento de lo 
turístico y lo urbano conduce inexorablemente a una crisis crónica de los 
destinos. Esto es, la expansión del turismo debe asegurar un desarrollo 
social más equitativo, pues éste se caracteriza por ser una actividad eco-
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nómica que crea numerosas fuentes de trabajo, aunque pocas de ellas son 
bien remuneradas. Que quede claro, la única manera de distribuir mejor 
la riqueza entre la población es aumentando la productividad y los salarios 
reales, y esto sólo se podrá lograr con una mejor calidad en su educación. 

La pertinencia de fusionar instancias públicas responsables de lo cul-
tural con lo turístico va más allá de la integración de funciones dispares, 
aunque no contradictorias. Lo que se busca, mediante la agrupación de 
estructuras administrativas públicas, es asegurar gobiernos fuertes, efecti-
vos y competentes en materia turística. Empero, esta iniciativa de cambio 
organizacional requiere que se ubique en su real dimensión para apreciar 
sus verdaderas aportaciones y limitaciones, sobre todo por las grandes im-
plicaciones de carácter político que principalmente conlleva esta sugerencia. 

Vale la pena aclarar que la propuesta de reforma de gestión pública, 
aunque puede aparecer extraña la fusión del turismo con otros sectores, por 
ejemplo con comercio, cultura y hasta deportes, es un hecho en países desa-
rrollados y líderes en turismo internacional como ee. uu., España, Francia 
e Inglaterra. Tampoco considero imposible o inviable su implementación, 
pese a lo complicado que implicaría. Conviene traer a la mente el anuncio 
que dio el entonces presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón 
Hinojosa, el 8 de septiembre de 2009, acerca de la desaparición de la Sectur, 
dentro de la administración pública federal, como una medida de austeri-
dad por la crisis que afectaba a México desde el 2008. Sin embargo, esta 
propuesta, que pretendía que las actividades de la sectur pasaran a manos 
de la Secretaría de Economía, no prosperó, debido a que la iniciativa sólo 
tenía fines de ahorro del gasto gubernamental, esto es, en ningún momento 
perseguía fortalecer el sector turístico.

Así pues, mientras que no impulse un auténtico y duradero cambio 
en la esfera institucional del turismo, cualquier modificación en materia 
organizacional será limitada. El alcanzar una nueva gobernanza en el sector 
turístico requiere nuevas reglas de juego claras y compartidas en términos 
de incentivos, mecanismos de mejora regulatoria y de fomento tanto a la 
inversión como a la competitividad, pero también demanda acuerdos y 
negociaciones entre distintos actores. No hay que olvidar que el gobierno 
es una institución esencialmente política y que cualquier variación en la 
administración pública es resultado de consensos y compromisos plurales. 
Una visión de lo turístico y lo político separada, sin duda, dificultaría el 
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cambio de la acción gubernamental y, lo peor, nos llevaría a obtener los 
resultados raquíticos de siempre en materia turística.

Finalmente, es prácticamente imposible hacer competitivos a los des-
tinos nacionales si no se reforma en serio y con inteligencia a los órganos 
de gobierno que regulan esta actividad en México, pues es evidente que, tal 
como han venido funcionando, no están comprometidos para encabezar 
los cambios que se requieren. Esto es, si en verdad se quiere cambiar y no 
seguir con ese gatopardismo que muestra el sector turístico en nuestro país, 
incluyendo la educación superior en turismo, lo primero que debe de trans-
formar son sus instituciones públicas. Si bien esto implica sacar de la zona 
de confort y del estado de mediocridad en que se encuentran muchos de sus 
miembros, o también es cierto que esto demanda acabar con las prácticas de 
simulación en todos los sentidos y la ley del mínimo esfuerzo, así como con 
los fuertes intereses políticos y económicos que prevalecen en el gobierno.
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Los destinos turísticos son sistemas complejos en donde se presenta la inte-
racción simultánea entre los turistas, los prestadores de servicios, los gobier-
nos, las comunidades receptoras, las organizaciones no gubernamentales, 
y muchos otros participantes que son indispensables para que el destino 
pueda dar acogida a sus visitantes. Los destinos turísticos pueden ser es-
tudiados desde muy diversos enfoques. Por ejemplo, se puede estudiar a 
un destino turístico con base en los productos que ofrece, tales como sus 
atractivos naturales y culturales; de igual forma, se puede hacer un análi-
sis de los impactos económicos, socioculturales o medio ambientales que 
genera la actividad turística en el destino; o bien, estudiar al destino con 
base en la forma en que se segmenta su mercado mediante el uso de una 
perspectiva geográfica, sociocultural, psicológica o de comportamiento del 
turista, entre otros muchos enfoques.

En este capítulo se parte de la premisa de que todo destino turístico ex-
perimenta cambios. Los destinos turísticos no son estáticos y siempre están 
en proceso de transformación, por lo que el enfoque de este documento es 
sobre el desarrollo de los destinos turísticos, y cómo es que algunos de 
ellos experimentan cambios que los obligan a reconvertirse, reinventarse o 
redefinirse para seguir vigentes y competir con otros destinos. Además, la 
discusión se sustenta en el uso de modelos, teorías y perspectivas que per-

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   43 24/11/15   13:37



44 Ana Cecilia Reyes Uribe

miten comprender la problemática del desarrollo de los destinos turísticos 
desde diversos ángulos o enfoques.

En la primera sección de este capítulo se discute que debido al surgi-
miento de nuevos destinos, los destinos tradicionales se ven obligados a 
cambiar para poder hacer frente al actual entorno de competencia a nivel 
global, regional y local. La discusión se centra en el modelo de competitivi-
dad presentado por Crouch y Ritchie, ya que éste contribuye al entendimien-
to de los factores o elementos que ayudan a desarrollar de manera óptima a 
un destino para posicionarlo adecuadamente frente a otros competidores. 

En la segunda sección se argumenta que los elementos indispensables 
para el desarrollo óptimo de un destino casi siempre presentan cambios, y 
es aquí en donde se introduce un segundo modelo: el del ciclo de evolución 
del destino turístico desarrollado por Butler. Este modelo ayuda a explicar 
el desarrollo y declive potencial de los destinos turísticos debido a cambios 
en los elementos que originalmente dieron nacimiento y crecimiento al 
destino. Se trata de un modelo que puede ayudar a determinar la etapa o 
etapas de vida de un destino turístico, y así contribuir a tomar medidas para 
revertir etapas negativas, como lo son las etapas de estancamiento o declive.

La tercera sección presenta nuevas perspectivas y propuestas teóricas 
con orígenes disciplinares distintos, que enriquecen la discusión sobre el 
desarrollo de los destinos turísticos y la forma en que se puede abordar la 
problemática de su estudio. Se presentan dos teorías: la teoría del caos y la 
teoría del actor-red, junto con la perspectiva sobre los procesos de innova-
ción en el turismo. Además, en este capítulo se presentan varios casos empí-
ricos que nos ayudan a ilustrar el uso de los modelos, las perspectivas y 
las teorías que aquí se discuten. Finalmente, se llega a las conclusiones 
sobre las contribuciones de los modelos, las perspectivas y las teorías para 
el entendimiento y generación de conocimiento sobre el desarrollo de los 
destinos turísticos, y así lograr que sean más competitivos.

La competitividad en los destinos turísticos

En los últimos años muchos de los destinos turísticos más reconocidos 
a nivel mundial han gozado de un crecimiento relativamente estable. Sin 
embargo, esto ha cambiado debido al surgimiento de nuevos destinos que 
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compiten con los ya establecidos (Croes, 2011; Faulkner, 2012). El surgimien-
to de nuevos destinos y la competencia entre ellos se pueden explicar a través 
de la intervención de varios factores. Uno de estos factores es el reconoci-
miento generalizado de los beneficios del turismo, porque éste contribuye al 
crecimiento y desarrollo de las poblaciones receptoras. Consecuentemente, 
muchos gobiernos buscan la promoción de inversiones en ciudades con 
potencial turístico, para así generar oportunidades de desarrollo e ingreso 
de divisas. Así, el turismo se convierte en un sector económico relevante 
a nivel global, nacional, y regional, obligando a los destinos a encontrar 
nuevas fórmulas para atraer a los turistas (Croes, 2011). 

Otro factor que influye en el incremento de la competencia es el cambio 
socio-demográfico que presenta un aumento en la esperanza de vida, que 
se traduce en un incremento en la edad de los turistas (De la O Barroso y 
Flores, 2006). El incremento en la edad de los turistas puede explicar la 
necesidad de visitar nuevos destinos, ya que al tener más tiempo de vida 
para viajar, los adultos mayores podrían estar interesados en visitar nuevos 
lugares. Aunque el incremento de vida puede suponer que se incrementarán 
los flujos de turistas, esto tiende a ser relativo, ya que no todos los adultos 
mayores cuentan con las condiciones físicas, mentales, o económicas para 
realizar viajes. 

Aunado al incremento en la esperanza de vida, la tasa de natalidad a 
nivel mundial no se incrementa, sino que disminuye, y este factor podría 
explicar que a pesar de que ahora existen más destinos con vocación turística 
que en las décadas de 1950 a 1960, los flujos de turistas ahora son menores 
(véase la tabla 1) (De la O Barroso y Flores, 2006); así los mercados de origen 
parecen permanecer sin cambios o incrementos significativos en los flujos 
turísticos (Croes, 2011).

Tabla 1. Tasas medias anuales de crecimiento de las llegadas 
de turistas internacionales, por décadas (porcentajes)

Décadas 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000

Tasa media anual 10.6 9.1 5.6 4.8 4.2
Fuente: De la O Barroso y Flores (2006: 18).
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Otro elemento que ha influido en el incremento de la competencia 
entre destinos es el uso de las tecnologías, ya que éstas contribuyen a que 
ahora el turista esté mejor informado sobre sus opciones de viaje, e incluso 
pueda diseñar su propio viaje porque cuenta con más variedad de productos 
y puede comparar antes de decidirse por un destino en particular (De la 
O Barroso y Flores, 2006). Los destinos consecuentemente tienen que 
estar más atentos que nunca a lo que ofrecen sus competidores, y tratar 
de reaccionar a través del uso de las tecnologías para expandir su capacidad 
de promoción a segmentos de mercado que hacen uso de la tecnología. 

Además, en lo que respecta a los medios de transporte, estos han me-
jorado notablemente y se han incorporado nuevas opciones, como son las 
aerolíneas de bajo costo y transportes más eficientes que reducen el tiempo 
para transportarse a lugares turísticos. Todos estos cambios contribuyen a 
que aumenten las opciones de conectividad y a que los destinos turísticos 
tengan que competir más que nunca. Así, la ubicación geográfica o los costos 
de viaje han dejado de ser en muchos casos una ventaja competitiva para 
muchos destinos.

Entonces, ante el actual entorno de competencia entre los destinos turís-
ticos a nivel mundial, se han desarrollado contribuciones conceptuales para 
entender cuáles son los factores que hacen que un destino pueda competir 
adecuadamente con otros destinos similares. Entre las contribuciones más 
importantes destaca el modelo de competitividad desarrollado por Crouch 
y Ritchie. Aunque existen también otros modelos, como el integrador pro-
puesto por Dwyer y Kim, y el modelo para monitoreo de la competitivi-
dad del World Travel and Tourism Council (Diéguez y otros, 2011). En la 
siguiente sección se hablará del modelo de competitividad propuesto por 
Crouch y Ritchie, por ser uno de los modelos más utilizados para entender 
la competitividad entre los destinos turísticos.

El modelo de competitividad de Crouch y Ritchie

Para Crouch y Ritchie la competitividad de los destinos turísticos se puede 
definir como:
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La capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, 
el bienestar nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, 
agresividad y proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en un 
modelo económico y social (citado en González y Mendieta, 2009: 122).

De acuerdo con Crouch y Ritchie (1999, 2000), los factores de soporte 
y recursos son la base de su modelo, y los elementos que lo conforman son 
indispensables para hacer de la actividad turística un sector sólido. Los ele-
mentos base son la infraestructura, la accesibilidad, los recursos facilitadores 
y las empresas turísticas o las empresas que participan indirectamente en el 
sector, como son los proveedores, las agencias de viajes, el servicio de hos-
pedaje, y los restaurantes, entre otros (véase la figura 1). En el segundo nivel 
del modelo aparecen los factores de atracción, conocidos mejor como 
recursos y atractivos. Estos factores de atracción son el elemento primario 
indispensable para atraer a los turistas, tales como los recursos naturales, 
los culturales, la historia y festividades, entre otros. 

En el tercer nivel del modelo aparece la gestión o dirección del destino, 
cuya función principal es enfocar sus acciones a las actividades de mercadeo, 
de desarrollo de recursos humanos, de información, de calidad en el servi-
cio, y de financiamiento, entre otros. Se requiere además de una política de 
planificación y desarrollo del destino, y esto constituye el cuarto nivel del 
modelo. Los factores que se identifican en el cuarto nivel son la definición 
del sistema, la filosofía, la auditoria, el posicionamiento de marca, el desa-
rrollo, el análisis competitivo y comparativo, y la evaluación y monitoreo del 
destino turístico en lo general. Finalmente, en el quinto nivel del modelo se 
encuentran los elementos determinantes restrictivos que también se cono-
cen como determinantes cualitativos y amplificadores. Estos elementos se 
refieren a las influencias que afectan el potencial competitivo de los destinos, 
tales como su localización, la seguridad, la imagen, la relación costo/valor 
y su capacidad de carga.

Crouch y Ritchie (1999, 2000) también introducen en su modelo la 
teoría de la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. La ventaja com-
parativa se refiere a todos los elementos con los que cuenta el destino, tanto 
de aquellos que se presentan de forma natural, como de aquellos que son 
creados por el hombre. La ventaja competitiva se refiere al uso eficiente 
de los recursos con los que cuenta el destino, ya sean naturales o creados.
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Competitividad y sustentabilidad
del destino

Macro entornoMicro entorno

Ventajas comparativasVentajas competitivas

Determinantes cualitativos y ampli�cadores
Localización, seguridad, costos/valor, interdependencia, imagen, capacidad de carga

Desarrollo, política y planeación del destino
Filosofía/valores, posicionamiento de marca, de�nición del desarrollo, análisis competitivo 

y colaborativo, evaluación y monitoreo, auditorias 

Recursos y atractivos
Clima, �siografía, cultura e historia, eventos especiales, entretenimiento, superestructura

Gestión de destino
Organización, marketing, calidad de los servicios y experiencia, gestión de recursos humanos,

manejo de crisis, investigación

Factores de soporte y recursos
EmpresasInfraestructura  Accesibilidad  Recursos facilitadores

Figura 1. El modelo de competitividad de Crouch y Ritchie. Fuente: Modificado de Crouch (2011: 29).

Otros de los elementos base del modelo de Crouch y Ritchie (1999, 
2000) son el microentorno y el macroentorno. El microentorno hace re-
ferencia a todos los actores que intervienen directa e indirectamente en la 
actividad turística, tales como los prestadores de servicios de alojamiento, 
alimentos y bebidas, agencias de viajes, medios de comunicación e institu-
ciones financieras entre otros. El macroentorno hace referencia a fuerzas 
globales que afectan directa o indirectamente al turismo, tales como cam-
bios políticos, geográficos, económicos, tecnológicos, y sociales. Además, 
este modelo hace un énfasis especial en la contribución que el turismo debe 
de hacer para ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la pobla-
ción receptora (Diéguez y otros, 2011).

Idealmente, y tomando como soporte el modelo de competitividad de 
Crouch y Ritchie, un destino turístico se desarrolla de forma óptima cuan-
do todos los elementos que interviene en él actúan a favor del destino. Sin 
embargo, esta participación óptima a favor del desarrollo del destino no 
siempre es posible. Así, cuando uno o más elementos que intervienen en el 
desarrollo de un destino turístico cambian, este cambio puede perjudicar la 
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competitividad del destino, y por tanto, el desarrollo adecuado del mismo. 
Aunque en otros casos el cambio es positivo y actúa de manera inversa. 

Para ilustrar este punto, supongamos que si uno o varios de los factores 
de atracción más importantes desaparecen, o ven mermado su atractivo, es 
posible que el destino deje de ser visitado por los turistas. Esto sucedería, 
por ejemplo, si todos los arrecifes de la costa dorada australiana desapare-
cieran. Siendo que los arrecifes son el principal atractivo para el desarrollo 
del turismo de buceo en la región, la pérdida de los arrecifes haría que los 
turistas buscaran otros destinos para continuar disfrutando del buceo. Así, 
los destinos turísticos están en constante cambio, porque el turismo es un 
sistema complejo de elementos que interactúan de forma permanente en el 
destino. El cambio de uno o varios elementos puede modificar el desarrollo 
de un destino turístico, a favor o en contra. 

El desarrollo de un destino turístico

Existen básicamente dos modelos que contribuyen a entender el desarrollo 
de un destino turístico: el explicativo y el descriptivo. Los modelos expli-
cativos hacen referencia a los factores que condicionan el que un lugar se 
pueda convertir en un destino turístico (Andriotis, 2000). Estos factores 
son atractivos turísticos que ayudan a entender las razones o los motivos 
por los que la gente viaja para conocer nuevos lugares, tales como paisajes, 
zonas arqueológicas, museos, fiestas y ferias entre otros (i. e., elementos del 
segundo nivel en el modelo de Crouch y Ritchie).

Por otra parte, los modelos descriptivos examinan el desarrollo del 
turismo con base en los elementos indispensables con los que cuenta un 
destino para poder dar acogida a los turistas (Andriotis, 2000), esto in-
cluye los atractivos turísticos; pero además, se enfoca en los servicios de 
alojamiento, restaurantes y medios de transporte entre otros (i. e., ele-
mentos del primer nivel en el modelo de Crouch y Ritchie). En los mode-
los descriptivos existe un reconocimiento explícito de que a pesar de que 
muchos lugares cuentan con atractivos turísticos que podrían explicar 
los motivos por los que alguien estaría interesado en viajar a ese lugar, el 
lugar no es un destino turístico en tanto no cuente con la capacidad para 
acoger a los turistas. En general, han sido los modelos descriptivos los que 
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mejor han ayudado a explicar el desarrollo y declive de un destino turístico, 
por lo que a continuación se hablará del modelo descriptivo de destinos 
turísticos más utilizado.

El modelo del ciclo de evolución  
del destino turístico (Cedt)

El modelo descriptivo más utilizado y reconocido en la investigación del 
desarrollo de destinos turísticos es el ciclo de evolución del destino turístico 
(cedt), propuesto por Butler en los años 1980. El cedt consiste en seis eta-
pas básicas que contribuyen a explicar el desarrollo y declive de un destino 
turístico (véase la figura 2.) (Butler, 1980). La primera etapa, conocida como 
la etapa de exploración, se caracteriza porque el destino no cuenta con faci-
lidades y equipamientos desarrollados para atender a las necesidades de los 
turistas. Los turistas y la población local hacen uso de los mismos servicios, 
lo que contribuye a que exista una relación cercana entre ellos (Butler, 1980; 
Pérez, 2012). Además, esta primera etapa se caracteriza porque los flujos 
de turistas son muy pequeños y son atraídos por ciertas peculiaridades del 
lugar (Fernández, 2009).

La segunda etapa es la etapa de participación, aquí los residentes reco-
nocen que se presenta una demanda, y por lo tanto se genera una oferta 
(Fernández, 2009). Empiezan a ofertarse productos y servicios que van 
dirigidos mayoritariamente al segmento de turistas y aparecen actividades 
especializadas en el desarrollo del turismo, tales como campañas publici-
tarias y desarrollo de marcas. Otro aspecto importante es la delimitación 
de espacios públicos que ya son considerados como lugares que visitan los 
turistas, y aparecen las temporadas altas y bajas (Pérez, 2012). En general, el 
destino se organiza mejor, y los gobiernos se implican más en las mejoras 
que requiere el destino para dar acogida a los turistas (Fernández, 2009).

La tercera etapa es la etapa de desarrollo, aquí el mercado turístico ya 
se encuentra bien definido y se presenta un incremento considerable de la 
demanda (Butler, 1980; Fernández, 2009). Los establecimientos de aloja-
miento se diversifican y esto provoca la llegada de cadenas hoteleras que en 
muchos casos desplazan a los establecimientos familiares que dieron origen 
al servicio de alojamiento en la fase inicial de desarrollo del destino. Surgen 
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conflictos de intereses y aparecen nuevas poblaciones no originarias del 
lugar, pero que resultan indispensables para que continúe el crecimiento 
del turismo (Pérez, 2012).
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Figura 2. Evolución de un destino turístico según el modelo de Butler.  
Fuente: Cores (2012: 14).

La cuarta etapa es la etapa de consolidación, aquí la mayor parte del des-
tino tiene una vocación turística, algunos trabajan en la actividad turística 
de forma directa, mientras que otros lo hacen de forma indirecta (Pérez, 
2012). Es en esta etapa en donde es posible ver que la tasa de crecimiento 
en el número de visitantes comienza a caer por primera vez desde que nace 
el destino turístico (Fernández, 2009). 

La quinta etapa es la etapa de estancamiento, aquí las cifras récords de 
visitantes ya son cosa del pasado (Butler, 1980; Fernández, 2009). El destino 
pasa de moda y se presentan las primeras señales de un exceso de oferta 
de alojamiento que requiere de esfuerzos extraordinarios para conseguir 
niveles de ocupación óptimos. Otro aspecto importante es que los atractivos 
genuinos y naturales se suplantan por atractivos artificiales para intentar 
satisfacer la demanda de ciertos segmentos de turistas, como sucede con 
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el establecimiento de campos de golf, casinos, y centros de convenciones, 
entre otros (Pérez, 2012).

La sexta etapa se conoce como la etapa de declive, aquí es cuando el 
destino ya no es competitivo, debido principalmente a que no cuenta con 
atractivos turísticos suficientes para competir con nuevos destinos. Muchas 
empresas de servicios y productos turísticos desaparecen. La estancia pro-
medio de los turistas que aún llegan suele disminuir, y los que alguna vez 
fueron visitantes frecuentes dejan de llegar al destino (Pérez, 2012). Para no 
llegar a esta sexta etapa de declive es necesario que en la etapa de estanca-
miento los agentes que influyen en la toma de decisiones tomen medidas 
para que el destino se reconvierta y no pase a la sexta etapa. Cuando no se 
toman acciones, el declive es inminente y en algunos casos el destino podría 
incluso desaparecer como destino con vocación turística (Fernández, 2009). 

Sin embargo, muchos destinos logran pasar por una séptima etapa de 
rejuvenecimiento que les permite salvarse. Es decir, los destinos se pueden 
reinventar, renacer o reconvertirse a través de un cambio completo de su iden-
tidad (Pérez, 2012). En el caso del inicio de una nueva fase, algunos autores 
proponen que esta variante se conozca con el nombre de ciclo de evolución del 
destino turístico con nuevo desarrollo (Fernández, 2009), en lugar de hablar 
de una etapa de rejuvenecimiento, como se propone en el modelo de Butler. 

Aplicación del Cedt

El modelo de Butler ha sido utilizado en varios estudios sobre el desarrollo 
de los destinos turísticos, particularmente de aquellos destinos que se con-
sideran maduros o en etapas de estancamiento y declive. Aunque es ade-
cuado señalar que el número de destinos que han experimentado un declive 
importante no es muy elevado, destacan la Costa Dorada Australiana (el 
distrito Coolangatta, específicamente), la Ciudad de Atlanta (EE. UU.), Cape 
May en Nueva Jersey (EE. UU.), algunas zonas del sur de La Florida y Hawaii 
(EE. UU.), y zonas de la rivera Francesa y Española (Weaver y Lawton, 2002).

En la Costa Dorada Australiana, Faulkner (2012) estudió el destino y 
aplicó el modelo cedt; Faulkner consiguió identificar un grupo de indica-
dores que mostraron que el destino australiano se encontraba en la etapa de 
declive. Muchos de estos indicadores identificados por Faulkner coinciden 
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plenamente con los indicadores trabajados por Butler en anteriores análisis 
sobre destinos turísticos maduros (véase la tabla 2). 

Tabla 2. Indicadores del declive de un destino. El 
caso de la costa dorada en Australia

Desempeño por 
variable

Indicadores

Cambio de los 
segmentos de 
mercado

• Crecimiento de turistas de bajo poder adquisitivo.
• Énfasis en un alto volumen de turistas a expensas de un 
rendimiento menor.
• Declive de la duración de la estancia de los turistas.
• Disminuyen los turistas de primera visita en comparación con 
los turistas de visitas repetitivas.
• Disminuyen los turistas internacionales.
• Alta estacionalidad.

Aparición de 
nuevos destinos

• El destino es bien conocido, pero ya pasó de moda.

Infraestructura • Envejecimiento de la infraestructura o mantenimiento 
inadecuado o insuficiente.
• Hoteles que cambian de administración.
• El destino se diversifica con centros de convenciones y 
conferencias para tratar de incrementar los números de turistas.
• Se incrementan las atracciones artificiales y superan en 
número a las atracciones naturales que hicieron inicialmente el 
atractivo del destino.

Desempeño del 
negocio

• Declive de los ingresos-ganancias de la mayoría de los 
negocios turísticos.
• Los empresarios turísticos empiezan a perder confianza.
• La inversión en publicidad y promoción no es costeable (dólar 
invertido por número de visitantes).
• Escasez de personas calificadas y experimentadas, ya que se 
van a destinos más novedosos.

Capacidad de 
carga

• Se alcanza o supera la capacidad de carga social y ambiental.
• Se incrementa el turismo residencial.

Situación 
institucional

• Demanda por una mayor eficiencia en la gestión de los 
gobiernos locales.
• Planes a corto plazo por parte de los gobiernos locales que 
incluyen problemas de financiamiento y una falta de prioridad 
al pensamiento estratégico.
• Falta de información, incluyendo información estadística.

Fuente: Adaptado de Faulkner (2012: 13)
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Un mismo destino con diferentes ciclos de vida

Algunos investigadores han contribuido notablemente a mejorar el cedt, 
tal es el caso de Zimmermann, que modifica el modelo de Butler al sugerir 
que existen diferentes ciclos de vida para el mismo destino (citado en Butler, 
2011). Es decir, un destino turístico puede encontrase de forma simultánea 
en todas las etapas expuestas en el modelo cedt, porque a través de la vida 
del destino se han ido incorporando nuevos productos. Los productos que 
ofrece el destino presentan diferentes niveles de desarrollo y, por lo tanto, 
el mismo destino puede estar en una etapa de desarrollo y de declive al 
mismo tiempo. 

Esta incorporación de Zimmerman al modelo cedt parece confirmarse 
con el caso de la ciudad de Atlanta, ya que ese destino presentó signos de 
encontrarse en la última etapa de su ciclo de vida en lo que a destino de 
playa se refiere, pero se encuentra en etapas tempranas en lo que respecta a 
su producto de turismo de casinos (Butler, 2011). Entonces, la ciudad de Atlanta 
consigue romper con el monopolio de Las Vegas como destino de apuestas 
gracias a la toma de decisión radical para reconvertirse y pensar en un nuevo 
producto que tuvo excelentes resultados (Weaver y Lawton, 2002).

Ahora los destinos tienden a desfragmentarse y volverse más complejos, 
por lo que es mucho más difícil predecir los patrones de cambio. Más aún, 
Zimmermann presenta en su modelo adaptado de Butler interrupciones en 
los ciclos de vida de los destinos debido a eventos históricos trascendenta-
les, tales como las guerras y las recesiones económicas (Butler, 2011). Esto 
muestra que los destinos turísticos se ven afectados por muchos factores 
que no pueden controlar y que afectan las etapas de desarrollo en las que 
se encuentran.

La modificación de Zimmermann al modelo de Butler se confirmó re-
cientemente en un estudio realizado por Segrado y otros (2011) en Cozumel 
(México). En este estudio se aplicó el modelo de Butler para determinar la 
estrategia principal de renovación de Cozumel como destino turístico. Las 
etapas del cedt estuvieron determinadas por la cantidad de turistas que arri-
baron al destino y la infraestructura de apoyo para recibir a dichos turistas.

En el caso de Cozumel, se cuenta con tres segmentos turísticos bien 
definidos: turistas de buceo, excursionistas de cruceros y excursionistas de 
transbordadores. Segrado y sus colegas lograron determinar que cada uno 

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   54 24/11/15   13:37



55El desarrollo de los destinos turísticos. Modelos, teorías y perspectivas

de esos segmentos turísticos se encontraba en diferentes etapas de desa-
rrollo, confirmando con este resultado la aportación de Zimmermann al 
modelo cedt en el que se afirma que un mismo destino puede presentar 
diferentes etapas de desarrollo, en diferentes productos turísticos.

El segmento del turismo de buceo en Cozumel presentó un crecimiento 
a largo plazo sin declives importantes, y los investigadores sugieren que ese 
crecimiento se debe a que el buceo es un servicio especializado, y a que el atrac-
tivo del lugar es casi único a nivel mundial y está cerca de un mercado emisor 
importante (i. e., ee. uu.). Mientras que en el caso del segmento de cruceros, 
se presenta un declive que puede estar relacionado con problemas económicos 
del país de origen (ee. uu. principalmente) (Segrado y otros, 2011).

Segrado y otros (2011) concluyen que es a principios del 2000 cuando 
se presenta la etapa de estancamiento de Cozumel, ya que es ahí cuando el 
destino alcanza su cifra máxima de visitantes y surgen problemas sociales, 
ecológicos, y económicos. Además, se concluye que Cozumel tiene una 
imagen bien establecida, pero fuera de moda, y que el destino debe hacer 
uso de un sistema de indicadores de competitividad turística que ayuden a 
tomar decisiones para rejuvenecer al destino. En la actualidad en Cozumel 
se están aplicando estrategias de estabilización, rejuvenecimiento y reorien-
tación, de acuerdo con el modelo cedt de Butler (Segrado y otros, 2011)

Otro caso en el que se aplicó el modelo cedt fue en el destino litoral 
español de Costa Blanca. En ese estudio Navalón y Rico (2011) se apoyaron 
en el trabajo de Butler sobre el empleo de la estrategia de diversificación para 
alargar el ciclo de vida de los destinos turísticos. El plan, según el estudio, es 
diversificar a la Costa Blanca, que se considera un destino maduro en una 
etapa de estancamiento-declive que no ha conseguido generar una ventaja 
competitiva, porque muchas de las estrategias tomadas, como es la cons-
trucción de campos de golf, son acciones que son fácilmente reproducidas 
por sus competidores.

El estudio concluye que Costa Blanca debe apostar por la diversificación 
a través de ofertas que no puedan ser reproducidas, con elementos que son 
singulares del territorio; y así presentar una estrategia de diferenciación ca-
paz de impulsar y afianzar nuevas ventajas competitivas para el destino. La 
búsqueda de la singularidad es lo que puede reposicionar la imagen de Costa 
Blanca; por ello, los investigadores proponen la activación del rico legado 

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   55 24/11/15   13:37



56 Ana Cecilia Reyes Uribe

cultural e histórico de la Costa Blanca para conservar y recuperar la identidad 
local y dar un segundo impulso a la actividad turística (Navalón y Rico, 2011).

Mientras algunos destinos del litoral español apuestan por la diversifica-
ción a través del impulso a su patrimonio cultural, otros buscan el impulso a 
los espacios naturales protegidos (Such, Rodríguez y Capdepón, 2012). Esta 
estrategia de promoción de los espacios naturales tiene como objetivo de-
sarrollar nuevas modalidades y prácticas turístico recreativas que consigan 
atraer a los turistas, ya sea por su interés exclusivo por visitar esos espacios 
naturales protegidos o, bien, como productos complementarios de otros 
mejor posicionados, como se pretende hacer en la Comunidad Valenciana 
(España) (Such, Rodríguez y Capdepón, 2012). Así, mientras unos destinos 
turísticos apuestan por la diversificación vía el patrimonio cultural, otros lo 
hacen a través de su patrimonio natural. De cualquier forma el objetivo es 
el mismo: renovar y diversificar los destinos consolidados en el producto 
de sol y playa de la costa mediterránea del sureste de España.

Las limitaciones del uso del Cedt

Si bien es cierto que el cedt puede contribuir a explicar la complejidad del 
desarrollo de muchos destinos turísticos, también es cierto que el modelo 
tiene limitantes. Una de estas limitantes es que el modelo se apoya en un 
análisis de correlación entre el número de turistas o cuartos noche a través 
del tiempo y la fase o etapa por la que pasa el destino. Así, esta correlación 
parece pasar por alto que el turismo es un sistema complejo y que cuando 
un destino turístico muestra cierto estancamiento, éste no se puede explicar 
sólo por la baja en el número de turistas, se requiere entonces de un análisis 
de combinaciones de factores tanto internos como externos que puedan 
explicar mejor el estancamiento o declive de un destino.

Más aún, el modelo puede dar una impresión errónea en la que pare-
ce que la única actividad importante del destino es la actividad turística. 
Pero se sabe que muchos destinos turísticos no dependen exclusivamente 
de los turistas, otras actividades productivas juegan un papel importante. 
Dos destinos nos ayudan a entender mejor esto: Londres y París. Si bien 
ambos destinos tienen una larga tradición como destinos turísticos con-
solidados, el turismo no es la única actividad económica relevante para 
ambas ciudades (Weaver y Lawton, 2002). Así pues, mucho del negocio de 
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servicio de alojamiento y del servicio de alimentos y bebidas es exitoso en 
esos dos destinos europeos gracias a los viajeros que llegan a estas ciudades 
por razones distintas a la actividad turística. 

Además, el mismo Butler (2011) reconoce que el modelo no es capaz de 
explicar por qué algunos destinos como Las Vegas no han seguido la lógica 
del modelo que el propone; ya que si así fuera, las Vegas se encontraría 
actualmente en la etapa de declive. El éxito y popularidad de este destino 
ya no radica en el monopolio que tenía como el único destino en el que las 
apuestas eran legales en los ee. uu. Este monopolio le otorgaba a Las Vegas 
una ventaja competitiva, pero cuando los privilegios como destino único de 
apuestas desaparecieron, Las Vegas continuó con el mismo éxito. 

Butler (2011) reconoce que el éxito de Las Vegas para no caer en la etapa 
de estancamiento se debe a una combinación de factores, el más importante 
es la renovación e inclusión continua de nuevas atracciones. Además, 
existe una incansable participación de los mayores desarrolladores del des-
tino y de las administraciones locales y estatales para que siempre se hagan 
mejoras al destino. 

La continua renovación de Las Vegas es clave, ya que según Haussman 
(2008), el periodo promedio de vida de los hoteles de Las Vegas es de 30 
años, el de los restaurantes es de alrededor de 20 años, pero son los cen-
tros nocturnos y bares los que requieren de más creatividad e innovación 
porque el promedio de vida es de cinco años. Así, el destino ha presentado 
propuestas muy novedosas para alargar el ciclo de vida de los bares y centros 
nocturnos. Por ejemplo, Minus 5, que se trató del primer bar de hielo en 
ee. uu. con temperaturas bajo cero en el que se servían cocteles en copas 
hechas de hielo (Haussman, 2008).

Adicionalmente, Weaver y Lawton (2002) consideran que uno de los 
movimientos más inteligentes hecho por los desarrolladores de Las Vegas 
fue reorientar el segmento de mercado al que se querían dirigir. Esta reo-
rientación se debe a que en su origen Las Vegas fue diseñado para adultos, 
porque son el mercado natural y legal para realizar apuestas en los ee. uu. 
Sin embargo, ese destino es en la actualidad uno de los destinos favoritos 
para las familias, y esto se consigue gracias a su diversificación de productos. 
Ahora Las Vegas ofrece atracciones y servicios para los niños y esto parece 
tener dos objetivos, uno a corto y otro a largo plazo. A corto plazo, el destino 
se mantiene vigente gracias a la llegada del nuevo segmento familiar que 
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multiplica el número de visitantes; a largo plazo, se espera que los niños 
sean los clientes futuros de la industria de casinos y consideren a Las Vegas 
como un destino familiar al que se sienten confiados en visitar (Weaver y 
Lawton, 2002).

Lo que también parece llamar la atención es que Las Vegas no cubre con 
muchos de los actuales aspectos que se manejan para hacer a un destino 
competitivo; por ejemplo, Las Vegas no es precisamente un destino sustenta-
ble que se preocupe por la conservación del agua, la energía y la protección 
de lo auténtico; a pesar de esto, Las Vegas sigue siendo uno de los destinos 
más competitivos de ee. uu. (Butler, 2011). Este aspecto sin duda requiere 
ser investigado con más detalle, ya que en la actualidad se considera que el 
turismo sustentable es la bandera que deben de portar todos los destinos 
que quieran ser competitivos. Las Vegas muestra que es un destino poco in-
teresado en la sustentabilidad, pero a los turistas esto parece no importarles.

A pesar de las limitantes del modelo cedt, se puede concluir que el 
modelo es una herramienta muy útil para entender el desarrollo de un des-
tino turístico, ya que reconoce explícitamente que los destinos turísticos 
no permanecen estáticos sino que se encuentran en constante cambio. Es 
fundamental la aplicación de modelos como el cedt para que se reconozcan 
estos cambios y se puedan tomar decisiones que ayuden a que el destino 
siga vigente y no llegue a una etapa de declive por no poder reconvertirse a 
tiempo para competir con los nuevos destinos. 

Sin embargo, el cedt no es la única herramienta para generar cono-
cimiento que nos ayude a entender mejor el desarrollo de los destinos tu-
rísticos. En los últimos años, los investigadores sobre el desarrollo de los 
destinos turísticos se han dado a la tarea de incorporar nuevas teorías y 
perspectivas que, mediante diversos enfoques disciplinares, han contribuido 
a entender mejor las dinámicas de los destinos turísticos. Entre estas teorías 
destacan la teoría del caos y la teoría del actor-red; además de nuevas pers-
pectivas, como la aplicación de procesos de innovación que a continuación 
se discutirán.
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La teoría del caos

Aunque mucho de la esencia de la teoría del caos aparece en trabajos de 
Marx sobre la teoría de la ecología y la naturaleza, y que después Engels 
seguiría trabajando en la dialéctica de la naturaleza (Farazmand, 2003), es 
Eduard Lorenz quien inicia formalmente el desarrollo de esta teoría. Lorenz 
propone que todo lo que existe se encuentra en constante movimiento o 
cambio, independientemente de que aparente un estado pasivo (Russell, 
2006). Así, la palabra caos, con esta perspectiva, se utiliza básicamente para 
explicar que existe un estado de cambio permanente en todo sistema (Ba-
ggio, 2008); y que, además, todo sistema es muy complejo en su estructura 
y en la interacción de las partes que componen al mismo. En palabras de 
Colom (2005): 

La teoría del caos procura una aproximación a la comprensión de la realidad 
más acorde con las características de la realidad a la que se aplica (o realidad 
social desordenada, compleja, contingente, incierta, dinámica, cambiable, et-
cétera), por lo que se conformaría como la gramática de una nueva narración 
acerca de la realidad, fundamentalmente de la realidad compleja (p. 1328). Hoy 
conocer es reconocer la complejidad de las cosas, por lo que cuanto mayor 
es el conocimiento de la complejidad, más alto es el nivel de desorden y de 
incertidumbre (p. 1327).

En origen, la teoría del caos se desarrolla con base en modelos biológi-
cos de sistemas vivientes, y estos sistemas se caracterizan por ser complejos y 
no lineares, lo que hace que esta teoría se aleje de los conceptos de la ciencia 
tradicional como se ilustra en la tabla 3 (Russell, 2006). Además, muchos 
otros nombres de teorías y modelos se usan indistintamente para referirse 
a esta teoría, tales como los modelos de sistemas no lineares, la teoría del 
desorden, y la teoría de dinámicas complejas entre otros (Farazmand, 2003), 
aunque en el campo del turismo los investigadores optan por hablar de la 
teoría del caos. 

La teoría del caos asume que algo puede provocar un cambio en el 
sistema y la respuesta a esta provocación puede ser muchas veces poco 
predecible. Consecuentemente, en muchos casos una pequeña desviación o 
cambio puede producir un resultado de enormes dimensiones. El efecto de 
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esa desviación o cambio puede ser muy grande, pero no se puede saber con 
exactitud en qué consistirá, ni cuándo, dónde, ni cómo ocurrirá y a esto se 
le llama “El efecto mariposa”. Ese efecto viene de una metáfora usada entre 
los meteorólogos en la que se dice que el aleteo de una mariposa que vuela 
en Beijing puede iniciar o producir una serie de efectos que concluirán en 
un ciclón en La Florida (Faulkner, 2000).

Tabla 3. Contraste entre la ciencia tradicional y la teoría del caos
Ciencia tradicional Teoría del caos

Se fundamenta en la física de Newton 
en el siglo xix

Se fundamenta en modelos biológicos de 
sistemas vivientes

El sistema es simple y se caracteriza 
por su linealidad

El sistema es inherentemente complejo 
y no lineal

El sistema se encuentra en equilibrio El sistema es inestable y turbulento

Externalidades causan diferencias o 
inestabilidad en el sistema, siendo esto 
algo anormal

Externalidades pueden redefinir el 
sistema y esto es considerado como algo 
normal

Fuente: Modificado de Russell (2006: 110).

Así pues, la teoría se puede aplicar al campo del conocimiento del turis-
mo, porque el turismo es una actividad en constante cambio, y que además 
es muy compleja en su estudio y entendimiento. Esta teoría fue aplicada 
con éxito por Faulkner y Russell (1997) al explicar cómo un cambio en las 
restricciones del gobierno de ee. uu., en relación con el establecimiento de 
casinos y juegos de azar, dio lugar al desarrollo de Las Vegas, uno de los 
destinos turísticos más importantes de ee. uu. El cambio de una regulación 
en específico –el despenalizar los juegos de apuestas–, detonó un cambio 
económico y social significativo para esta ciudad. Aquí es en donde el efecto 
mariposa de la teoría del caos fue utilizado para ayudar a entender que un 
pequeño cambio puede transformar por completo a una localidad.

Aunado al estudio de Faulkner y Russell, la teoría del caos consigue 
explicar por qué los cambios en los flujos turísticos no necesariamente in-
dican que un destino turístico pasa de una etapa de desarrollo a otra, como 
consecuencia de cambios directos del desempeño del mismo, o del desem-
peño de sus competidores –como sucede con el modelo cedt de Butler. Es 
decir, una disminución de visitantes no puede explicarse siempre como un 
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cambio de fase del destino, por ejemplo, de una etapa de estancamiento a 
una etapa de declive. Es necesario observar con atención aspectos que el 
modelo cedt pasa por alto, tales como las crisis y desastres que ocurren en 
diversas partes del mundo (véase la figura 3). De tal forma que un destino 
puede presentar elementos de declive que son temporales, y que no necesa-
riamente implican la necesidad de rejuvenecer o de reconvertir al destino. 

Ataques terroristas, 2011
(Nueva York, ee. uu.)

Escala o magnitud
del evento

Intervención directade acciones
humanas/Organizaciones

Fenomenos naturales
sin intervención humana

Crisis Desastres

Planta nuclear, 2011
(Fukushima, Japón)

Lehman Brothers, 2008
Colapso �nanciero

British Petroleum,2010
(Derrame, Golfo de México)

Tsunami, 2004
(Océano índico)

Terremoto, 2011
(Japón)

Tormentas 
Manuel/Ingrid, 2013
(México)

Figura 3. Crisis y desastres como detonantes de cambio en el turismo. Fuente: Modificado de 
Faulkner (2000: 16).

Existen entonces muchos detonantes de cambio en los destinos turís-
ticos que van más allá del desempeño adecuado del destino para mantener 
sus niveles de competitividad. Por ejemplo, fenómenos naturales en los que 
el hombre no interviene y que son muchas veces inevitables e impredecibles; 
como sucedió con el desastre natural del tsunami en el 2004, que afectó a 
varios destinos turísticos asiáticos. A pesar del desastre natural y sus con-
secuencias para los residentes, y para la actividad turística en general, se 
presentó una oportunidad de renacimiento para el destino. 

Esa oportunidad de renacimiento se puede ilustrar con el caso de Tai-
landia y la aplicación de la teoría del caos. Aquí un pequeño cambio debido 
a las fuerzas de la naturaleza provoca un resultado de enorme magnitud: el 
tsunami. Este evento se traduce en devastación para el país. Pero no sólo 
eso, el desastre natural es la oportunidad perfecta para que Tailandia pueda 
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renacer a través de la búsqueda de nuevos segmentos de mercado, como 
sucede con el segmento del turismo cultural; y así, el destino consigue dis-
tanciarse de los tradicionales segmentos de compras, vida nocturna y playa 
(Rogers, 2007). 

También se puede asumir que después de la crisis de Tailandia, y su 
nueva estrategia enfocada al turismo cultural, ese país se podría ver favo-
recido al conseguir desincentivar a ciertos segmentos de mercado que en el 
pasado visitaban con frecuencia Tailandia, pero que afectaban su imagen, 
como el turismo sexual infantil, aunque se requiere de evidencia empírica 
para poder afirmarlo. Entonces, un momento de caos es una oportunidad 
que puede ayudar a que un destino redefina el lugar que quiere ocupar como 
destino turístico en el entorno global. Esto, según Scott, Laws y Pirdeaux 
(2007), ayuda a entender mejor la conceptualización de los chinos sobre 
la palabra crisis (o caos), que se compone de dos símbolos, que significan 
peligro y oportunidad, como sucedió en Tailandia. 

En suma, la teoría del caos puede ser un marco teórico ideal para en-
tender los cambios por los que atraviesan los destinos turísticos, ya que esta 
teoría es capaz de ayudar a entender mejor las dinámicas de lo incierto, lo 
impredecible y lo complejo, que son por lo general algunas de las caracte-
rísticas más importantes que definen el comportamiento de muchos de los 
destinos turísticos a nivel mundial en la actualidad.

Sin embargo, esta teoría tiene limitantes, ya que algunos consideran que 
la teoría puede ser una herramienta muy poderosa de control y manipula-
ción para grupos de poder económico, social, político o militar; ya que las 
situaciones de caos pueden ser utilizadas para conseguir armonía, obediencia, 
cooperación y promoción de ciertas estructuras de poder predominantes 
(Farazmand, 2003). Esto se puede ilustrar con las nuevas regulaciones y condi-
ciones de viaje por avión después de los eventos terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en los ee. uu. Un evento que lleva al caos a un país se traduce después 
en cambios en los patrones de viaje que repercuten a todo el mundo.

La teoría del actor-red

Bruno Latour es quien desarrolla esta teoría que se sustenta en el desacuerdo 
de Latour con las propuestas de Durkheimian sobre la existencia de una 
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estabilidad social real independiente con capacidad y poder de explicación 
(Cohen y Cohen, 2012). La teoría ha sido utilizada en diversas áreas del 
conocimiento, tales como el medio ambiente, el desarrollo rural y recien-
temente en proyectos turísticos emergentes (Rodger, Moore y Newsome, 
2009). Esta teoría se compone de tres elementos o actores principales: los 
humanos, los elementos no humanos y la interacción entre ambos. 

Los humanos son los consumidores o turistas, y aquellos que proveen 
el servicio turístico (prestadores de servicios turísticos). Las entidades no 
humanas pueden ser de muy diversa naturaleza, tales como automóviles, 
establecimientos de alojamiento, restaurantes, entidades naturales como 
montañas, nieve, ríos, entre muchos otros. Asimismo, las entidades no 
humanas pueden ser los medios de comunicación, como las páginas de 
internet, los folletos, los anuncios televisivos o el uso de la radio. El tercer 
elemento es la interacción entre estos dos elementos previamente descritos, 
es lo que conecta a la gente con las entidades no humanas (Paget, Dimanche 
y Mounet, 2010).

Además, la teoría del actor-red se sustenta en cuatro principios (Paget, 
Dimanche y Mounet, 2010). El primero explica que las redes están en cons-
tante movimiento, cambian continuamente la forma en que sus elementos 
se ensamblan y se vuelven a ensamblar. El segundo principio dice que 
las redes no son entidades permanentes, su existencia depende de los con-
tinuos cambios en la relación de sus elementos. El tercer principio enfatiza 
que, en contraste con otras perspectivas o teorías que trabajan con redes, 
ésta le da poder a entidades o elementos no humanos que participan de 
forma activa en las redes sociales, tales como la tecnología, las máquinas, 
los implementos, y las computadoras. 

El cuarto principio incluye lo que se conoce como traductores, que son 
los componentes activos de las redes y estos tienen un efecto en los cambios 
en busca de la realización de un proyecto. Estos traductores pueden, por 
ejemplo, presentar un problema que aqueja a la red de forma personalizada. 
Es decir, cada actor tiene una perspectiva o una forma de ver lo que afecta 
a la red, y por ello se requiere de una traducción que permita que todos los 
actores involucrados entiendan lo que sucede en la red. Finalmente, la teoría 
del actor-red hace énfasis en que no puede presentarse un cambio positivo 
y significativo en la red sin la participación colectiva de todos los actores 
(Cohen y Cohen, 2012).
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Esta teoría parece mostrar su utilidad en algunos destinos turísticos 
consolidados que requieren hacer cambios antes de entrar a una etapa de 
estancamiento, como sucedió en los resorts de ski en Francia. Pager, Di-
manche y Mounet (2010) encontraron que los resort invernales franceses 
siempre se habían desarrollado de forma exitosa mediante la explotación 
de un solo atractivo turístico: el ski. Por ello, nunca hubo la necesidad de 
diversificarse o de aplicar nuevas estrategias para atraer turistas. Aunque 
los destinos de ski en Francia se podían considerar como destinos maduros, 
estos continuaban obteniendo ganancias, pero ya no tenían prospectos de 
desarrollo, por lo que se ponían en una situación vulnerable.

Pager, Dimanche y Mounet (2010) decidieron hacer uso de la teoría 
actor-red porque sabían, con evidencia empírica, que los destinos de ski 
en Francia tienen claramente identificados a los principales actores que 
toman las decisiones de gestión en esos destinos invernales. Estos actores 
clave fueron los tour operadores, el gobierno local y la sociedad civil. Ade-
más de estos actores principales, el estudio incorporó a los turistas y a los 
prestadores de servicio. Lo novedoso, y en congruencia con la aplicación 
de la teoría del actor-red, fue la inclusión de los actores no humanos, como 
las montañas, la nieve, y la infraestructura, que sin duda juegan un papel 
central en el desarrollo de los destinos franceses invernales de ski.

El estudio de Pager y sus colegas concluye que dar voz a cada uno de los 
actores, incluyendo los actores no humanos (i. e., a través de participantes 
especializados que analizan el papel de estos actores no humanos en el des-
tino), ayudó a entender que cada actor repercute en el desempeño de los 
demás actores y del destino en lo general. Además, el cuarto principio de la 
teoría, que se basa en la función de los traductores, demostró ser muy útil. 
Los traductores presentan el proyecto de cambio para el destino turístico 
(en este caso los investigadores), pero a cada actor se le presenta el proyecto 
de manera personalizada y eso facilitó la colaboración de todos los actores 
en el proyecto. 

De forma similar, la teoría del actor-red fue utilizada por Rodger, Moore 
y Newsome, 2009) para presentar un estudio a detalle sobre el impacto del 
incremento en las expediciones de turismo a la Antártida (véase la figura 4). 
Aquí de nuevo se busca que todos los actores sean elementos indispensa-
bles en la elaboración del proyecto. Por tanto, los pingüinos son actores no 
humanos de la investigación que resultan indispensables para entender la 
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relación que guarda la red. Son los científicos los que se encargan de presen-
tar la problemática de los flujos de turistas en la vida diaria de los pingüinos. 

Otros actores importantes fueron los documentos científicos, los docu-
mentos políticos, los folletos turísticos, comunicados de prensa, etc. Enton-
ces, con la aplicación de la teoría del actor-red, todos los actores principales 
deben participar (pasiva o activamente), y así será posible entender mejor 
las relaciones de poder y las diferencias entre los actores. Esta teoría prueba 
que puede ser útil para ayudar a manejar mejor las diferencias e intereses 
de todos los actores involucrados.

Interacción 
humano-pingüinos 

en la Antártida

Cientí�cos 
especialistas en 

vida salvaje 
y turismo 

(actores activos)

Investigación, 
recolección de 
información, 
generación de 
conocimiento 
para una 
adecuada gestión 
de la región.

Desarrollo 
sustentable de los 
pingüinos al largo 
plazo y con una 
mínima invasión 
de su espacio.

Mayor 
conocimiento 
cientí�co sobre 
la vida de los 
pingüinos.

Inclusión en los 
planes de aporta-
ciones cientí�cas 
con el enfoque 
turístico y de 
protección a la 
región antártica.

Protección de la 
región antártica 
en base a los 
intereses 
prioritarios 
para la región.

Pingüinos y la 
región sub-antártica 
y antártica (actores 

pasivos)

Otros colegas 
cientí�cos 

(actores activos)

Planes 
estratégicos 

(actores pasivos)

Comité 
cientí�co 

consultivo de la 
Antártica 

(actores pasivos)

Figura 4. La teoría del actor-red en la relación turismo-vida salvaje en la antártica. Fuente: 
Modificado de Rodger, Moore y Newsome (2009: 652).

Recientemente Ren (2011) aplica la teoría de actor-red, en la que se enfa-
tiza la participación, como elemento no humano, del queso polaco llamado 
Oscypek, en el desarrollo y crecimiento del destino turístico Zakopane en 
Polonia (véase la figura 5). Este queso se considera un elemento esencial 
del patrimonio cultural polaco, y particularmente de la región montañesa 
de Tatras, que es el lugar de elaboración del producto. Ren encuentra que 
el queso es emblemático y ayuda de forma activa para la consolidación de 
Zakopane, al ser uno de los activos gastronómicos más importantes del 
destino. Sin embargo, problemas potenciales en la cadena de producción 
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del queso pueden poner en riesgo su elaboración y en el mediano plazo per-
judicar al destino turístico, al perder a uno de sus activos más importantes. 

Figura 5. El queso Oscypek de Zakopane, Polonia.

Ren se da a la tarea de identificar a los actores esenciales de la red e 
incluye a todos los que producen, venden, comercializan, y consumen el 
queso, sin olvidar a otros actores no humanos que participan en la pro-
ducción, como las ovejas. La investigadora enfatiza que los problemas en 
la producción del queso deben de ser atendidos e incluirse en los planes y 
políticas del desarrollo turístico del destino, porque se trata de un producto 
turístico indispensable para atraer a los turistas. 

Así, mientras que otros modelos o teorías pasan por alto a muchos 
actores que de forma directa o indirecta participan en el desarrollo y com-
petitividad de un destino –incluyendo a los actores no humanos–, la teoría 
del actor-red prueba ser útil al lograr identificar e incorporar a todos los 
actores que pueden tener un impacto real en el desarrollo de un destino, 
corroborando con esto que la actividad turística es un intrincado mundo 
de interrelaciones entre actores de muy diversa índole.
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La innovación en el turismo, una perspectiva  
en busca de la competitividad

Nada más difícil de emprender ni más peligroso de conducir 
que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de 

cosas, porque la innovación tropieza con la hostilidad de todos 
aquellos a quienes les sonrió la situación anterior y sólo encuentra 

tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva.

Niccoló Machiavelli

Existen varios ejemplos de medidas innovadoras en el sector turístico a 
través de la historia. Destacan, por ejemplo, la creatividad e innovación 
de Thomas Cook, al conseguir los primeros viajes accesibles grupales; la 
innovación en la creación de parques temáticos de la corporación Disney; 
y el parteaguas en la oferta de alimentos y bebidas con la creatividad de 
Ray Kroc, al introducir los restaurantes de comida rápida McDonald´s 
(Hjalager, 2010). 

Sin embargo, en lo que respecta a la innovación en destinos turísticos, 
existen importantes limitaciones, ya que se trata de una área de estudio 
relativamente nueva (Hjalager, 2010). Las innovaciones recientes que han 
sido exitosas en el sector se han presentado en algunos subsectores como 
las aerolíneas y el sector hotelero, al aplicar tecnologías para mejorar sus 
procesos productivos y de comercialización, por ejemplo, la aplicación de 
los sistemas de distribución global (gds) y los programas de gestión por 
rendimiento (Yield Management).

La innovación en los destinos turísticos

La búsqueda de la innovación consiste en la introducción de nuevas cosas o 
métodos en busca de algo nuevo (Ying, Arcodia y Ruhanen, 2012), es decir, 
la innovación es cambio y esto es congruente con el enfoque de la discu-
sión en este capítulo sobre los continuos cambios a los que son sometidos 
los destinos turísticos. Algunos cambios en los destinos son involuntarios, 
mientras que otros son intencionales, con el propósito de mejorar y ser más 
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competitivos. La innovación entonces es cambio, es creatividad, es investi-
gación, y es generación de nuevas ideas. 

Además, la innovación juega un rol fundamental para que se consi-
ga aumentar la competitividad (Torres-Fuchslocher y De la Fuente-Mella, 
2011). La innovación se puede aplicar en estudios de viabilidad, en análisis 
de riesgos, en planes, políticas y procedimientos; también se puede aplicar 
en la investigación de mercados y en la comercialización de un nuevo pro-
ducto o servicio, entre muchos otros aspectos (Hernández, Domínguez y 
Caballero, 2007). 

Así, la innovación en los destinos turísticos suele presentarse de dos 
maneras. Una de ellas es cuando los productos o servicios sufren cambios 
o adaptaciones radicales en busca de mejorar y ser más atractivos; y la otra 
forma es cuando los destinos hacen cambios mínimos y poco reconocibles, 
pero que también buscan mejorar la capacidad del destino para atraer a 
los turistas (Weidenfeld, Williams y Butler, 2010). No obstante, es poco 
frecuente ver que un destino turístico realice cambios radicales en todos los 
elementos que conforman el sistema. La mayoría de los destinos turísticos 
van en busca de la innovación en procesos productivos; buscan mejorar su 
desempeño en los productos y servicios que ofrecen, pero se enfocan menos 
en los cambios radicales de esos productos y servicios. Es decir, la ma-
yoría de los destinos no hacen que sus productos y servicios ya conocidos 
dejen de existir para dar origen a otros totalmente nuevos (ibidem).

Existe una gran variedad de modelos explicativos que tratan de presen-
tar el camino hacia la innovación, pero hasta ahora no existe la presentación 
de un sólo modelo universal. Entre estos modelos destacan el de Rothwell, 
con el proceso de innovación de la quinta generación (1994); la guía para 
recolectar e interpretar la información tecnológica de innovación (ocde, 
1992); y el modelo del proceso de innovación presentado por Schmidt-
Tiedemann (1982), entre muchos otros. Para conseguir realmente acciones 
innovadoras es necesario que el o los modelos presenten los elementos y las 
relaciones que guardan entre ellos, para explicar cómo esos elementos y 
sus interacciones ayudan a que se consiga algo nuevo, que se logre innovar.

En esta sección se presenta un modelo que se puede aplicar en el sis-
tema turístico llamado el sistema de innovación (Alzua y Abad, 2006). Este 
modelo destaca la existencia de tres elementos que pueden conducir a la 
innovación: la ciencia, la creatividad y la tecnología. Estos tres elementos 
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pueden incidir en la generación de funciones innovadoras que pueden tener 
un impacto en los productos o servicios que se ofertan a los turistas, y que a 
su vez pueden impactar en los procesos y métodos que intervienen en esta 
oferta (véase la figura 6). 

Función
innovadora

en el turismo

Ciencia

Creatividad

Tecnología
Conocimientos

Formas
Métodos

Instrumentos
Productos
Procesos

Know-How

Productos y
servicios

Proceso

Método

Figura 6. El sistema de innovación. Fuente: Adaptado de Alzua y Abad (2006: 4).

Alzua y Abad (2006) reconocen que el desarrollo científico y tecnológi-
co no son las únicas herramientas para innovar; sin embargo, ambas suelen 
conducir a procesos de innovación y la aplicación exitosa de los mismos 
(Alzua y Abad, 2006). La creatividad, en cambio, parece ser un elemento 
indispensable para conseguir innovar.

La innovación en los productos o servicios tiene como ventaja principal 
que son fácilmente reconocidos por parte de los turistas; ellos perciben y 
aprecian de manera directa los cambios realizados (Hjalager, 2010). Ade-
más, las mejoras y novedades pueden contribuir a que otros turistas estén 
interesados en visitar el destino para experimentar estos cambios o mejoras. 
En lo que respecta a la innovación en los procesos y métodos, éstos buscan 
mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas turísticas (ibidem), 
esto repercute directamente en la experiencia de los turistas en el destino, 
pero los cambios no necesariamente son reconocidos de forma consciente 
por parte de ellos. 
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Limitaciones en la innovación de los destinos turísticos

La principal limitación para innovar en los destinos turísticos es que se 
conoce poco sobre investigaciones empíricas que hagan uso de medidas 
innovadoras en los destinos turísticos, porque al parecer existe una incapaci-
dad para conectar al turismo con la investigación y el desarrollo de destinos 
(Weidenfeld, Williams y Butler, 2010). El resultado es una baja presencia 
de estudios que incorporen explícitamente la perspectiva de la innovación 
aplicada a la industria del turismo (Hjalager, 2010; Torres-Fuchslocher y De 
la Fuente-Mella, 2011). 

Entre los estudios recientes con un enfoque sobre la necesidad de inno-
var en el turismo destaca el estudio realizado en Pucón (Chile) por Torres-
Fuchslocher y De la Fuente-Mella (2011). Los investigadores analizaron 
los principales determinantes que inciden en la innovación de productos, 
procesos y mercadotecnia en el sector turístico. Entre los resultados des-
taca el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (tic) 
porque actúan de manera positiva en la innovación de los procesos. Las 
páginas de internet, por el contrario, parecen influir de manera negativa en 
la innovación de los productos; y de nuevo el uso de las tic y los cursos de 
capacitación parecen influir positivamente en la innovación de los aspectos 
de mercadotecnia.

Otro estudio realizado en México por Hernández, Domínguez y Caba-
llero (2007) consigue identificar los factores de innovación utilizados por 
los artesanos de ocho estados de la República Mexicana, y se discute si esos 
factores son los más influyentes para hacer que las artesanías puedan entrar 
a competir a mercados globalizados. Los factores más influyentes fueron la 
diferenciación del producto, el conocimiento en el manejo del negocio, el 
conocimiento en el manejo del proceso, la información sobre el producto, 
y el conocimiento formal en administración.

Además, Hernández y sus colegas enfatizan que para ser competitivos 
es necesario buscar la forma de diferenciarse de los otros artesanos y sus 
productos, y que esto se logra a través de la búsqueda, conexión, desarrollo, 
y mejora de productos y procesos, junto con cambios organizacionales y 
nuevas formas de vinculación con el mercado. Finalmente, se discute que 
para mantener un producto artesanal competitivo es necesario conocer los 
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deseos y gustos de los consumidores, y buscar variedad en formas, tamaños, 
diseños y colores.

Otra limitante en la innovación de los destinos turísticos es la falta de 
generación de políticas públicas en busca de la innovación en el sector tu-
rístico (Alzua y Abad, 2006; Ying, Arcodia y Ruhanen, 2012). Según Ying, 
Arcodia y Ruhanen (2012), Noruega es uno de los pocos países en el mundo 
que se está enfocando en la innovación como la principal herramienta para 
desarrollar la actividad turística. Es de hecho el gobierno noruego el que está 
priorizando a la innovación en el turismo a través de políticas que impactan 
directa o indirectamente al sector. 

Noruega cuenta en la actualidad con un organismo llamado Innova-
tion Norway, que es el encargado del turismo a nivel nacional, y que tiene 
como objetivo principal cambiar la imagen de este país, ya que al parecer 
es considerado como un país lejano, costoso, y poco versátil. El gobierno 
noruego apuesta por la innovación para encontrar una fórmula que les 
proporcione una ventaja competitiva que haga que los altos costos del des-
tino no sean una barrera para la llegada de los turistas potenciales (Ying, 
Arcodia y Ruhanen, 2012).

Conclusiones

En este capítulo se corrobora que los destinos turísticos son sistemas muy 
complejos que se conforman por varios elementos que afectan directa o 
indirectamente a la actividad turística, y cada uno de esos elementos pre-
sentan dinámicas que pueden ser estudiadas a través de diversos enfoques. 
La evidencia empírica que se mostró confirma que los destinos turísticos 
están experimentando cambios una y otra vez; algunos de estos son positi-
vos, mientras que otros son negativos. Cuando los cambios no ayudan a que 
un destino siga vigente y pueda competir con otros destinos, la alternativa 
es la reconversión, la redefinición o la reinvención, pero no existe un sólo 
camino o fórmula para conseguirlo.

 En este documento se presentaron algunos modelos, teorías y perspec-
tivas que se utilizan para generar conocimiento sobre la actividad turística. 
Se trata de herramientas muy importantes que pueden contribuir a que los 
destinos turísticos tomen decisiones más informadas en busca de mejorar 
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su competitividad en el contexto global. El modelo de Crouch y Ritchie 
ayuda a entender mejor los elementos que resultan indispensables para 
hacer de la actividad turística un sector sólido y competitivo. Los destinos 
se desarrollan de forma óptima cuando los elementos que intervienen en él 
actúan a favor del destino y se encuentran en equilibrio. 

En lo que respecta al modelo del ciclo de evolución del destino turístico, 
éste es particularmente útil para entender la o las etapas de desarrollo de 
un destino turístico, ya que ayuda a reconocer cambios y puede contribuir 
a la toma de decisiones que eviten que un destino llegue a etapas de decli-
ve. Por otra parte, la teoría del caos permite entender que las crisis o los 
cambios pueden ser oportunidades para reconvertir o redefinir un destino 
turístico. Es un marco teórico ideal para entender mejor las dinámicas de 
lo incierto, de lo impredecible, y de lo complejo, que son generalmente las 
características que definen el comportamiento actual de muchos destinos 
turísticos a nivel mundial. 

Por otro lado, la teoría del actor-red hace énfasis en que no se puede 
presentar un cambio positivo sin la participación colectiva de todos los 
actores o elementos que participan de forma directa o indirecta en el sector 
turístico. Esta teoría prueba que puede ser útil para ayudar a manejar mejor 
las diferencias e intereses de todos los actores involucrados, ya que logra 
identificar e incorporar a todos los actores que pueden tener un impacto 
real en el desarrollo de un destino.

Finalmente, se ha introducido el tema de la innovación, que se enfoca 
en la introducción de nuevas cosas o métodos, en el desarrollo de la crea-
tividad, y en la generación de conocimiento a través de la investigación. Se 
trata de una perspectiva real para ayudar a que los destinos turísticos sean 
más competitivos, aunque la innovación tiene todavía que ser estudiada más 
a detalle por parte de los investigadores del sector turístico. 

En suma, este capítulo busca contribuir a la discusión sobre el uso de 
nuevos enfoques, con orígenes disciplinares distintos, que contribuyan a 
generar conocimiento a través de evidencia empírica para que los destinos 
turísticos funcionen de manera óptima, y así contribuir al desarrollo de las 
poblaciones receptoras. 
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capítulo 3
Gestión estratégica del sistema 
turístico: el rejuvenecimiento
de destinos turísticos maduros
ireNe HUertaS valdivia

El turismo es un fenómeno globalizado cada vez más accesible a un mayor 
número de personas que ha pasado a ser un bien de primera necesidad en 
la mayoría de las sociedades desarrolladas. Según la Organización Mundial 
del Turismo (2013), durante el año 2012, por primera vez en la historia, 
más de mil millones de turistas realizaron viajes a nivel internacional, gene-
rando unos ingresos totales de más de un billón de dólares estadounidenses 
(837000 millones de euros). A esa cifra hay que sumarle los más de cinco 
mil millones de personas que, se estima, realizaron viajes de ámbito nacional 
en sus propios países durante ese mismo año. 

En especial es interesante que la distribución de dichos turistas en 
el globo es totalmente asimétrica y se caracteriza por la concentración 
de mercados en unas zonas específicas: por ejemplo, la región más visi-
tada del mundo en 2012 fue Europa, con 534 millones de visitantes. De 
esas cifras puede deducirse el gran impacto social, cultural, territorial, 
ambiental y económico que tiene la actividad turística, la cual ha de-
mostrado ser una útil estrategia de desarrollo y puesta en valor de los 
recursos naturales y patrimoniales. 

Sin embargo, la afluencia de turistas en un momento determinado no es 
garantía de un éxito duradero: existen regiones con un superávit de atrac-
ciones y recursos que han dejado de ser visitadas, mientras que otras con tal 
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vez no tantos atractivos experimentan excedentes de demanda. De hecho, 
el turismo es un sector muy sensible a modas y tendencias del mercado, 
por lo que requiere una continua adaptación a las nuevas necesidades del 
cliente a nivel mundial. Además, la actividad turística es extremadamente 
vulnerable a cualquier evento que provoque inestabilidad en las regiones 
–tanto de origen como de destino–, ya que se ve muy afectada por cambios 
sociales o políticos, crisis económicas, fenómenos meteorológicos e incluso 
por alertas de seguridad o contingencias sanitarias.

El ciclo de vida de un destino turístico guarda cierta similitud con el del 
ser humano, por lo tanto, si no se interviene estratégicamente en la fase 
de declive, el destino puede llegar a su fase final o, lo que es lo mismo: dejar de 
ser visitado totalmente. Éste es el eterno problema al que se enfrentan los 
destinos turísticos. 

En el presente documento se analizan con detalle los distintos elementos 
que componen el sistema turístico para comprender mejor el fenómeno en 
su globalidad. Luego se describe la dinámica general seguida por los desti-
nos turísticos y se plantean algunas estrategias basadas en la diversificación 
y diferenciación desde la óptica de la economía de experiencia como posible 
solución para rejuvenecer destinos turísticos maduros.

El turismo como sistema

Los flujos turísticos no son fruto del azar sino que en la mayoría de las oca-
siones responden a determinados patrones espaciales y socioeconómicos, y 
están claramente condicionados por los cambios en los gustos y preferencias 
de los consumidores, las recomendaciones de otras personas y muchas otras 
variables complejas.

En efecto, el turismo constituye un complicado sistema fruto de la inte-
rrelación de diversos elementos: el viajero y sus características personales, 
la motivación de viajar y el propósito del viaje, diversas circunstancias en la 
región de origen, el trayecto, la conectividad y el medio de transporte, 
la duración del viaje, así como el destino y sus distintos elementos: imagen, 
recursos naturales y patrimoniales, equipamientos y servicios, eventos y 
acontecimientos relevantes, etc. 
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Experiencia turística

Región receptora 
o destino:
-Imagen
-Atractivos naturales
y culturales

-Eventos
-Servicios
-Equipamientos

Intención o propósito
del viaje

Rasgos de personalidad

Motivación

Duración

Trayecto/conectividad

Medio de transporte

Turista

Región
emisora

Gráfico 1. El sistema turístico. Fuente: Elaboración propia.

Todos esos factores influyen directamente en la configuración de la 
experiencia turística y constituyen el entramado del sistema turístico en 
su conjunto. El turista percibirá el viaje como un todo, por lo que su satis-
facción final será el resultado de cada uno de los eslabones de esta cadena.

El turista y sus características

Todo viajero presenta unas peculiaridades únicas. Cada persona tiene unas 
características sociodemográficas particulares que condicionan su decisión de 
viajar: nivel educativo, profesión, salario, condiciones laborales, tiempo 
de ocio, edad, género, responsabilidades familiares, etc. De igual modo, otras 
circunstancias o aspectos coyunturales tan diversos como su estado de salud, 
capacidad de gasto, círculo social cercano, valores éticos y experiencias previas 
de viaje, entre otros muchos, también inciden en su forma de hacer turismo, 
también determinan sus preferencias de elección del destino.
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Asimismo, los rasgos de personalidad del individuo influyen notable-
mente en ciertos aspectos del viaje. En esta línea, Plog (1974, 2001) distingue 
dos grandes grupos de turistas de acuerdo con su perfil psicográfico: 

• Los psicocéntricos: personas poco aventureras que cuando viajan buscan 
ciertos niveles de comodidad, seguridad, y a los que les gusta moverse 
en un entorno familiar con estándares similares a los que están acos-
tumbrados.

• Los alocéntricos: personas que viajan con relativa frecuencia, seguras 
de sí mismas, que presentan una tendencia más aventurera; les gusta 
explorar y conocer destinos no muy frecuentados por otros. 

• En el punto intermedio entre ambos están los mediocénticos. 

Cada destino, según sus singularidades y ubicación, suele atraer predo-
minantemente a uno de esos dos tipos de visitantes. En general, los turistas 
psicocéntricos prefieren vacaciones organizadas mediante paquetes ya ela-
borados en destinos populares y relativamente accesibles. Por su parte, los 
alocéntricos optan por desplazarse a lugares poco comunes que ofrezcan 
actividades variadas en entornos culturalmente distintos. Además, de forma 
similar, también existe una cierta relación entre el ciclo de vida del destino 
y el tipo de turista que mayoritariamente atrae.

La motivación del viaje

Cualquier viaje es fruto de una motivación específica previa (fuerza ante-
cesora del comportamiento) y suele tener una intención o propósito; estos 
elementos harán que las personas se inclinen por unas opciones de viaje 
frente a otras. Por lo tanto, cuando se gestiona y comercializa cualquier 
elemento del sistema turístico es muy importante conocer qué determina 
la preferencia de los clientes por el mismo. Así, analizando qué impulsa a 
los visitantes a tomar la decisión de viajar hacia una zona en concreto y con 
qué finalidad se desplazan, se podrán comprender mejor las expectativas y 
necesidades de la demanda y, en consecuencia, realizar mejores campañas 
de atracción y retención de turistas. 
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Las motivaciones del viajero son diversas, además de cambiantes en el 
tiempo. Fodness (1994) diseñó una escala de 65 ítems para medir dichas 
motivaciones, pudiéndose agrupar en cuatro grandes conjuntos o categorías:

 
 1) Conocimiento. Refleja una inquietud por visitar lugares de interés his-

tórico o patrimonial y entrar en contacto con otras culturas.
 2) Motivación social. Está vinculada con el establecimiento o manteni-

miento de la interacción con otras personas, y es fruto de la necesidad 
de relacionarse con familiares y amigos o conocer gente. 

 3) Motivación utilitaria. Asociada con la idea de huida de la rutina, el via-
jero con esta motivación busca actividades de ocio que le recompensen 
y le sirvan de descanso de las responsabilidades y obligaciones de su 
vida diaria. (En una investigación reciente llevada a cabo en España 
por Moreno, Beerli y De León [2012] ésta demostró ser la motivación 
principal de los turistas en la región estudiada).

 4) La autoexpresión y la realización personal. Pertenecen al último grupo de 
motivaciones de viaje identificadas. En este caso, el individuo se siente 
atraído por actividades donde pueda compartir y poner en práctica 
sus valores con otras comunidades, o por la búsqueda de crecimiento 
personal a través de la propia experiencia del viaje.

Pearce (1993), a partir del modelo piramidal de las necesidades huma-
nas propuesto por Maslow, desarrolla la Pirámide de motivación del turista 
distinguiendo cinco niveles dinámicos, no excluyentes: la necesidad de re-
lajación, la necesidad de estimulación, la necesidad de relaciones sociales, 
la necesidad de autoestima y la necesidad de autorrealización personal.

En definitiva, son muchas y muy diversas las motivaciones y propósitos 
del viaje que darán lugar a la práctica de distintas formas de turismo (el 
idiomático, ecoturismo, turismo solidario, turismo de aventura, turismo de 
salud, turismo religioso, turismo social, turismo de congresos y convencio-
nes, etc.). Teniendo éstas en cuenta se puede realizar con mayor precisión el 
diseño de políticas de promoción y comercialización encaminadas a influir 
en la decisión del viajero potencial. 
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La región de origen o emisora

Un tercer elemento en el sistema turístico lo constituye la región de origen 
del turista, que es el lugar donde el viaje comienza y también donde éste 
termina. El grado de desarrollo económico y tecnológico de la región, su 
situación social y política, junto con la idiosincrasia y costumbres del lugar 
de partida, condicionan muchas circunstancias que propician o no el viaje. 
En esta línea, existen regiones claramente emisoras de turistas, dado el nivel 
de vida de sus habitantes, su poder adquisitivo, el tiempo de vacaciones 
con el que cuentan, el grado de acceso a la información y la existencia de 
políticas migratorias favorables, entre otros factores. 

La conectividad de la región, en términos de calidad y cantidad de 
las infraestructuras que facilitan la movilidad geográfica por medio aéreo, 
terrestre o marítimo, también es un fuerte condicionante de la actividad 
turística.

El desplazamiento: trayecto y medio de transporte

El trayecto (o camino para alcanzar el destino y regresar a la región emi-
sora), así como el modo de transporte elegido para el desplazamiento, son 
también elementos clave en el turismo, ya que ambos influyen en cierta for-
ma en la duración y transcurso del viaje, y en la percepción de proximidad 
y accesibilidad de un destino. 

Tan es así que cada vez más la ruta de tránsito en sí misma está cobrando 
mayor importancia en la industria de los viajes, pasando a considerarse en 
muchos casos una parte relevante de la experiencia turística. Tal vez sea 
éste el motivo de la creciente revalorización y reconocimiento de aspectos 
del recorrido y su entorno paisajístico, así como del cuidado de la oferta 
complementaria en las zonas de paso: elementos todos que han llegado a 
integrarse plenamente en la propia oferta turística.

El destino o región receptora

El último y, al mismo tiempo, principal elemento del sistema turístico es el 
destino. Éste puede entenderse tanto como punto geográfico específico al que 
una persona viaja, como área de mercado receptora; en cualquier caso, es 
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el “corazón” mismo del turismo. Está compuesto por los recursos naturales, 
patrimoniales y culturales de la región, junto con todos atractivos de interés y 
demás equipamientos y servicios (alojamiento, establecimientos de alimentos 
y bebidas, oferta de recreación y ocio, eventos y espectáculos, etc.).

La experiencia turística

La combinación de todos los factores anteriores determina la experiencia 
turística. De hecho, el turismo en sí es un fenómeno holístico e intangible 
resultado de la interacción de dichos elementos. Dado que la producción y el 
consumo ocurren de forma simultánea, el turismo podría entenderse como 
la industria de la experiencia, la cual se basa en la prestación de servicios de 
recreación y ocio que logren despertar sensaciones positivas en el cliente 
dentro de un contexto físico agradable.

Hoy en día, el núcleo central de la demanda de servicios turísticos es 
la búsqueda de nuevas vivencias y emociones. El turista contemporáneo 
persigue, sobre todo, experimentar cosas nuevas, por lo que el reto actual 
de las organizaciones turísticas es conseguir que el cliente perciba, piense, 
se sorprenda, actúe, se emocione, se divierta, fantasee, se implique, se esti-
mule, sienta, se entretenga y, luego, evoque, comparta y guarde recuerdos 
positivos de su estancia en determinado lugar.

Voss, Roth y Chase (2008) hablan del paradigma de la experiencia del 
cliente como impulsor del diseño y la estrategia operacional de una empresa. 
con este prisma, todas las actividades y servicios de la organización tanto 
interna como externamente han de estar centrados en la experiencia final 
que se ofrece al consumidor. Para estos autores, las acciones y estrategias 
empresariales orientadas hacia la experiencia deben tener en cuenta dos 
dimensiones: el grado en el que la experiencia es una fuente de creación de 
valor y la forma en la que ésta se integra en la organización. En esta línea 
presentan el constructo capacidad para crear experiencia de una empresa y 
plantean que lograr una experiencia satisfactoria para el cliente está condi-
cionado por la toma de numerosas decisiones relacionadas con la estrategia 
de servicio, las cuales podrían agruparse en cuatro categorías:

• Stageware: conjunto de decisiones relativas al entorno físico (instala-
ciones, equipamientos).
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• Orgware: todos aquellos aspectos relacionados con la gestión de la or-
ganización y la creación de una cultura empresarial totalmente volcada 
y orientada hacia la experiencia positiva del cliente.

• Linkware: la integración de sistemas y procesos en el contexto del servicio.
• Y customerware: creación de puntos clave en la prestación de servicio 

donde se fomente la interacción y atención del cliente.

Cualquier actividad turística se basa en descubrir lo que el cliente nece-
sita y quiere y en organizar los recursos necesarios para proporcionárselo, 
ofreciendo incluso más de lo que éste espera. Por lo tanto, la experiencia 
del visitante en el lugar de destino estará condicionada por la existencia de 
elementos que propicien su disfrute y satisfagan sus expectativas, y por la 
adecuada combinación de éstos (entorno, recursos, productos y agentes), así 
como por la forma en la que dicho espacio turístico se configure y gestione.

Los destinos turísticos

Un destino turístico es, en líneas generales: 

Un sistema territorial de características específicas en cuanto a su finalidad 
social –la gestión de las expectativas de los turistas– que cuenta como com-
ponentes fundamentales con unos elementos primarios que configuran su 
posicionamiento (recursos y atracciones) y unos elementos secundarios que 
facilitan su consumo (establecimientos de alojamiento, locales para el entre-
tenimiento, comercios, etc.) y que le otorgan también singularidad material 
(Antón Clavé y González Reverté, 2008: 29).

Por lo tanto, no todos los lugares, por el solo hecho de ser frecuentemente 
visitados, constituyen verdaderos destinos turísticos. 

Existen regiones eminentemente turísticas, donde el turismo es la ac-
tividad principal en torno a la cual se organiza la mayor parte de la eco-
nomía local, pero también otras regiones en las que, pese a ser atractivas y 
funcionales turísticamente, apenas existe orientación hacia éste, ni se con-
sidera una fuente de ingresos importante para la zona. Asimismo, algunos 
municipios se configuran como destinos turísticos de paso ocasionalmente 
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por su proximidad a regiones turísticas más fuertes, y otros, por su parte, 
experimentan una afluencia turística masiva sólo en una fecha concreta –por 
alguna peregrinación o actividad de interés– mientras que el resto del año 
son escasamente visitados. 

En muchos destinos lo más habitual es que en la misma localidad con-
vivan diversas actividades con similar peso económico para la región; en 
estos casos es común que el núcleo turístico quede claramente delimitado, 
diferenciándose territorialmente del resto de sectores dominantes. 

Elementos que hacen atractivo un destino

Son muchos y muy diversos los factores que influyen en que una determi-
nada región sea atractiva para el visitante y, además, llegue a consolidarse 
como un destino turístico como tal. Principalmente, la zona ha de contar 
con determinados recursos que susciten interés por la visita y que además 
sean susceptibles de explotación turística. También debe haber equipa-
mientos e infraestructuras que proporcionen cierto nivel de comodidad 
al consumidor. 

Alonso Almeida (2009: 228) afirma que los destinos turísticos son el 
resultado de “la suma de los distintos productos turísticos ofrecidos por una 
determinada región geográfica delimitada que, al mismo tiempo, se com-
plementan y compiten entre sí”, por lo que se requiere una óptima “gestión 
de la calidad y una imagen de marca conjunta de dicho destino” para que 
pueda ser considerado como un todo y no, “simplemente, como la suma de 
una serie de productos aislados”. La autora añade que para lograr la calidad 
de los destinos turísticos es imprescindible una correcta articulación de 
los mismos, es decir, la integración y coordinación de todos los elementos 
involucrados, así como la democratización de los equipamientos y servicios 
(para uso y disfrute tanto de los turistas como de la población local).

En esta línea, para que un destino turístico pueda alcanzar todo su 
potencial es necesario que se identifiquen e inventaríen de forma detallada 
todos sus recursos y atracciones reales y potenciales –sean éstos tangibles 
o intangibles–, y que se ordenen y comercialicen, en cierta manera, como 
conjunto. Además, han de desarrollarse buenas infraestructuras de apoyo 
que repercutan favorablemente tanto en la calidad de la visita como en las 
actividades diarias del residente local.
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Imagen del destino 

Para que un destino concreto ocupe una posición preferente en el proceso 
de decisión del turista, en primer lugar su imagen percibida tiene que ser 
positiva y, de ser posible, mejor que la de otros destinos turísticos compe-
tidores, de algún modo.

En todos los modelos de comportamiento del consumidor turístico 
analizados por Pons, Morales y Díaz (2007), es sobre todo la imagen del des-
tino (entendida ésta como la “percepción y actitud del cliente con respecto 
al destino o destinos turísticos potenciales en un momento determinado”) 
la que desencadena en el individuo diversos mecanismos de decisión que 
desembocan en la elección de un lugar en particular. La imagen del destino, 
añaden estos autores, es el resultado de la influencia del marketing del des-
tino en general, y de comunicaciones, experiencias y activos intangibles en 
relación con él y su oferta turística en particular. Por lo tanto, las estrategias 
promocionales de un destino han de estar encaminadas inicialmente a la 
proyección de una imagen positiva del lugar que incite a la demanda a visi-
tarlo y genere una percepción apropiada del mismo en el público receptor.

Russel y Pratt (1980) investigaron la dimensión afectiva de la imagen 
de un destino turístico, explicándola en función de ocho características 
representadas en cuatro escalas bipolares: estimulante-aburrido, agradable-
desagradable, alegre-triste y relajante-angustioso. Normalmente, el con-
cepto o idea que un individuo asocia con un determinado destino suele 
estar relacionado predominantemente con alguno de esos aspectos, según 
afirman los autores.

Una vez lograda una buena opinión pública de la zona turística en 
cuestión, después se perfilarán aspectos de esa imagen proyectada en 
función de los segmentos específicos que se pretenda atraer, variando así 
el diseño de las distintas campañas de promoción del destino de acuerdo 
con los diferentes nichos de mercado objetivo –según motivaciones de la 
visita, sexo, edad, grupo de viaje, país de origen, etc.–, resaltándose unos 
atractivos o cualidades de la zona frente a otros.

La proyección y gestión de una imagen favorable de una región es muy 
importante por tres motivos: 1) porque potencia la demanda futura; 2) por-
que produce un aumento de la satisfacción y fidelidad del turista hacia 
el destino; y 3) porque permite el correcto posicionamiento del destino 
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al identificar su nivel competitivo respecto a otros destinos competidores 
(Moreno y otros, 2012). 

La estabilidad social y política de la zona y la seguridad ciudadana son 
elementos indispensables en la configuración de esa buena imagen.

Seguridad y estabilidad

La mayoría de los turistas busca en primer lugar que el destino turístico a vi-
sitar sea seguro, tanto en lo referente a los índices de criminalidad y violencia 
como en cuanto a que haya ciertas condiciones sanitarias y de salubridad. A 
este respecto, no basta exclusivamente con desarrollar una fuerte campaña 
de comunicación y marketing difundiendo el alto grado de seguridad de la 
zona, sino que debe asegurarse ciertamente la integridad real del visitante y 
de la ciudadanía en general. De lo contrario, si los medios de comunicación 
se hacen eco de ciertos incidentes, las malas noticias de la zona repercutirán 
negativamente en la intención de visitarla. Igualmente, hoy en día con las 
nuevas tecnologías de la información rápidamente se puede tener acceso a 
la reputación online de un destino o establecimiento en concreto mediante la 
consulta de los comentarios y consejos publicados por otros usuarios que ya 
visitaron el lugar y dejaron testimonios sobre su experiencia en las distintas 
redes sociales, blogs y comunidades virtuales de viajeros.

Los destinos turísticos pueden sufrir grandes pérdidas económicas re-
lacionadas con la drástica merma de turistas tras períodos de inestabilidad 
política, altercados sociales, alertas sanitarias y después de que ocurran desas-
tres naturales. Por este motivo, con el fin de ayudar a desarrollar una comu-
nicación efectiva y minimizar las percepciones negativas de los turistas y, al 
mismo tiempo, garantizar la seguridad y ayudar a una recuperación completa 
del destino damnificado, se crea en el año 2006 la tern: Tourism Emergency 
Response Network, un organismo internacional fruto de diversas redes de 
asociaciones turísticas vinculado con la Organización Mundial del Turismo.

Proximidad geográfica y cultural

La proximidad geográfica a ciertos mercados emisores es otro de los ele-
mentos clave que suele relacionarse positivamente con el flujo de visitantes 
hacia un lugar y contribuye a consolidar un destino. 
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La cercanía a un destino se entiende tanto por la proximidad física real 
como por la reducción del tiempo (y coste) de desplazamiento al mismo 
gracias a la existencia de una cómoda conexión aérea, marítima o terrestre, 
así como por la presencia de buenas infraestructuras de acceso.

También la proximidad cultural, histórica o lingüística es un atractivo 
para algunos viajeros, especialmente para aquellos que prefieren moverse 
en zonas culturalmente similares a sus lugares de origen, donde se hable el 
mismo idioma, existan las mismas normas sociales, e incluso se practique 
la misma religión, en muchos casos.

Política migratoria

La facilidad o dificultad de ingreso a un país fruto de las directrices de su 
política migratoria también determina, obviamente, la afluencia de turismo 
extranjero a sus destinos. De nada sirve invertir altos montos en campañas 
de captación de turismo internacional si no van de la mano de una cierta 
apertura de fronteras al visitante foráneo y se le siguen exigiendo a éste es-
trictos requisitos para su ingreso. Además, los requisitos legales para salir de 
un país condicionarán los flujos turísticos emisores de esta región de origen.

De hecho, uno de los recientes objetivos del G20, reunidos en junio de 
2012 en Río de Janeiro, fue el de trabajar en la facilitación de visados para 
estimular la demanda, el crecimiento económico y el desarrollo a través del 
turismo, y de esta manera incentivar el gasto y la creación de empleo en los 
distintos países. 

Recursos y atractivos 

Otro de los elementos que mueven al visitante a querer conocer un destino 
es el grupo de activos de interés turístico con los que éste cuenta, tanto de 
tipo cultural (museos, monumentos, arquitectura emblemática, represen-
taciones artísticas, barriadas y paseos, bazares, mercados…), como natural 
(recursos hidrológicos, paisajes, flora, fauna, accidentes topográficos, par-
ques y jardines, playas, etc.), así como de tipo climático. 

Constituyen también atractivos turísticos los fenómenos meteoroló-
gicos o acontecimientos singulares de la naturaleza que ocurren en dicho 
lugar (aurora boreal, migración de aves, etc.), al igual que ciertas actividades 

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   87 24/11/15   13:37



88 Irene Huertas Valdivia

populares o encuentros de carácter social o cultural que se organizan o de-
sarrollan en determinado entorno y que motivan su visita (competiciones 
deportivas, festivales, ferias, conciertos, exposiciones, etc.). 

El folclore propio de la zona, sus tradiciones, costumbres, bailes típicos 
y productos artesanales locales suelen desempeñar también un papel crucial 
en la atracción del forastero, ya que el legado histórico y todos aquellos 
elementos –en muchos casos intangibles– de identidad y diferenciación de 
la región contribuyen de forma significativa al encanto del destino.

Autenticidad

Por lo general, el turismo ayuda a mantener ciertas tradiciones locales, ya 
que son éstas las que dotan de identidad y originalidad al destino y las que 
suelen atraer a un grupo numeroso de visitantes buscadores de elementos 
culturales únicos, distintos de los de su región de origen. Sin embargo, es 
fácil caer en la trampa del efecto demostración, que consiste en la adaptación 
de la propia cultura a las expectativas, gustos y preferencias que dictan las 
costumbres del visitante, perdiéndose así la autenticidad y verdadera esencia 
del destino. 

En efecto, la mercantilización de ciertos acontecimientos culturales 
locales puede degenerar en la creación de una pseudo-cultura, con escaso 
valor cultural real tanto para los visitantes como para la población local. Hoy 
en día son muchos los turistas que huyen de las demostraciones ficticias o 
creaciones artificiales totalmente orientadas al divertimento del extranjero, 
por presentar escasas reminiscencias de la cultura original. Por lo tanto, una 
oferta exótica y genuina goza de gran atractivo turístico. 

Equipamientos

La disponibilidad, ubicación, cantidad y calidad de equipamientos y ser-
vicios aportan también valor a la localidad de destino y hacen que ésta sea 
más deseable para el visitante. Los turistas, en general, evitarán frecuentar 
lugares que carezcan de ciertos servicios o donde éstos sean escasos o de 
mala calidad. 

Los servicios que busca el visitante no son sólo aquéllos vinculados 
específicamente con la actividad turística, sino también los del tipo más ge-
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neral, relacionados con la seguridad, la higiene o la salud (policía, servicios 
médicos, baños públicos, transporte regulado, etc.).

Nivel de precios

Indudablemente, el factor económico es un gran condicionante de la visita. 
Son muchos los turistas que prefieren desplazarse a determinadas latitudes 
atraídos por el menor precio de sus vacaciones en ese destino dado el bajo 
costo de la vida allí; o quienes se aventuran a conocer ciertas regiones mera-
mente por su política monetaria (visitando sitios donde, al realizar el cambio 
de moneda, la conversión resulta ventajosa para el visitante). 

Sin embargo, también existen otros perfiles totalmente opuestos al caso 
anterior, que persiguen completamente lo contrario y optan por destinos 
costosos, famosos por sus precios elevados y por estar asociados con la 
ostentación, el lujo y cierto estatus social.

Aceptación y actitud de la población local hacia el turista

El residente desempeña un importante papel en la atracción turística, puesto 
que representa y personifica la identidad del lugar y refuerza la autenticidad 
del mismo. El turista suele valorar mucho la acogida por parte de la ciuda-
danía local y, en la mayoría de los casos, desea interactuar con ella como 
parte de su inmersión y conocimiento de la cultura de la zona.

Sin embargo, lamentablemente, cuando se producen cambios bruscos 
en la estructura socioeconómica de los destinos, o tienen lugar determina-
das transformaciones de la ciudad –cuando ésta se orienta demasiado hacia 
el entretenimiento y disfrute exclusivo del visitante–, las relaciones entre la 
población local y el turista se ven directamente afectadas. En estas circuns-
tancias es frecuente que se produzca progresivamente un distanciamiento 
o escisión entre ambos colectivos. Así, según exponen Weaver y Lawton 
(2009), en los destinos turísticos muy concurridos suele ocurrir lo que ellos 
mismos denominan paradoja del resentimiento: especialmente cuando se 
sobrepasa la capacidad de carga de un lugar, comienzan a surgir tensiones 
entre visitantes y residentes locales, llegando a verse afectada negativamente 
la convivencia entre ambas comunidades. En otros casos, simplemente, se 
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produce una pérdida de contacto entre ellos, al confirmarse los estereotipos 
o posibles prejuicios que cada grupo tenía mentalmente sobre el otro. 

En esta línea, existen diversos modelos teóricos que estudian los dis-
tintos comportamientos y sentimientos que manifiesta la población local 
respecto al visitante foráneo. Entre ellos destaca el irridex desarrollado por 
Doxey (1976): un índice que mide el grado de irritación de los habitantes de 
una región respecto al turismo. Ese índice pone de manifiesto la evolución 
de las actitudes de los habitantes como respuesta a los cambios experimenta-
dos por el desarrollo turístico, y demuestra cómo, en la mayoría de los casos, 
la actitud de la población local suele seguir un mismo esquema, pasando por 
las etapas de euforia, apatía, enfado, antagonismo y resignación.

Por este motivo, es fundamental lograr una adecuada concienciación 
social hacia una cultura de la hospitalidad y empatía con el visitante. Para 
evitar o minimizar los posibles conflictos, malentendidos y consecuente 
hostilidad hacia el turista, es necesaria la interrelación y el trabajo conjunto 
de los distintos agentes involucrados en la actividad turística (población 
local, empresarios y organismos públicos), lo que se podrá conseguir sólo 
si existe una buena gestión del destino.

La gestión del destino

El fenómeno turístico suele ser aproximado desde muy diversas perspecti-
vas, como destacan Cooper y Hall (2008): 

• Una total falta de planificación. Esto lleva acompasado un crecimiento 
en cierto modo improvisado y se suele basar en la premisa de que todo 
crecimiento es bueno.

• Una perspectiva meramente económica, basada en la atracción del ma-
yor número de visitantes que contribuyan al desarrollo y crecimiento 
económico de la zona mediante la maximización de la actividad turística.

• Un enfoque físico-espacial, el cual supone una visión más orientada 
a aspectos geográficos, territoriales y de usos diversos del suelo y, tal 
vez, pueda implicar una mayor consideración ambiental, si se gestiona 
correctamente.
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• Una planificación orientada a la comunidad. En ella, los actores afec-
tados por la actividad turística suelen tener más participación en las 
decisiones que les atañen.

• Una orientación hacia el turismo sustentable, la cual presenta una visión 
integradora y conciliadora de las anteriores,

En cualquiera de estas aproximaciones del turismo, la administración 
pública desempeña un papel determinante en el crecimiento, consolidación 
y posterior rejuvenecimiento de un destino turístico.

La función pública en el destino

La propiedad de los distintos recursos es un aspecto de gran relevancia en 
los destinos turísticos, ya que su gestión estará claramente influenciada 
por la intención o voluntad de sus dueños. Así, según se trate de un bien de 
carácter público, privado o mixto, su explotación, mantenimiento, comer-
cialización, financiación y gestión social y medioambiental se realizará de 
forma muy diferente. A pesar de lo anterior, también es cierto que la admi-
nistración gubernamental debe, en cualquier caso, salvaguardar el interés 
público por encima de intereses particulares aislados.

En el caso del turismo, debe contemplarse el conjunto del destino siem-
pre desde una perspectiva integral. Por lo tanto, los organismos oficiales 
han de actuar como eje motor y ser verdaderos elementos aglutinadores de 
las múltiples iniciativas públicas o privadas que puedan existir respecto a la 
explotación turística, siempre velando que se trabaje con un mismo objetivo 
común: la mejora de la calidad de vida de la comunidad en general. Para 
ello, además de garantizar una óptima coordinación intra e intersectorial 
–así como entre los distintos niveles de la propia administración– ésta ha de 
fomentar un uso eficiente de los recursos que garanticen su preservación, 
además de exigir el cumplimiento exhaustivo de la normativa vigente apli-
cable en cada caso. Sólo de esta manera podrán implementarse estrategias 
efectivas y no invasivas para el destino en cuestión. 

En definitiva, son numerosas las funciones de los organismos guber-
namentales que tienen repercusión en la actividad turística de los destinos: 
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La planificación 

En primer lugar, es competencia de la administración pública la elabora-
ción de un conjunto de planes de actuación dirigidos a la consecución de 
diversos objetivos de tipo social, económico, territorial, urbano, rural, am-
biental, etc., que favorezcan un desarrollo económico equilibrado y un uso 
coherente del medio.

El desarrollo turístico del destino ha de estar regido por las pautas mar-
cadas en un proceso minucioso de planificación previa. Dicha planificación 
ha de partir de la identificación y diagnóstico de potencialidades y recur-
sos para, después, poder determinar la mejor localización de diferentes 
infraestructuras, equipamientos y actividades productivas de acuerdo con 
criterios ecológicos, paisajísticos, territoriales, culturales, etc. De este modo, 
se puede evitar la generación de una excesiva polarización territorial y social 
de las distintas actividades económicas, y el consiguiente aumento de las 
desigualdades en la población local, así como los clásicos desequilibrios en 
el uso del suelo.

Gracias a esta planeación inicial, y siempre que se vigile su riguroso 
cumplimiento posterior, se materializarán las bondades del turismo en la 
zona y se evitará el crecimiento desmesurado de la actividad turística y su 
ocupación descontrolada de espacios naturales. Bien planteado, el turismo 
no tiene por qué suponer una alteración negativa del entorno, sino que 
puede y debe contribuir a su conservación.

Ordenación del territorio y conservación

Estrechamente relacionado con el punto anterior, otro de los cometidos de 
la administración es la implementación de los distintos planes de ordena-
ción urbana. Lamentablemente, en muchos casos el desarrollo de dichos 
planes suele caracterizarse por una excesiva rigidez y lentitud, junto con un 
paradójico bajo nivel de cumplimiento posterior. También es muy común el 
otro escenario: una excesiva permisividad. De hecho, no son infrecuentes las 
actuaciones ilegales en las urbanizaciones con fines turísticos o comerciales.
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Por este motivo, Alonso Almeida (2009) destaca como prioritaria la 
racionalización del uso del suelo con el objetivo de evitar el despilfarro de 
recursos y la brusca alteración social y territorial. Añade la autora que es 
imprescindible la conexión de las necesidades territoriales del turismo con el 
resto de los usos del suelo para que la integración de las nuevas demandas y 
ofertas turísticas que vayan surgiendo se hagan en un sistema territorial con 
el prisma del desarrollo sostenible. Según dicho enfoque debe primar el uso 
prudente del territorio y sus recursos, y generarse una buena vinculación 
social, respetando la estética urbana, sin cruzar los límites que pongan en 
peligro la habitabilidad y calidad del espacio.

Dotación de equipamiento e infraestructuras y asignación de recursos 

La administración es el órgano decisor en la asignación de recursos públicos, 
por consiguiente, ha de evaluar de forma justa y pormenorizada el coste de 
oportunidad de destinarlos al turismo o a otras actividades económicas. Ha 
de buscarse siempre que los distintos recursos financieros, humanos, terri-
toriales, etc., estén correctamente direccionados hacia el sector productivo 
donde su optimización vaya a ser mayor. 

También es responsabilidad de la administración pública el que exis-
tan mínimos dotacionales genéricos en cuanto al suministro de agua y la 
adecuada gestión de residuos, así como la demarcación de áreas verdes y 
deportivas, junto con la gestión del tráfico y la movilidad en la zona.

Cooper y Hall (2008) destacan el rol de emprendedor de la adminis-
tración pública en la actividad turística, ya que además de proveer la in-
fraestructura básica de acceso a los lugares turísticos y de gestionar ciertos 
atractivos, también ha de encargarse de fomentar la creación de actividades 
y encuentros que dinamicen la economía, y de patrocinar proyectos de re-
desarrollo urbano y puesta en valor de espacios degradados. 

Promoción 

Otra de las competencias de los organismos públicos en cuanto a la gestión 
turística del destino consiste en la toma de decisiones comerciales que moti-
ven su visita y su reconocimiento nacional e internacional. A ello contribuirá 
el desarrollo de buenas campañas de comunicación, persuasivas, atractivas y 
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siempre teniendo en cuenta los nuevos hábitos de compra y consumo de los 
clientes potenciales. En esta línea es fundamental la creación y colaboración 
con centros de información y recepción de visitantes, oficinas de turismo 
y convention bureaux.

Asimismo, también es importante la participación en ferias internacio-
nales de turismo, encuentros de profesionales del sector, workshops, etc., 
para establecer contacto y mejorar las relaciones (networking) con diferentes 
organizaciones de la industria turística y con otros gestores de destinos, y 
así poder estar a la vanguardia sobre nuevas tendencias y productos desa-
rrollados en otros lugares. Se ha de estar en la búsqueda continua de 
actuaciones que contribuyan a la mejora de la competitividad. Una de las 
instituciones más destacadas en cuanto al intercambio de información, ex-
periencias y buenas prácticas en la gestión y marketing de destinos es la Aso-
ciación de Marketing de Ciudades Europeas (European Cities Marketing).

Reglamentación y control

Dadas sus competencias regulatorias, la administración pública es el princi-
pal responsable del desarrollo de políticas que favorezcan (o no) el turismo, 
por lo que debe hacer un buen uso de su capacidad legislativa para establecer 
medidas que regulen y protejan la industria (como por ejemplo, desarrollan-
do políticas migratorias favorables en cuanto a los requisitos de ingreso a un 
país para turistas internacionales, creando políticas de devolución de tasas 
a visitantes extranjeros, mejorando los tipos impositivos de las actividades 
turísticas, mediante ciertas políticas de precios, etc.).

A nivel interno, ha de perseguirse también la dinamización del tejido 
empresarial de la zona mediante incentivos fiscales, subvenciones y demás 
apoyos financieros a las distintas instituciones turísticas.

Al mismo tiempo, se ha de llevar a cabo un estricto control para garantizar 
el cumplimiento de la normativa en materia medioambiental y laboral para 
garantizar la sostenibilidad del entorno y evitar abusos con los trabajadores.

Función social

No puede perderse de vista que uno de los beneficios del turismo es su 
contribución a la economía local y a la preservación de los valores cultu-
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rales del entorno en el que se desarrolla. Por lo tanto, debe fomentarse una 
mayor concienciación social respecto a estos aspectos positivos del turismo, 
especialmente en el caso de destinos turísticos emergentes.

Para evitar que la población local perciba el turismo como una ame-
naza para la comunidad es crucial que ésta se vea muy involucrada en el 
desarrollo de la actividad turística, lo que se puede lograr incrementando 
su participación: tanto en las políticas y actuaciones que les puedan afectar, 
como en los propios beneficios generados por dicha actividad. Gracias a 
esto se puede mejorar el compromiso real de los ciudadanos del destino. 

Con esta idea en mente, la Organización Mundial del Turismo desarro-
lló una reciente campaña denominada Buy Local, con el objetivo de fomen-
tar la compra de productos locales por parte de los visitantes, y así lograr que 
el impacto económico del turismo revierta en la población local. Una buena 
gestión se puede traducir, efectivamente, en la creación de riqueza y empleo 
en las comunidades visitadas y en la mejora global de su calidad de vida. 

También es cierto que el turismo puede causar la transformación de la 
estructura sociodemográfica y laboral de la localidad, fruto de la subida de 
precios –dado el mayor poder adquisitivo de los visitantes–, o el fenómeno 
de la inmigración masiva –atraída por la oferta de empleo, o compra de 
segundas residencias–, entre otras cosas. En cualquier caso, ha de evitarse a 
toda costa que se pierda la identidad cultural de la población, preservando 
las tradiciones que dotan de personalidad propia al municipio. Es impor-
tante que se lleven a cabo campañas de sensibilización de los habitantes con 
el objetivo de incrementar su interés, valoración, respeto y cuidado de su 
propia cultura y patrimonio, junto con acciones para la revitalización y el 
resurgimiento de las artes y artesanía local.

Por último, como apuntan Cooper y Hall (2008), el sector público ha 
de ser “un actor facilitador del turismo social” que provea de oportunidades 
para hacer turismo a aquél segmento de la población con dificultades de 
acceso al ocio por diversos motivos.

El ciclo de vida de los destinos turísticos

Los destinos turísticos, como cualquier otro producto, experimentan un 
proceso análogo con el del ser humano: nacimiento/surgimiento, creci-
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miento/desarrollo, madurez, y declive o, en su lugar, rejuvenecimiento. Por 
este motivo, es muy importante saber en qué etapa de su ciclo de vida se 
encuentra el destino para poder actuar en consecuencia y tomar las medidas 
necesarias para no pasar a una fase no deseable. Dadas las tendencias del 
mercado global la transición de una fase a otra se hace de una forma cada 
vez más rápida, lo que supone un cierto acortamiento del ciclo de vida de 
los destinos turísticos.

El modelo de Butler

El modelo propuesto por Butler (1980) ilustra que todo destino turísti-
co presenta una secuencia con forma de “S” en su proceso de crecimiento, 
pasando por cinco etapas diferenciadas: exploración/descubrimiento, im-
plicación, desarrollo, consolidación y estancamiento. 

En la fase de exploración un destino se caracteriza por el escaso número 
de visitantes que lo frecuenta y porque éstos no responden a un patrón de 
visita determinado. Estos pocos visitantes realizan sus gestiones de via-
je hacia el destino generalmente de forma autónoma, en su búsqueda de 
atracciones culturales y naturales auténticas, y hacen uso de equipamientos 
locales, puesto que no existen infraestructuras específicamente creadas para 
el visitante. La población acoge bien a los pocos turistas presentes en la 
zona al representar también una novedad para ellos, dada su exigüidad. 
Ésta, podría decirse, es una fase pre-turismo. 

La fase de implicación, por su parte, conlleva un incremento en el nú-
mero de visitantes. Debido a la presencia de turistas en la zona más frecuen-
temente visitada ciertos habitantes empiezan a proporcionar instalaciones 
para los turistas a un precio bajo y de forma aún básica. En este momento 
sigue existiendo aún un alto contacto del turista con la población local. 

La fase de desarrollo se caracteriza por un crecimiento rápido del turis-
mo en la región. Esto lleva aparejado el surgimiento de infraestructuras más 
grandes, gestionadas por grandes corporaciones, y también suelen realizarse 
poderosas campañas publicitarias para la atracción del turista, quien se 
convierte ahora ya en un fenómeno frecuente en la zona.

En la fase de consolidación los destinos experimentan un decrecimiento 
en el ratio de llegadas de visitantes y otras actividades relacionadas, aunque 
la actividad en su globalidad sigue creciendo y la mayor parte de la economía 
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de la región está basada en la actividad turística. Existe un gran énfasis en 
el marketing y la publicidad del destino en este punto. 

En la fase de estancamiento el destino ha alcanzado su clímax en muchos 
aspectos, pero al mismo tiempo se encuentra en una situación de saturación. 
Por lo general en dicha fase es frecuente que se haya excedido la capacidad 
de carga de la región y pueda comenzar a observarse el impacto de ello a 
nivel medioambiental, social e incluso económico –lo que va aparejado con 
el consecuente deterioro del producto turístico global, en cierta medida–. En 
este momento el destino cuenta ya con una marca bien reconocida, aunque 
empieza a perder popularidad o a ser considerado como pasado de moda, 
por lo que los esfuerzos o esperanzas se comienzan a depositar en el turista 
recurrente, ya que es difícil captar nuevos clientes.
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Gráfico 2. Ciclo evolutivo de un área turística. Fuente: Butler (1980: 7).

Es precisamente en ese punto (señalado con la flecha en el gráfico 2) en 
el que los responsables de la gestión turística del destino han de actuar es-
tratégicamente para evitar pasar a la fase de declive o camino de no retorno. 
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Es fácil alcanzar dicho declive cuando los clientes frecuentes empiezan 
a percibir una pérdida de calidad en el destino como consecuencia de: 

• La reducción de la oferta de actividades de ocio, ya que muchas empre-
sas han caído en la bancarrota y se han visto obligadas a cerrar.

• Los bajos estándares en la prestación de servicios, fruto de la falta de 
inversión en instalaciones que se han vuelto ya obsoletas y, en muchas 
ocasiones, de la contratación de mano de obra poco cualificada y mal 
remunerada.

• El hostigamiento de los pocos visitantes que hay en la zona para que 
consuman ciertos servicios.

• La hostilidad por parte de la población local hacia el turista (paradoja 
del resentimiento, mencionada anteriormente).

• Los escasos o infructíferos intentos por parte de los organismos com-
petentes para revitalizar el producto local.

• La inexistencia de nuevas atracciones y poca diversificación de la oferta, 
pues el destino ha dejado de ser atractivo para empresarios y empren-
dedores.

La transformación de un destino y su comunidad

En esta línea, Weaver y Lawton (2009) identifican cuatro grandes fases en 
la transformación de un destino y los valores culturales de su comunidad 
por el impacto del turismo: 

 a. Una etapa inicial, en la que apenas se ven turistas en el lugar, y cuando 
lo hacen se les trata de manera especial por su unicidad, permitiéndoles 
observar y participar en ceremonias y actividades de la comunidad que 
visitan sin coste alguno, como invitados de honor. 

 b. En una segunda fase, los visitantes son más frecuentes a la zona, y 
suponen una menor novedad en el destino, por lo que se les empieza 
a cobrar pequeñas cantidades por asistir a ciertas actividades de la 
comunidad local. 

 c. En una tercera fase, la comunidad ya es visitada regularmente por mu-
chos turistas, por lo que las actividades y ceremonias de la zona empie-
zan a girar en torno al entretenimiento de los visitantes: se empiezan 
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a alterar en cierta forma las costumbres, horarios, tradiciones, para 
satisfacer las demandas de un público dispuesto a pagar por atender a 
las mismas. 

 d. En una cuarta y última fase, los residentes del destino obtienen ganan-
cias significativas por la actividad turística, llegando a desarrollar con 
frecuencia una total dependencia de dicha actividad. Sin embargo, se 
ha perdido en su mayoría la identidad y autenticidad de la cultura local 
original, al haber sido ésta demasiado mercantilizada y desvirtuada para 
adaptarse a las expectativas del consumidor. En dicha última fase es 
frecuente también que se dé un fenómeno de aculturación en el destino, 
creándose una especie de “efecto teatro”: surgen grandes diferencias 
entre el área frecuentada por el turista (frontstage) –que es dotada de 
una gran orientación comercial y excelentes acondicionamientos, y que 
además concentra un gran monto de las inversiones en la región–, y 
las zonas escasamente visitadas (backstage). En estas últimas apenas 
se percibe inversión pública ni privada, y se suele mantener de forma 
residual la forma de vida inicial del pueblo.

La decadencia del destino

Los rasgos generales que caracterizan la mayoría de los destinos turísticos 
maduros son la obsolescencia de los activos físicos, la degradación del entor-
no medioambiental y el paisaje urbano, la sobreconstrucción y superación 
de la capacidad de carga territorial, la escasa diferenciación de sus produc-
tos, una estrategia competitiva basada sólo en el precio (consecuencia de 
una rentabilidad marginal decreciente que también conduce a la caída de los 
precios), así como el deterioro de la calidad de los servicios prestados. Todo 
lo anterior tiene obviamente un impacto muy negativo en la experiencia del 
turista (Perelli, 2004). 

En definitiva, cuando el destino turístico se encuentra en una fase crítica 
sus activos suelen experimentar una pérdida de valor y es común la sobreo-
ferta y consecuente guerra de precios. Ese fenómeno suele ir aparejado con 
la disminución de ingresos por el turismo y la pérdida de calidad integral 
en el destino, como puede apreciarse en el gráfico 3.

Sin embargo, existen soluciones para lograr el rejuvenecimiento o recon-
versión de destinos maduros con problemas de obsolescencia. Antón Clavé y 
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González Reverté (2008) afirman que, al contrario de lo que muchos autores 
predecían respecto al declive inevitable de ciertos destinos maduros, son mu-
chos los estudios que han demostrado que la apuesta por su recualificación 
–mediante estrategias orientadas a la mejora de la calidad y la competitivi-
dad– tiene una gran capacidad para revitalizar y fidelizar a la demanda. Es 
decir, que dichos destinos pueden llegar a volver a competir en el escenario 
internacional del turismo, incluso frente a otros destinos emergentes más 
económicos. En el siguiente epígrafe se detallan algunas de esas estrategias.

Menor rentabilidad
de los activos

Crecimiento
de la oferta

de alojamiento

Aumento de la
presión humana

Deterioro de los
sistemas naturales

y problemas de congestión

Reducción de la
calidad integral

del destino

Llegada de un
turista de menor gasto

Caída de los ingresos
turísticos globales

Reducción de las
inversiones en mejora

de la calidad

CÍRCULO VICIOSO
DE DESVALORIZACIÓN

DE DESTINOS MADUROS
DEL LITORAL

Gráfico 3. Ejemplo de un proceso de desvalorización de destinos turísticos del litoral español. 
Fuente: (Perelli, 2004; 2007).

Reinventando destinos:  
cómo lograr su rejuvenecimiento

Los destinos turísticos en la actualidad se enfrentan a una alta competen-
cia de ámbito prácticamente mundial. La formulación y el seguimiento de 
estrategias adecuadas, con visión internacional pero con una clara orien-
tación local, podrán generar ventajas competitivas frente a otros destinos 
competencia directa. 
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En el caso de destinos turísticos maduros es imprescindible una fuerte 
voluntad y efecto sinérgico para reimpulsar el turismo por parte de todos 
los agentes implicados: población local, administración, pymes y grandes 
empresarios, responsables de la gestión del destino y otros miembros de 
la industria turística, rompiendo las brechas de comunicación entre ellos 
y llevando a cabo un trabajo articulado con un liderazgo público-privado. 
Sobre todo, es necesaria una gestión estratégica del destino.

Gestión estratégica del destino

Resulta de gran utilidad el desarrollo pormenorizado de una planificación 
estratégica de todos los elementos del sistema turístico, especialmente del 
destino, con la óptica de la unidad e inclusión de todos los actores implicados. 
Dicha planificación ha de incluir un diagnóstico de la situación de partida 
–por ejemplo, mediante un análisis dafo (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades) del destino–, tomando como referencia otros destinos compe-
tidores y persiguiendo ofrecer algo único y difícil de imitar, siempre orientado 
a satisfacer las nuevas necesidades del mercado y de los habitantes de la zona. 

De igual forma, han de determinarse claramente cuáles son los objetivos 
a conseguir, tanto cuantitativos como cualitativos, que beneficien integral-
mente al destino. Para el logro de dichos objetivos se ha de llevar a cabo la 
formulación de estrategias concretas mediante la especificación de planes, 
programas y actuaciones, delimitando su secuenciación en el tiempo.

Tras esto, y para su materialización efectiva, se requiere un riguroso 
cumplimiento posterior de lo planificado, debiendo resolverse de forma ágil 
y exitosa las distintas contingencias que puedan surgir, debido a los conti-
nuos cambios de un entorno cada vez más dinámico. La retroalimentación 
y el control han de estar presentes durante todo el proceso.

Estrategias de reconversión integral del destino

Teniendo como objetivo el reposicionamiento del destino en el nuevo esce-
nario turístico, Perelli (2004) propone una estrategia de reconversión basada 
en la adaptación a las nuevas tendencias del mercado.

En primer lugar, el autor establece que los principios de dicha estrategia 
han de partir del diseño consensuado y participativo de un proyecto en el 
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que se vea representado el conjunto de actores, y no perder de vista que éste 
tendrá un escenario temporal de largo plazo –al menos una década, estima–. 

Luego, habrá que actuar de forma integral sobre el conjunto de factores 
económicos, urbanísticos, sociales, ambientales y turísticos que interactúan en 
el destino afectando su competitividad. Para ello, se requiere el compromiso, 
la implicación y la cooperación interadministrativa de todas las adminis-
traciones públicas, así la definición de un sistema de financiación suficiente 
para la renovación de activos de naturaleza pública, y que también incentive 
la reconversión de activos privados (mediante apoyo legal, fiscal, adminis-
trativo y financiero). Será de gran ayuda, por tanto, la construcción de una 
colaboración pública-privada en la gestión de dichas acciones a implementar.

Con ese esquema existen muchas posibilidades que se logre la reconver-
sión y el re-posicionamiento del destino, lo que favorece la recuperación del 
entorno y el aumento de la calidad y del valor de los activos. Como conse-
cuencia de lo anterior se fomenta la inversión privada y se consigue la ade-
cuación de la oferta a las nuevas necesidades de la demanda, para atraer 
un segmento de mercado de turistas con mayores efectos multiplicadores. 

Contención del crecimiento de la oferta

Diversi�cación e identi�cación 
gracias a nuevas inversiones 

Recuperación
del entorno

Aumento de diversos 
aspectos de la 

calidad del destino

Aumento del 
valor de los activos

Más inversión privada 
orientada hacia la 

mejora de la calidad

Mayores efectos 
multiplicadores del nuevo 

turismo que se atrae

Incremento de ingresos 
relacionados con la 
actividad turística

+

Gráfico 4. Estrategias para la revalorización de destinos turísticos maduros.  
Fuente: Perelli (2004; 2007).
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Ese mismo autor, Perelli, recomienda algunos posibles programas a 
incluir en este plan de reconversión, entre los que destacan: la contención 
del crecimiento urbanístico, la protección-valorización-regeneración de es-
pacios naturales y del patrimonio artístico y cultural, la diversificación de 
equipamientos turísticos que faciliten la creación de nuevos productos con 
capacidad de diferenciación, la regeneración del entorno y paisaje urbano, 
una mejor gestión de la movilidad y el desarrollo de programas de reducción 
de consumo de recursos y de reducción de emisiones nocivas.

Estrategias basadas en precios o en diferenciación

Alonso Almeida (2009) distingue dos grandes orientaciones estratégicas que 
permiten a los destinos turísticos hacer frente a una situación de pérdida 
de competitividad: 

• Las estrategias basadas en precios, que implican una oferta de precios 
reducidos pero con bajo valor añadido para el turista. Para la autora, 
éstas no son sostenibles en el largo plazo.

• Las estrategias de diferenciación, que son las que verdaderamente in-
crementan el valor del destino turístico para el visitante mediante una 
mejor relación calidad/precio. Estas últimas estrategias se centran en 
la modernización de la oferta, el aumento de la calidad en cuanto al 
producto y el entorno, la innovación y diversificación en los servicios, 
la apuesta por la fidelización del cliente a través del marketing relacional 
y la maximización de la venta en los distintos canales de distribución.

En esta línea, Antón Clavé y González Reverté (2008) apuntan que la 
masificación del turismo se suele asociar frecuentemente con la presencia 
de turistas de poca capacidad adquisitiva, por lo que no debe olvidarse que 
conseguir muchos más turistas en un destino no tiene como consecuen-
cia que los ingresos derivados sean mucho mayores por unidad. También, 
estos autores matizan que tampoco es cierta la lógica contraria de que el 
incremento de la calidad supondrá cambios inversamente proporcionales 
en cuanto a la reducción del número de visitantes.
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Segmentación, diferenciación y diversificación 

Tanto el cambio en las características sociodemográficas de la demanda 
(incremento del poder adquisitivo, cambios en las estructuras familiares, 
mayor peso del segmento de mayores de 65 años o los solteros, surgimiento 
del colectivo homosexual como grupo con necesidades específicas, etc.) y 
sus hábitos de consumo (fragmentación de las vacaciones, concienciación 
medioambiental, avidez por nuevas emociones, etc.), como la multiplica-
ción de la oferta y su variedad, han transformado la industria turística en 
las últimas décadas. El consumidor actual es cada vez más exigente, está 
mejor informado, espera unos niveles de calidad en el servicio más altos y, 
por general huye de servicios estandarizados. Por este motivo, los destinos 
han de estar preparados para proporcionar diferentes productos, servicios y 
experiencias, cada vez más personalizados y adecuados a las necesidades 
concretas de cada cliente. 

Segmentación: orientación hacia los nuevos turistas

Con el paso de los años se ha producido una transformación radical en las 
estrategias de marketing relacionadas con la atracción de turistas. Se ha 
pasado de las iniciales campañas masivas, de marcado carácter generalista, 
que buscaban captar “visitantes” –en términos generales–, a un marketing 
relacional basado en la personalización y total adaptación de la oferta al 
individuo. Esta evolución en la segmentación del mercado la dividen Weaver 
y Lawton (2009) en tres grandes etapas:

Durante la primera etapa, alrededor de los años 1970, la visión del mer-
cado era un tanto simplista, pues se distinguían los grupos de turistas sólo 
de acuerdo con alguna de sus características principales, bien de tipo demo-
gráfico, o social o geográfico (ejemplo: parejas jóvenes, personas mayores, 
japoneses, etc.). 

En una segunda fase, concretamente en las décadas de 1980 y 1990, la 
segmentación del cliente comenzó a ser más precisa, ya que se diferenciaba 
a los potenciales compradores de acuerdo con una serie de criterios com-
binados, multinivel y más detallados, tales como el origen geográfico, nivel 
educativo, tipo de empleo y franja salarial, e incluso por procedencia, raza 
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y religión (por ejemplo: personas mayores con determinado poder adqui-
sitivo, parejas jóvenes asiáticas profesionistas, etc.). 

La individualización y personalización del consumo han caracteri-
zado la sociedad y la economía en los últimos tiempos. En las dos últimas 
décadas la tendencia ha sido identificar nichos de mercado mucho más 
concretos y minuciosos, hasta casi poder ofrecer una oferta totalmente per-
sonalizada –hecha a la medida en muchos casos– para individuos específicos 
de acuerdo con sus preferencias de viaje y gustos particulares, como ocurre 
en el caso de los programas para viajeros frecuentes. Para ello, es necesario 
comprender muy bien los elementos que influyen en el proceso de decisión 
en la elección de un destino para así poder influir en la intención de visita y 
diseñar la oferta de acuerdo con la personalidad del comprador, su cultura, 
sus experiencias de viaje previas, nivel educativo y demás factores.

Además, con el paso de los años se ha producido una notable transfor-
mación en los gustos y preferencias del turista, quien ha pasado de buscar 
ofertas de ocio tranquilas, basadas primordialmente en el disfrute del sol 
y playa, a querer desempeñar un rol más activo y participativo en el des-
tino, queriendo incluso contribuir al desarrollo de la población que visita 
(turismo comunitario) o practicando deportes extremos: rafting, trekking, 
tirolesa, escalada, 4x4, etc.

En definitiva, la oferta del clásico destino turístico ha quedado obso-
leta para las nuevas tipologías de turistas, por lo que se hace necesaria una 
completa adaptación a los nuevos intereses e inquietudes de los visitantes 
(green-friendly, pet-friendly, gay-friendly…) para lograr la transformación 
de la oferta y el resurgimiento de destinos, especialmente maduros.

Diferenciación: la economía de la experiencia

Los destinos turísticos maduros no pueden competir con los nuevos des-
tinos emergentes mediante el abaratamiento de sus precios, ya que no es 
factible ofrecer servicios a precios tan económicos como los de los destinos 
ubicados en países menos desarrollados, donde el costo de la vida es mucho 
menor. La apuesta ha de basarse, por lo tanto, en la singularización y cuali-
ficación del producto turístico ofertado, brindando experiencias singulares 
y de calidad. 
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Por este motivo, el objetivo principal del turismo en destinos maduros 
ha de ser el de despertar emociones, lograr que el cliente aprenda algo, que 
guarde un recuerdo agradable y memorable que le haga querer repetir o 
comentarlo con sus conocidos cuando regrese a casa. La forma de conseguir 
esto es, sin duda, logrando conectar con las emociones de los compradores 
para que se vuelvan entusiastas seguidores, llevándolos a través de una ex-
periencia que, de principio a fin, los haga exclamar wow. En el mundo de 
los negocios, en la actualidad, la gente compra mucho más con el corazón 
que con la cabeza (Sharma, 2007).

Pine y Gilmore (1998) afirman que, al igual que se produjo la transición 
de una economía industrial a una de servicios, en la actualidad se ha pasado 
a una economía basada en la experiencia. Hoy, más que nunca, el cliente 
tiene ante él una enorme cantidad de servicios ofrecidos a través de multi-
tud de canales. Por ello, estos autores sugieren que, especialmente para ser 
líderes, hay que lograr implicar emocionalmente a los clientes, ofreciendo 
algo distinto de los competidores al mismo tiempo; sólo de esta manera se 
conseguirá que regresen en reiteradas ocasiones, que incrementen su gasto 
y que comenten sus experiencias a otros. 

Para Ford y Heaton (2001), los componentes de la experiencia del cliente 
son tres: 1) el producto del servicio, o mezcla servicio/producto que consti-
tuye la verdadera razón por la que el consumidor aparece en primer lugar 
para la organización; 2) el marco del servicio, lugar en el que se desarrolla el 
servicio, que hace referencia al espacio donde tiene lugar el encuentro entre 
consumidor y prestador de servicio, y está condicionado por la apariencia 
y atributos de dicho lugar; y 3) el sistema de entrega del servicio, que incluye 
el componente humano (amabilidad, actitud, preocupación, atención, ayu-
da…) y los procesos de producción/prestación del servicio, junto con los 
sistemas y técnicas de organización e información que ayudan a entregar 
el servicio al cliente. 

Respecto al proceso de producción o prestación del servicio hay que 
tener en cuenta que la experiencia del cliente no sólo está determinada 
por las instalaciones o por la mera interacción del cliente con el empleado, 
sino que ésta también es fruto de las relaciones que se establecen entre los 
propios clientes. Muchas empresas conscientes de este hecho favorecen de 
forma deliberada el contacto entre clientes, por ejemplo, planteando las 
filas de espera a sus atracciones de forma serpenteante para favorecer el 
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intercambio de impresiones durante la espera, o haciendo que personas 
que no se conocen compartan mesa u otros equipamientos puntualmente. 

El modelo de servicio basado en el contacto con el cliente indica que el 
“momento de la verdad” en el que interaccionan clientes y empleados es el 
que determina o condiciona, en gran parte, la experiencia global del cliente 
en la empresa. 

Roth y Menor (2003) plantean que el valor percibido por el cliente 
responde a la siguiente ecuación:

Valor percibido por el cliente = f (el servicio en su conjunto + los factores 
de la experiencia) / precio

El servicio en su conjunto agrupa los elementos percibidos del servicio 
tradicional: el equipamiento de apoyo, el facilitar bienes e información y 
los servicios implícitos. Los factores de la experiencia se refieren al valor 
marginal añadido por la experiencia del servicio en sí desde el comienzo de 
la interacción hasta el final de la misma, e incluyen aquellos comportamien-
tos capaces de despertar distintas emociones, sensaciones, sentimientos e 
imaginación en el cliente, y que repercuten favorablemente en la posterior 
publicidad boca a boca que hará el cliente del servicio recibido.

Diversificación: desarrollo de nuevos productos 

Para reimpulsar destinos turísticos es necesaria la completa renovación del 
producto tradicional y la potenciación de una oferta específica para aquellos 
segmentos para los que la zona cuenta con mayores ventajas competitivas. 
Es muy importante estar atento a los comentarios, observaciones, gustos 
y predilecciones de los clientes para lograr comprender mejor qué es lo 
quieren, necesitan y esperan de la zona, y así poder dárselo.

Esto ha dado lugar a nuevas formas de turismo, mucho más complejas 
del tradicional producto de sol y playa o del clásico turismo cultural:

• Turismo de salud. La creciente preocupación de los consumidores por 
su apariencia física y su bienestar ha desencadenado el surgimiento 
de productos y servicios turísticos orientados a cubrir esa necesidad: 
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balnearios, spas, centros de talasoterapia, resorts especializados en el 
cuidado de la salud, etc.

• Turismo gastronómico/enológico, en el que el disfrute del paladar es el 
principal motivador de la visita. No son pocos los destinos turísticos 
que han visto incrementada su afluencia de visitantes por albergar es-
tablecimientos de afamados chefs de reputación internacional –como 
el caso del restaurante El Bulli en Roses (Gerona, España), dirigido 
por Ferrán Adriá–. También son numerosas las rutas gastronómicas 
multidestino basadas totalmente en la degustación de productos eno-
gastronómicos, como el aceite de oliva o el jamón ibérico, en España, así 
como los productos turísticos diseñados con base en visitas a viñedos y 
bodegas –como ocurre en Jerez, la Rioja o la Ribera del Duero–.

• Turismo activo o de aventura. Basado en la práctica de deportes más o 
menos extremos como buceo, espeleología, canoa, rafting, senderismo, 
vela, vuelo ultraligero, paseos en jeeps y actividades similares, constituye 
una buena solución para la desestacionalización de la oferta, especial-
mente en las zonas de montaña o costa.

• Asimismo, está teniendo cada vez más auge el turismo negro o darktou-
rism, entendido éste como el que motiva a visitar lugares donde ha ocu-
rrido algún tipo de desgracia o catástrofe como, por ejemplo, la visita a los 
campos de concentración nazis, al lugar del accidente de la princesa 
Diana, o donde asesinaron al presidente Kennedy.

No son pocas las opciones de nuevos productos que pueden desarrollarse 
en los destinos turísticos con vistas a mejorar su atractivo y competitividad: 
ecoturismo, turismo rural, turismo cinegético, turismo industrial, turismo 
religioso, turismo de negocios, turismo rosa, turismo idiomático, etc. La clave 
radica en enfocarse en el segmento correcto de acuerdo con los recursos y 
potencialidades del destino, y en saber adaptarlo a la nueva demanda.

Consideraciones finales

El turismo es claramente una moneda de dos caras: su impacto puede ser 
una bendición por su contribución al desarrollo y la generación de ingresos 
en las regiones afectadas, pero al mismo tiempo una maldición por la irrup-
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ción abrupta en las condiciones de vida de la población local, su impacto 
medioambiental y su intromisión en el tejido socioeconómico de la región 
al generarse una excesiva dependencia del visitante.

Sin embargo, bien gestionado, el turismo es un importante motor de 
crecimiento económico, dado su efecto multiplicador y generador de in-
tercambios comerciales. Además, puede contribuir a la eliminación de la 
pobreza de las comunidades receptoras, la creación de infraestructuras y 
la creación de empleo, inhibiendo posibles emigraciones. También es un 
fenómeno que favorece la comprensión y respeto de otras culturas e incen-
tiva la preservación del legado de la historia, así como el mantenimiento 
del patrimonio natural y cultural y las tradiciones. Y, bien enfocado, el tu-
rismo refuerza el sentimiento de identidad, unicidad y singularidad de las 
poblaciones locales. Sin embargo, para alcanzar todos estos efectos positivos 
a nivel social y económico ha de realizarse una meticulosa planificación 
previa y respetarse rigurosamente en el transcurso del tiempo.

La mayoría de los destinos turísticos suelen experimentar el mismo 
patrón cíclico de surgimiento, desarrollo y estancamiento, por lo que, antes 
de alcanzar la fase de declive es hacer necesaria la intervención estratégica 
de los sectores públicos y privados para así poder evitar su muerte.

La reconversión de destinos es algo que puede y debe lograrse desde la 
óptica de la diferenciación, mediante la generación de experiencias novedo-
sas y de calidad para el visitante; también mediante la correcta segmenta-
ción de la demanda a la que se quiere captar y ofreciendo una diversificación 
del producto que satisfaga las distintas necesidades del visitante. Sólo así se 
logrará obtener el máximo potencial de destinos turísticos maduros.
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capítulo 4
El patrimonio arquitectónico de 
Lagos de Moreno, Jalisco, como 
elemento de competitividad turística
martHa roSalía SáNCHez lópez

En la actualidad el turismo es una actividad reconocida por su importancia 
económica, que a través de los años se ha consolidado como prioritaria en el 
proceso de planeación del desarrollo del país. A partir de 1950 el patrimonio 
cultural ha entrado en esta nueva esfera (Florescano, 1993: 177), al reconocerse 
el atractivo que tiene para los visitantes la rica gama de testimonios de las 
diferentes etapas históricas y de las múltiples culturas regionales. Pero, ¿qué 
hace que un destino sea elegible (competitivo) sobre otro? En marzo de 2012 el 
Tecnológico de Monterrey publica el Índice de Competitividad Turística de los 
Estados Mexicanos (ictem) 2012 en el que se asientan una serie de elementos 
para establecer un modelo de competitividad que, como objetivo y de acuerdo 
con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde), 
logre “incrementar el nivel de vida de los habitantes dentro de un territorio 
con el objetivo de lograr la prosperidad nacional” (ictem, pág. 13).

Si bien la competitividad es un concepto que puede ser analizado desde 
diferentes perspectivas, el modelo del ictem permite establecer parámetros 
a partir de los cuales se puede obtener información útil, confiable y objetiva 
para desarrollar, a partir de ésta, una serie de políticas que contribuyan al 
mejor aprovechamiento de recursos y beneficien a la población.
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Se presenta el caso de Lagos de Moreno, ciudad media situada en la 
denominada Zona de los Altos10, que comprende 22 municipios, la que 
por sus actividades ganaderas y su gran religiosidad representa la imagen 
folklórica de Jalisco y en consecuencia, de México.

Figura 1. Panorámica de Lagos de Moreno.

Fundada en 1563 con el nombre de Villa de Santa María de los Lagos, 
Lagos de Moreno ofrece una riqueza arquitectónica importante adquirida 
en 450 años de historia, lo que le confiere un sello distintivo y obliga a un 
análisis más profundo del lugar y la implementación de mecanismos de 
gestión que permitan un mejor aprovechamiento de este recurso.

Por su situación geográfica se encuentra cercana a dos importantes 
ciudades: la capital de la República Mexicana, el Distrito Federal (a 425 km); 
y la segunda ciudad en importancia y capital del estado de Jalisco, Guadala-
jara (a 195 kilómetros); además de las anteriores, la cercanía que tiene con 
otras ciudades, como León, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Querétaro, Zacatecas y Morelia, principales ciudades del centro del país, 
le confiere una posición privilegiada, al disponer de un mercado potencial 

10 El nombre genérico se debe a que la zona en que se encuentra asentada llega a alcanzar en 
su relieve terrestre hasta los 2,660 msnm, presentando el relieve más elevado del estado 
de Jalisco (Secretaría de Turismo, 2004/2005: 105).
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Región centro (Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato)

Ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco

Lagos de Moreno

Mapa 1. Localización de Lagos de Moreno.

para el desarrollo de la actividad turística en un radio no mayor a 300 km de 
distancia, ya que la población de las ciudades citadas, excluyendo al Distrito 
Federal, se calcula en más de 10 millones de habitantes (véase la tabla 1).

 
Tabla 1. Distancia de Lagos de Moreno y 

población de ciudades importantes

Ciudades Distancia
en kilómetros Número de habitantes*

León 43 1’609,504
Aguascalientes 89  968,119
Guanajuato 99  171,709
San Luis Potosí 150  1‘097,906
Guadalajara 195  4’434,252
Querétaro 205  1’097,028
Zacatecas 214  298,143
Morelia 241  806,822
Total de habitantes 10’483,483
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Censo de 2010, del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (inegi). * Incluye la Zona Metropolitana de la ciudad.
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Antecedentes del patrimonio edificado

En el origen y evolución de Lagos de Moreno se puede apreciar la impor-
tancia que el entorno físico tuvo sobre la ciudad, la calidad de sus suelos y 
la riqueza de los mantos acuíferos, a través de las estancias ganaderas, las 
haciendas, que contribuirán al desarrollo urbano de la misma. 

En lo que concierne a la conformación y valoración de su patrimonio, 
durante el período de 1563 a 1962 se presenta un tipo de protección “pasiva” 
en sus construcciones, al permanecer la ciudad como un lugar de confluen-
cia de caminos comerciales y mineros, ya que la ganadería fue la principal 
actividad económica durante la Colonia y hasta bien entrado el siglo xix. 
Las casas surgen, desaparecen o son transformadas siguiendo la dinámica 
de la bonanza o pobreza económica de la ciudad y las haciendas.

En 1963 el aniversario 400 de la fundación de la ciudad11 y el festejo del 
mismo, liderado por un grupo de personas interesadas en la cultura regional 
y en la conservación de las tradiciones, con los contactos políticos perti-
nentes, provoca dos reacciones: por un lado despierta una conciencia de 
protección y el deseo de conocer la riqueza patrimonial; por otro, se presenta 
un mayor índice de atentados contra las construcciones al ser adaptadas a 
nuevos usos e incluso en algunos casos al ser destruidas. 

Lo anterior significó también la pérdida de edificios como el del siglo 
xix que ocupó la fábrica de hilados y tejidos La Victoria, que había cerrado 
en 1922; el mercado Juan Pablo Anaya (cerrado en diciembre de 1959) es 
derrumbado para construir la Plaza iv Centenario (a un costado de la Pa-
rroquia). Después también se tumbarían antiguas fincas de la calle Francisco 
González León para edificar lo que sería el actual edificio federal, que aloja 

11 “...Con motivo del 400 aniversario de la fundación de la ciudad, el gobernador del Estado 
de Jalisco Juan Gil Preciado pone en servicio importantes obras, que posteriormente, el 3 de 
junio del mismo año, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, entrega de manera 
oficial, entre ellas están: remodelación del Teatro José Rosas Moreno, reconstrucción de la 
Rinconada de Capuchinas, rehabilitación del Liceo del Padre Guerra para la Secundaria y 
la Preparatoria, Jardín de los Constituyentes, Escuela de Artes y Oficios, alumbrado de la 
calle Hidalgo, ampliación del servicio de agua potable. Periódico Provincia, “Visita el Pre-
sidente Adolfo López Mateos la Ciudad por el 400 Aniversario” 3 de junio de 1963, pp. 1 y 
2. Consultado en el Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco). Se incluye 
el mapa del recorrido que seguirá para la inauguración oficial de las diferentes obras”.
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a dependencias de la Secretaría de Salud, Telecom-Telégrafos y Correos, 
edificándose además el mercado “Francisco González León”.12

Además, durante esta década se presenta un cambio en la fisonomía de la 
ciudad cuando se instalan las redes de alambrados que permitirán la instala-
ción del servicio eléctrico y telefónico que requería el crecimiento de la ciudad.

Para tener un mejor conocimiento de la riqueza patrimonial edificada, ma-
nifestada en zonas o áreas específicas y a partir de la promulgación de la Ley 
Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
de 1972, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), a través de la 
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, realizó diversos estudios 
para la Delimitación de Zonas de Monumentos Históricos que permitirían 
desarrollar adecuadas estrategias o programas especiales para su protección, 
cuyo objetivo final era lograr la declaratoria presidencial.13

Años después, como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por 
el 400 aniversario, la Junta General de Planeación y Urbanización del Es-
tado de Jalisco lleva a cabo el Plan General Urbano de 1975, que pretendía, 
de acuerdo con la introducción del documento, “acabar con la anarquía y 
anacronismos de la urbanización en la entidad”. Con este Plan se buscaba 
la descentralización de Guadalajara, fomentando el desarrollo de ciudades 
seleccionadas, como Lagos de Moreno, para acondicionarlas para que se 
convirtieran en generadoras y distribuidoras del desarrollo (pgu: 5).

Alrededor de 1980, el inah hizo estudios de los edificios de Lagos de Mo-
reno y su delimitación. Después se hizo un recorrido en la ciudad en 1982 con 
el director del departamento de arquitectura del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, para verificar sus límites14, los que se establecen de manera definitiva el 8 
de diciembre de 1989, cuando por Decreto Presidencial se reconoce a Lagos de 
Moreno, Jalisco, como Zona de Monumentos Históricos y Artísticos, siendo Pre-
sidente de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Contaba la ciudad 
con más de 700 inmuebles del siglo xvi al xx con valor histórico o artístico en la 

12 Periódico Provincia, 31 de marzo de 1963. Suplemento especial, 22 págs.
13 http://www.cnmh.inah.gob.mx/4001.html (estudio y delimitación de zonas de monumen-

tos históricos).
14 Plan Parcial del Centro Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco (1998: 24-39).
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zona urbana y rural, lo que fue de gran importancia para la ciudad al catalogar 
su centro histórico como uno de los mejor conservados del Occidente del país. 

En la Declaratoria se establece que, en el caso particular de Lagos, obedece:

En lo histórico a:
• El origen y evolución de la ciudad de Lagos de Moreno, de modo que se 

puede apreciar la importancia que el entorno físico tuvo sobre la ciudad, 
la calidad de sus suelos y la riqueza de los mantos acuíferos, a través de 
las estancias ganaderas, las haciendas, que contribuirán al desarrollo 
urbano de la misma.

• La fundación en el siglo xvi, como un asentamiento fronterizo, para 
contener el avance de las tribus chichimecas y proteger los envíos de 
plata, producto de las minas de Zacatecas.

• La importancia que tuvo durante los siglos xvii y xviii, debido a su si-
tuación estratégica y a su capacidad agropecuaria, convirtiéndose en un 
importante centro productor y distribuidor que abasteció de insumos 
a la población minera y a los colonizadores de las provincias del norte. 

En lo patrimonial a:
• Las características formales de la edificación de la ciudad, la relación 

de espacios y su estructura urbana, tal como se conserva (en 1989), 
son elocuente testimonio de excepcional valor para la historia social, 
política y artística en México.

• La necesidad de protección, conservación y restauración de las expre-
siones urbanas y arquitectónicas relevantes que integran el patrimonio 
cultural de la Nación (de las cuales Lagos era ejemplo).

La importancia de atender convenientemente a la preservación del legado 
histórico que tiene esta zona sin alterar o lesionar su armonía urbana.15

El área total es de 155.46 ha., y está formada por 149 manzanas que com-
prenden, aproximadamente, 356 edificios con valor histórico construidos 

15 decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de 
Lagos de Moreno, Estado de Jalisco, con el perímetro, características y condiciones que 
se indican, recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4837440&fec
ha=08/12/1989, consultado el 26 de octubre de 2013).
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entre los siglos xvi y xix, en los que se combinan diversas manifestaciones 
propias de cada etapa histórica. 
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Mapa 2. Edificios relevantes en Lagos de Moreno.

De los más de 60 atractivos turísticos en la ciudad se mencionan los 
siguientes edificios y lugares relevantes:
 1. Templo de la Parroquia de Nuestra señora de la Asunción
 2 Plaza Constituyentes
 3. Plaza IV Centenario
 4. Conjunto Conventual de Capuchinas
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 5. Paseo de la Ribera
 6. Calzada Pedro Moreno
 7. Jardín Grande
 8. Plaza Zaragoza
 9. Quinta Rincón Gallardo
 10. Templo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz
 11. Puente sobre el Río de Lagos
 12. Teatro José Rosas Moreno
 13. Templo del Santuario de Guadalupe
 14. Templo del Rosario
 15. Conjunto Conventual De la Merced
 16. Mesón de Jesús María
 17. Templo de San Felipe de Jesús
 18. Conjunto Conventual Del Refugio
 19. Templo de la Parroquia el Calvario

El resto de los edificios son inmuebles civiles de uso particular que 
proporcionan armonía al paisaje urbano.

Habiendo sido muy general en cuanto a las edificaciones civiles (no 
monumentales), el 23 de abril de 1990 se publica la ampliación de la De-
claratoria: El acuerdo número 154, por el que se declaran “Monumentos 
históricos los inmuebles civiles relevantes de carácter privado comprendido 
dentro de la zona de monumentos históricos de Lagos de Moreno, Estado de 
Jalisco, cuyas características y ubicación se precisan en el mismo y siendo 
suscrito por el Secretario de Educación Pública”.

Constituido por nueve artículos (tres de ellos transitorios), en los que se 
especifican con el nombre de la calle, número, región y manzana correspon-
diente, todas las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas en los 
siglos xviii y xix, estableciéndose las características generales de los inmuebles.

A partir de los años 1990 el surgimiento de movimientos proteccionistas 
ha ido en aumento y se han implementado diferentes acciones, entre las que 
destacan la creación del Archivo Histórico Municipal (1999), la Casa de 
la Cultura (1991), el Consejo de la Crónica Municipal (2001), la creación 
de la Asociación Civil del Patrimonio Arquitectónico de Lagos de Moreno 
(Parla) (1996), y se han llevado a cabo diferentes acciones encaminadas a la 
protección, conservación y valoración del patrimonio edificado.
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El 20 de julio de 1991 se inauguran varias obras en la ciudad, en pre-
sencia del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y 
su esposa, y teniendo como invitados de honor a los reyes de España, don 
Juan Carlos y doña Sofía. Entre las obras inauguradas está el Lienzo charro 
Santa María, así como la inauguración oficial de la Casa de la Cultura, cuya 
finalidad es la formación y difusión artística y cultural en la comunidad. 
Entre sus actividades de formación están los talleres de artes plásticas, mú-
sica, danza, manualidades, inglés y teatro, entre otros.

Como consecuencia de todas las acciones emprendidas hasta ese mo-
mento surge en 1996 el Plan Parcial del Centro Histórico, cuando la Secreta-
ría de Desarrollo Social, el Gobierno del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento 
de Lagos de Moreno, Jalisco, editan lo que se define como el instrumento 
para realizar las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento pre-
vistas en los programas y Planes de Desarrollo Urbano de Lagos de Moreno. 

Con el fin de reforzar la acción emprendida con el Plan Parcial del 
Centro Histórico se lleva a cabo el Reglamento del Plan Parcial del Centro 
Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, en 1998, que señala que es de interés 
social y de orden público, y que tiene como uno de sus principales objetivos 
cuidar en el centro histórico y zonas de conservación patrimonial arquitec-
tónica y de la imagen urbana, conjuntos fisonómicos, monumentos, fincas, 
predios, zonas de uso y destinos y los demás elementos patrimoniales.

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano de 1995-2000 contempla a 
Lagos de Moreno como una de las 100 ciudades medias establecidas desde 
el Plan Nacional de Desarrollo. De manera particular, el Plan de Desarrollo 
Urbano para la localidad de Lagos de Moreno señalaba como objetivo esta-
blecer las estrategias que permitieran orientar el Desarrollo Urbano hacia el 
mejoramiento de la calidad urbana y de vida de sus habitantes, de acuerdo 
con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.16

Decisivo en el reforzamiento de la imagen que tiene Lagos como refe-
rente de la región y a su riqueza patrimonial lo son los dos nombramientos 
que en los últimos ha recibido: uno, de ámbito internacional, al ser incluido 
el 25 de julio de 2010 en la Ruta del Camino Real de Tierra Adentro en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad, y el otro, de índole nacional, el 16 

16 Plan Parcial del Centro Histórico de Lagos de Moreno (Jalisco, 1998: 8). Documento 
fotocopiado.
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de noviembre de 2012, en la categoría de Pueblo Mágico, por la Secretaría de 
Turismo federal.

El patrimonio edificado como factor  
de competitividad turística

En los últimos años se ha dado en Lagos de Moreno un interés por el rescate 
de su rico patrimonio arquitectónico17 y una búsqueda de nuevas alterna-
tivas para el aprovechamiento de sus recursos culturales, muestra de ello 
ha sido la rehabilitación de algunos de sus monumentos principales, como 
también el estudio y la promoción de sus tradiciones. Entre las acciones 
llevadas a cabo están las siguientes (véase la tabla 2). 

 Figura 2. Rehabilitación de calles de Lagos de Moreno.

17 El patrimonio arquitectónico se establece en este trabajo como parte del Consejo de Eu-
ropa, que en 1976, en su Resolución (76) 28 señala: “Se considera que el patrimonio cul-
tural inmobiliario de un país comprende el patrimonio arquitectónico, compuesto por 
monumentos (obras arquitectónicas de pequeña o gran escala), conjuntos arquitectónicos 
(agrupación de construcciones urbanas o rurales que posean un valor histórico, artístico, 
arqueológico, científico o social; o por su carácter típico o pintoresco) y los sitios (zona de 
límites definidos creada por la naturaleza y el hombre que destaque por su belleza o por su 
interés arqueológico, artístico, histórico, cultural, científico o social)” (Añón, 2001: 207).
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En lo que se refiere a los edificios más representativos de la ciudad, la Pa-
rroquia de la Asunción (que a partir de 2010 alberga al Museo de Arte Sacro) 
representa el referente obligado junto con el Jardín de los Constituyentes, 
localizados en el lugar de fundación en el siglo xvi, llegando a ellos a través 
de la calle Hidalgo, la principal de la población. Estos dos atractivos, junto 
con la Rinconada de Capuchinas (que incluye el Templo y exconvento de 
Capuchinas y el Museo Agustín Rivera); la Rinconada de la Merced (que in-
cluye el Templo, ex-convento de La Merced y mansión de La Merced, de fines 
del siglo xviii); el Teatro José Rosas Moreno; la Casa de D. Pedro Moreno, el 
Museo Regional de Lagos de Moreno y el Mesón de Jesús María, conforman el 
conjunto patrimonial que es motivo de orgullo para los laguenses, articulado a 
través de la recuperación de calles que se han convertido en paseos peatonales 
y que permiten el disfrute de la riqueza arquitectónica del lugar.

 Figura 3. Parroquia de la Asunción, Lagos de Moreno.
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Tabla 2. Obras realizadas en el periodo 2004-2013
Obra realizada Año de realización

El rescate de la Rinconada de Capuchinas, que presentaba un deterioro 
notable y que actualmente funciona como centro cultural y museo

2004

La implementación de un recorrido en tranvía por la ciudad 2004
La iluminación de la iglesia principal 2005
La peatonalización de la calle Francisco González León, en el tramo 
de Miguel Leandro Guerra y Calle Constituyentes 

2005

La realización del cableado oculto (en el núcleo fundacional) para 
permitir el disfrute visual de los monumentos en el centro histórico

2006

Rehabilitación de la Escuela Miguel Leandro Guerra 2006
Remodelación del Templo de San Felipe 2007
Remozamiento del Teatro José Rosas Moreno 2007
Rescate de la imagen del Barrio de La Luz 2008
Rehabilitación del Templo Parroquial de La Asunción 2008
Restauración del Panteón Municipal (más de 50 tumbas del siglo xix) 2009
Restauración del Templo del Rosario 2009
Apertura del Museo de Arte Sacro (27 de octubre) 2010
Inicio de los trabajos para el rescate de la imagen urbana del Centro 
Histórico (septiembre)

2011

Se inicia la primera etapa de remodelación del Teatro Rosas 
Moreno (diciembre)

2011

Reestructuración de la exhibición de la Casa de las Artesanías 2012
Rescate del núcleo fundacional de la ciudad, a través de cableado 
oculto, remozamiento de fincas, rehabilitación de empedrados y 
banquetas

2012-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta del periódico Noticias de la Provincia (años: 1959-
2013), en la Hemeroteca del Archivo Histórico Municipal de Lagos de Moreno.

Sin embargo, existen problemas de tipo espacial y circulatorio ya que, 
como punto neurálgico de la ciudad, presenta carga vehicular significativa 
en todo el día, incrementándose en las horas pico (7:30-9:00, 14:00-15:30 
y 19:30-21:00 hrs.) y los fines de semana (principalmente los sábados por 
la tarde/noche y los domingos todo el día), lo anterior ha ocasionado que 
los domingos, alrededor de la Plaza de los Constituyentes, se destine al uso 
peatonal y disfrute de las familias que acuden a la Plaza principal; otro de 
ellos es el de los estacionamientos, ya que en este espacio sólo existen cinco 
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(uno de ellos es el sitio destinado de forma provisional en el río) y los sitios 
alrededor de la Plaza principal son escasos, además de representar pro-
blemas, ya que son utilizados por los empleados de las diferentes oficinas 
públicas y privadas que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, así 
como por los usuarios de los diferentes servicios públicos. 

Otra particularidad del patrimonio arquitectónico de Lagos es que pre-
senta atractivos desarticulados (El Calvario, El Puente del Río Lagos y el 
Templo del Refugio, por citar algunos), que se encuentran retirados de La 
Parroquia de La Asunción, a una distancia de cinco a 12 cuadras.

En el caso de El Refugio, el Panteón de la Soledad y el Calvario tienen 
la característica de que no tienen servicio de transporte público cerca y 
que, en el último caso, las calles aledañas presentan cierta dificultad para 
acceder a él caminando.

Además de lo anterior, Lagos de Moreno presenta fenómenos que son 
comunes a muchos otros centros históricos, no sólo de México sino en el 
mundo, entre éstos están:

 a. Intensa actividad comercial concentrada en zonas específicas.
 b. Problemas de vialidad a consecuencia del trazado de las calles.
 c. Los tendidos de cableados, principalmente eléctrico.

El primero es aquel que provoca que una parte importante del patrimonio 
urbanístico quede opacado por la gran actividad comercial que se desarrolla 
en las calles de la ciudad, ya que las antiguas casa-habitación se transforman 
en locales comerciales, dándose lo que algunos estudiosos denominan “la 
ciudad del segundo piso”, llamada así puesto que para apreciarla es necesario 
volver la vista hacia la parte superior de los edificios y contemplar los enre-
jados, balcones y ventanas de los edificios originales, mientras que el primer 
piso, el que ocupa las aceras, es aquel que está cubierto de puertas de metal 
corredizas y que presenta una visión si no uniforme, sí descontextualizada 
con la arquitectura y la historia del edificio. 

Es necesario mencionar que en el caso de Lagos, lo anterior se da con una 
variante, ya que a partir de 1975 se desvía el comercio de la zona nuclear de 
la población hacia las calles aledañas (calle 5 de Mayo), lo que permite que 
el fenómeno se presente de manera atenuada, dándose una conservación 
más significativa del patrimonio arquitectónico en la misma. La zona hacia 
la cual fue “desviado” el comercio de la ciudad no guardaba una arquitectura 
tan significativa, salvo algunos casos aislados que, como ha sucedido en otras 
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ciudades del país, fueron perdiéndose ante las necesidades de adecuarlas como 
bodegas, escaparates o salas de exhibición de los comercios que albergaban.

El segundo es consecuencia del desarrollo de la ciudad y de las nece-
sidades que tienen que ser satisfechas con una serie de servicios públicos, 
como el transporte público, el uso del automóvil, lo que ha llevado a las 
autoridades a regular el tráfico y fomentar en el centro histórico el “uno 
por uno”, es decir, el paso de un vehículo a la vez en las calles transversa-
les. Sin embargo, en una ciudad marcada por su pasado colonial, presenta 
problemas, ya que sus calles estrechas y la existencia del cauce del río pro-
vocan congestionamiento y problemas de circulación que se ha intentado 
amortiguar destinando algunas calles para el tránsito del transporte público.

En el tercer caso están la prestación de servicios como la electricidad en 
espacios públicos y los privados, y las comunicaciones como la telefonía y servi-
cios de cable. Esto le da a la ciudad un paisaje caótico que no permite el disfrute 
con una vista clara de los monumentos ni el paisaje urbano. Este aspecto ha sido 
amortiguado en el centro histórico con las recientes obras que han limpiado, 
por lo menos, las calles circundantes de la plaza principal de estos elementos.

En Lagos de Moreno se agrega otro elemento: el natural, ya que durante 
marzo y abril se presenta el fenómeno de la invasión de golondrinas que per-
noctan en los cableados del centro histórico, perjudicando a la ciudadanía y 
al patrimonio por la cantidad de desechos que producen. Paradójicamente 
forman parte de un paisaje nocturno muy particular.

De manera general el patrimonio anteriormente descrito es visitado por 
el turismo y la mayoría de estos sitios contemplan horas determinadas para las 
visitas y se puede establecer que el acceso no presenta problemas para quienes 
quieren visitarlos, salvo algunos casos que afortunadamente resultan ser aisla-
dos, pero que mediante una buena gestión resultarían en beneficio de la activi-
dad turística. El ejemplo más frecuente es el que se presenta con las construc-
ciones referentes al culto religioso (en el caso de Lagos de Moreno los templos 
católicos), donde debido al uso al que están destinados no siempre es posible la 
realización de la visita turística, al ser abiertos sólo en horarios destinados a la 
celebración de ceremonias religiosas. Lo anterior va en detrimento de la imagen 
que se tiene no sólo del mismo templo sino de la ciudad en general; sin embargo, 
mediante una gestión adecuada proporcionarían mayor beneficio a la actividad 
turística complementando y aumentando la estancia promedio en la ciudad.
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El patrimonio edificado está respaldado para la visita turística con una 
oferta variada que, de acuerdo con el Compendio Estadístico de la Secretaría 
de Turismo del Estado de Jalisco del año 2011, está compuesta de 21 estableci-
mientos de hospedaje, que representan poco más de 660 habitaciones, com-
prendiendo hoteles de todas las categorías turísticas, desde hostales hasta 
hoteles boutique; además, cuenta con más de 75 restaurantes y 14 cafeterías, 
ambos repartidos en toda la ciudad. También se encuentran 18 estableci-
mientos denominados antros. La mayoría de éstos se ubican en lugares de 
concurrencia de la población local, como lo es el Paseo de la Ribera.

Se ofrece, en diferentes puntos de la ciudad, productos artesanales y 
tiendas de antigüedades en la Zona próxima a la Plaza Constituyentes y a 
La Merced, donde destacan las figuras de tule, tradicionales y en peligro de 
desaparecer; la utilización de la hoja de maíz le ha dado un carácter muy 
particular a las artesanías, artículos de talabartería relacionados con la cha-
rrería, figuras y vasijas de barro, entre otras.

Otros servicios que se ofrecen para complementar la oferta turística son 
los que ofrecen seis agencias de viaje, un tranvía, una calandria y reciente-
mente la capacitación para integrar un grupo de 12 guías especializados de 
turistas que ofrecerán orientación e información. El servicio de taxi tiene dos 
puntos de localización: uno en el costado poniente de la Parroquia de la 
Asunción y el otro en las instalaciones de la Central de Autobuses.

Conclusiones

Lagos de Moreno cuenta no sólo con atractivos naturales, sino también 
culturales, históricos y folclóricos, una ubicación geográfica privilegiada; sin 
embargo, hasta hoy no se le ha dado la importancia requerida y aprovechado 
su potencial, a pesar de que la derrama económica turística ha contribuido 
a la obtención de divisas, la creación de empleos, al desarrollo regional y al 
estímulo de todos los sectores productivos.

A lo largo de su historia, en Lagos de Moreno se han realizado tanto 
acciones de rescate como de destrucción del patrimonio: durante los pri-
meros 400 años el surgimiento o desaparición del patrimonio obedece más 
a la dinámica propia del crecimiento o decrecimiento de la población que 
a un sentimiento de arraigo o propiedad patrimonial; mientras que en los 
últimos 50 años existe ya una conciencia pública del patrimonio, así como 
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organismos y documentos para su protección, por lo que en éstos años la 
pérdida de patrimonio impacta en mayor medida.

En el centro histórico, donde se encuentra la mayoría del patrimonio 
arquitectónico, se concentran las actividades comerciales, políticas, cultura-
les y de servicios de la ciudad, lo que causa el desplazamiento de los suelos 
habitacionales en comerciales y administrativos, es decir, las residencias se 
convierten en locales comerciales (restaurantes, bancos, oficinas...), lo que 
provoca peligro para su integridad ambiental, aumento de inseguridad, 
aumento en tránsito vehicular (en las horas pico y los fines de semana), 
aumento en los costos del suelo y el consecuente abandono de viviendas, 
lo que incita al desalojo y desintegración de antiguos barrios, con la conse-
cuente pérdida del patrimonio.

De manera general, la ciudad sufre de un deterioro urbanístico, provo-
cado por las condiciones de contaminación ambiental y la falta de interés de 
la sociedad, que no se preocupa por los inmuebles que se encuentran tanto 
en el centro histórico como fuera de él. Es un tema complejo, ya que inci-
den en él diversos aspectos, algunos de ellos aparentemente contradictorios.

Lo anterior representa una paradoja, ya que los habitantes en general 
sienten orgullo por su ciudad y su riqueza patrimonial; sin embargo, todavía 
se da una actitud conformista ante la transformación de la ciudad y la espera 
de una figura paternalista, llámense autoridades municipales, miembros de 
asociaciones de protección del patrimonio, etcétera, para que sean ellos 
quienes tomen las decisiones y ejecuten las acciones pertinentes para la 
protección del patrimonio.

Las Declaratorias como Patrimonio de la Humanidad, por parte de la 
unesco en 2010 y como Pueblo Mágico en 2012 por la Secretaría de Turis-
mo, significan una oportunidad para el incremento en visitas turísticas y una 
valoración por parte de la población, permitiendo además el surgimiento 
de movimientos encaminados a la preservación del patrimonio y a una serie 
de acciones respaldadas por un documento oficial. Sin embargo, el patrimonio 
“cotidiano” podría no correr con la misma suerte, presentando pérdidas y mo-
dificaciones en las construcciones y perdiendo parte importante de su identidad. 

La recuperación de edificios históricos para el uso en actividades turís-
ticas es una forma de preservarlos. Las posibles intervenciones para el cam-
po turístico abarcan usos tan dispares como restaurantes, hoteles, locales 
comerciales turísticos, museos y el centro histórico en su conjunto. Incluso 
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la rehabilitación de casonas señoriales por sus propietarios, son acciones 
que se pueden emprender para conjugar interpretaciones espaciales, la va-
loración del patrimonio cultural y la participación del turismo, otorgándole 
una nueva dimensión de aprovechamiento y disfrute.

Se pueden implementar también para otro tipo de usos como oficinas 
públicas o privadas, asociaciones civiles, culturales, entre otros, que si bien 
no son de uso turístico directo sí permiten que se integren en el paisaje 
urbano, y por lo tanto se sumen al atractivo de la ciudad.

En la mayoría de los casos el habitante de ciudades con atractivo tu-
rístico se siente relegado de la “vida pública” de la ciudad y excluido de su 
propio espacio18, además de sentirse impotente para frenar los problemas 
que ocasiona el turismo, por lo que termina desarrollando un sentimiento 
de rechazo hacia la actividad turística, de modo que es necesario desarrollar 
mecanismos que lleven al habitante a sentir la ciudad como suya, a conocerla 
para que la quieran, la cuiden, la defiendan y la promuevan. Se necesita la 
integración del Centro histórico al resto de la ciudad para que desaparezca 
la indiferencia que tiene la población hacia aquel.

Figura 4. Uso de espacio público.

18 Ejemplos de esto son Guanajuato, en México durante la celebración del Festival Cervan-
tino, Toledo, en España o Venecia, en Italia.
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Figura 5. Paseo de la Ribera.

Con relación a lo anterior, en Lagos de Moreno se dan dos vertientes 
del fenómeno: por una parte la población “mayor” (de 40 años en adelante) 
que sigue ligada al centro histórico (donde se concentra el patrimonio ar-
quitectónico) y la población joven que no siente el mismo apego a la ciudad, 
como el caso de que los fines de semana utilizan sólo el Paseo de la Ribera 
por encontrarse los establecimientos de entretenimiento nocturno, “antros”.

Lagos de Moreno atrae por su arquitectura y paisaje rural. Además de 
encontrarse cercano a un importante centro de peregrinación religiosa, 
como lo es San Juan de los Lagos, lo que históricamente ha influido para 
que la ciudad no haya sido aprovechada al cien por ciento, sino tomada 
como paso para la visita de esta última. Además, se compite con otros cen-
tros turísticos de gran importancia cultural y comercial, como la ciudad de 
Aguascalientes y la ciudad de León, por mencionar algunos, los cuales no 
sólo son importantes a nivel nacional sino internacional.

El turismo, en cuanto a los bienes patrimoniales, siempre se ha enfocado 
más en la promoción que en la gestión y esto ha provocado que mientras 
la promoción ocasiona el desplazamiento de visitantes (no en cantidades 
significativas, por cierto), la falta de gestión ocasiona problemas en cuanto 

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   129 24/11/15   13:37



130 Martha Rosalía Sánchez López

a brindar servicios más eficientes y un mayor control sobre la visita a los 
monumentos y, por consiguiente, la preservación del patrimonio. 

Figura 6. Visita guiada.

A través de una nueva lectura del patrimonio cultural de la ciudad, se 
puede acceder a la doble funcionalidad del centro histórico: las personas que 
residen en la ciudad y los visitantes, de tal forma que unos y otros tengan 
un acercamiento al patrimonio cultural de la misma.

Diseñar un mecanismo de gestión del patrimonio que se integre con los 
objetivos del turismo permitirá desarrollar habilidades y despertar concien-
cia encaminadas a mejorar el servicio turístico sin menoscabo de su materia 
prima: el patrimonio cultural edificado.
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capítulo 5
Sociedad, tradición religiosa 
y valores naturales: capitales 
para el desarrollo local 
del turismo en Ejutla, Jalisco
lUCía GoNzález torreroS 
roSalba CaStañeda CaStro

Las sociedades locales existen en territorios 
cargados de huellas del pasado. 

El espacio no es neutro; él expresa la historia de los hombres, sus 
conflictos y sus sistemas de vida, sus trabajos y sus creencias. 

La memoria colectiva da un sentido a la relación 
entre pasado, presente y proyecto, expresando así los 

contenidos profundos de la identidad colectiva. 

El retorno al pasado por la memoria, la lectura de las huellas que 
permite reconocerse en una historia, es una condición para la acción

 José Arocena (1995: 35)

Desde hace ya algunas décadas se ha discutido acerca de si el turismo es 
una actividad económica o si es un fenómeno social; sin embargo, ambas, 
economía y sociedad conforman al territorio y definen tanto el modelo 
de desarrollo del turismo como la o las tipologías que van a tener cabida 
y que de forma directa determinarán las adecuaciones necesarias para el 
desempeño de la función turística, no siempre, hay que decirlo, de una 
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forma eficiente, complementaria de las actividades preexistentes, sobre todo 
en el caso de territorios rurales, para los cuales el turismo ha llegado con un 
discurso muy convincente que puede generar el desarrollo de la comunidad.

Esta situación ha obligado a gestionar los espacios turísticos con nue-
vos enfoques, más realistas y honestos, en los que se aclare con precisión, 
que el turismo es una herramienta, un complemento a las estrategias de 
desarrollo sustentadas en prácticas tradicionales. Para ello se requieren 
planteamientos metodológicos que, apoyados en instrumentos de carácter 
técnico-académico, ayuden a reconocer las expectativas reales que ofrece el 
turismo, partiendo de las especificidades y necesidades de cada comunidad 
en particular. En el caso específico de esta propuesta, se propone el siguiente 
objetivo de trabajo: identificar, valorar y relacionar los elementos y actores 
característicos de los diferentes capitales que posee el territorio ejutlense, 
los que hacen posible el desarrollo de acciones de cooperación y asociación 
en torno a las prácticas turísticas. 

El desarrollo local, los capitales  
y el turismo rural-religioso19

La propuesta teórica del desarrollo local emerge como una respuesta ante 
las crisis y desigualdades que provocaron las estrategias económicas impul-
sadas por el paradigma de desarrollo económico (crecimiento económico) 
predominante hasta la época de la posguerra y promovidas principalmente 
como una imposición de las entidades supranacionales y nacionales que 
dirigían (y, en gran medida, aún dirigen) el desarrollo “desde arriba”. El 
paradigma de desarrollo con enfoque local intenta, en cambio, reforzar el 
territorio local promoviendo un desarrollo “desde abajo”. Las reflexiones que 
han acompañado la evolución conceptual desarrollo local tienen en común 
tres aspectos fundamentales:20

19 Las ideas de este trabajo que refieren al turismo religioso forman parte de las memorias 
de una ponencia presentada en el Congreso Pre alas, celebrado en noviembre de 2012, y 
que lleva por título: “Turismo religioso en Ejutla, Jalisco, como detonador del desarrollo 
local” (Castañeda y González, 2012).

20 Arocena, 1995 (claeh); Champetier, Yves, 1996 (Director Unidad de Animación leader. 
Bruselas); Valcárcelt-Resalt, 1996 (csic); Troitiño, 1996 y 2000 y Carpio, 2000 (Complutense 
de Madrid) y Silva, 2003 (ilpes) revisados por González (2011: 49-51).
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 a) Es un proceso sustentado en un cambio social orientado a movilizar 
los capitales que posee un territorio con el objetivo de procurar una 
mejor calidad de vida. No es, por lo tanto, un cambio repentino sino 
que supone un cambio paulatino, sostenido de las estructuras sociales 
y económicas locales, pero de larga duración. 

 b) El carácter endógeno, sustentable y auto gestionado del territorio supone 
partir de un diagnóstico que favorezca la identificación y la evaluación-
revaloración de los recursos con los que se cuenta. La endogeneidad 
en el desarrollo local se respalda en la idea de movilizar el aparato pro-
ductivo local a partir de la incorporación de nuevos actores (como los 
turísticos), la revaloración de recursos, el aprendizaje de nuevas prác-
ticas y el tejido de redes horizontales que se sintetizan en la generación 
de iniciativas locales.

 c) El desarrollo local se sustenta en la premisa de la participación de la 
sociedad local. El cambio no es posible si no se cuenta con la capacidad 
de incorporar el capital humano y social endógeno. El aprovechamiento 
de los capitales locales, así como el compromiso con el territorio, son 
base importante a la que se suman como pilares de importancia: la ne-
cesidad de reforzar la identidad, la identificación de liderazgos locales 
y la descentralización. Se acentúa el papel protagónico que adquiere el 
capital social en el proceso de desarrollo, en el sentido de que la exis-
tencia de esta forma de capital es una condición sin la cual no puede 
darse el impulso necesario para poner en movimiento los otros capitales 
locales.

 d) El impulso al desarrollo local requiere, sin embargo, de una estructura 
de gestión y de un entramado institucional local (capital institucional) con 
capacidades específicas para conectarse funcional y eficazmente con las 
instituciones de orden estatal o nacional. 

Un hecho adicional se refiere a los recursos que se han identificado 
como elementos detonantes del desarrollo local, de González, (2011: 49-51) 
se toma la siguiente relación:

 a) Arocena (1995) le concede un peso relevante al recurso humano y a su 
formación. Los recursos culturales tienen un papel importante en la 
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propuesta, sobre todo en el sentido de la identidad. Resalta la impor-
tancia del tejido empresarial y su articulación con la sociedad local.

 b) Valcárcel-Resalt (1996) otorga una tipología de recursos movilizables: 
Recursos humanos (formación, procesos mentales, intercambios y co-
nocimiento de experiencias exitosas); recursos materiales (factores de lo-
calización, materias primas, naturaleza, medio ambiente, etc.) y recursos 
inmateriales –como el capital intangible al que alude Boisier– (historia, 
leyendas, cultura, fama, etc.). Como complemento de su propuesta esta-
blece una guía de acción específica para la identificación y movilización 
de recursos locales, entre ellos el turismo, las artesanías y el patrimonio.

 c) Alburquerque (2004) propone una categorización de recursos que 
bien pueden identificarse con la propuesta de los capitales que com-
ponen el planteamiento de Boisier y los bloques analíticos que ofre-
ce la contribución de Troitiño realizada sobre la base del análisis 
integrado del territorio: recursos físicos (infraestructuras básicas o 
de capital social fijo: económicas o técnicas, sociales, ambientales); 
recursos humanos (estructura sociodemográfica, formación, parti-
cipación en la estructura del mercado laboral); recursos económicos 
y financieros (tejido empresarial local, partenariado o alianzas de 
intereses); recursos tecnológicos (innovación de acuerdo a las con-
dicionantes del territorio); recursos sociales y culturales (valores 
y normas sociales, articulación y organización social, hábitos de 
convivencia, liderazgo y élites, actitud ante las innovaciones y ape-
go a tradiciones, valoración moral y ética y valoración del entorno 
natural y del medio ambiente, participación ciudadana). 

 d) En un documento, que comparte Alburquerque con Llorens y Castillo 
(bid, 2002:11), sintetizan su idea en el Capital institucional (existentes en 
el ámbito local y las redes institucionales a las que se articulan; nueva 
institucionalidad local que lleve a cabo el proyecto); capital productivo 
(empresas que componen el aparato productivo local, ya instalado y 
aquellas que a través de la promoción de inversiones, puedan instalarse 
en el futuro); capital humano y social (sociedad civil, fuerza de trabajo a 
movilizar en el proceso de desarrollo y el resto de la población, receptora 
de los beneficios).

 e) Troitiño (2000) hace énfasis en una perspectiva estrechamente vincu-
lada con los espacios rurales: recursos naturales (singularidades geo-
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morfológicas, funciones ecológica, espacios protegidos como elementos 
dinamizadores del desarrollo); recursos agrarios (equilibrio territorial 
entre el hombre y el medio ambiente, tiene valores ecoculturales y pai-
sajísticos que es necesario preservar y que puede utilizarse como recurso 
turístico); recursos histórico-culturales (que ofrecen diversas oportuni-
dades para la revaloración turística y cultural del medio rural: patrimo-
nio histórico, industrial, artesanal, artístico: huellas de la civilización); 
recursos ambientales (determinantes del paisaje rural, atractivo para el 
desarrollo de iniciativas); recursos paisajísticos (interrelación de facto-
res naturales y productivos, gran potencial como generadores de imagen 
territorial); recursos etnológico-antropológicos –que concuerdan con 
el capital social– (costumbres y tradiciones culturales). Su utilización 
como recurso turístico o cultural, con sus pertinentes precauciones, puede 
servir tanto para su conservación como para reforzar los atractivos de una 
determinada comarca. Todos ellos elementos orientadores del discurso 
hacia el desarrollo territorial, y diferenciados de la tipología más común 
y generalizada en las otras propuestas (capital territorial).

 f) Una aportación que sobresale, debido a la orientación de esta investiga-
ción, es la de Silva (2003), quien identifica en su contribución recursos 
específicamente turísticos.

Capital turístico

Capital social

Capital humano

Capital 
natural-ambiental

Capital 
�nanciero-económico

Capital terriorial

Capital institucional

Capital 
histórico-cultural

 Figura 1. Los capitales que favorecen el camino para el desarrollo social.

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   137 24/11/15   13:37



Lucía González Torreros y Rosalba Castañeda Castro138

Tabla 1. Síntesis de los recursos que conforman 
el capital para el desarrollo

Recursos Capital

Recursos humanos-movilizables (formación, procesos 
mentales, intercambios y conocimiento de experiencias 
exitosas, capacitación, participación en la estructura laboral 
y estructura demográfica)

Capital humano

Recursos sociales-culturales/etnológico-
antropológico (identidad, tejido empresarial y 
articulación-organización social; valores y normas sociales, 
hábitos de convivencia, liderazgo y élites; valoración del 
entorno natural y cultural y participación ciudadana; 
actitud ante las innovaciones, apego a tradiciones, 
valoración moral y ética; sociedad civil y fuerza de trabajo)

Capital social

Recursos histórico-culturales (historia, leyendas, 
cultura y fama; patrimonio histórico, industria, artesanal 
y artístico, huellas de la civilización, costumbres y 
tradiciones)

Capital histórico y cultural

Recursos físicos-ambientales-agrarios (factores 
de localización, materias primas, naturaleza y medio 
ambiente; infraestructuras básica, económica y técnica; 
singularidades geomorfológicas, función ecológica, 
espacios protegidos, valores ecoculturales y paisajísticos)

Capital natural y ambiental

Recursos económicos y financieros (tejido empresarial 
local, parternariado o alianzas e intereses comerciales; 
recursos tecnológicos vinculados con la innovación; 
aparato productivo local y promoción de inversiones)

Capital financiero y 
económico

Recursos institucionales (redes institucionales) Capital institucional
Fuente: Elaboración propia a partir de González (2011: 49-51).

A partir de lo anotado con anterioridad, se han agrupado los recursos 
señalados por los autores consultados por González (2011) previstos en la 
tabla 1 en forma de capitales.

La composición de los capitales identificados y construidos a partir 
de la revisión de los recursos que realizan los expertos en desarrollo local 
consultados tienden a estructurar un capital territorial sobre el cual se 
asientan las bases de las iniciativas productivas y los proyectos territoriales y, 
en gran medida, estos capitales contribuyen a construir un capital turístico.

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   138 24/11/15   13:37



... el desarrollo local del turismo en Ejutla, Jalisco 139

Turismo rural: algunos antecedentes  
referentes con el área de estudio

Desde una aproximación sencilla el turismo rural es aquel que se manifiesta 
en ámbitos rurales, pero es más que eso. Su punto de partida es la revalo-
ración y respeto de los activos patrimoniales del territorio, teniendo en la 
participación activa de la población local su fundamento más importante; 
es esta condición la que le permite establecer los límites y el control de las 
prácticas turísticas y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de incidir 
en el desarrollo local. El modelo de turismo rural debe ser de pequeña escala 
–no masificado, sustentable no sólo en el aspecto ambiental-; es necesario 
considerar los planos económico y social; debe fomentar la revitalización 
económica y la protección del patrimonio. 

El turismo rural, concebido como una estrategia para impulsar el de-
sarrollo del medio rural a partir de la multifuncionalidad –como actividad 
no agrícola−, ha tenido un origen reciente, más estructural y asociado con 
la crisis del campo y el declive de las actividades primarias. En este tenor, 
cuatro son las condiciones clave que permiten explicar la complejidad del 
turismo rural:

 a) El incremento de las consecuencias negativas del modelo tradicional 
de desarrollo, que mostró sus limitaciones durante las décadas de 1970 
y 1980; en el plano del turismo, la desterritorialización de la política 
turística, generalmente diseñada “desde arriba” y con carácter sectorial 
sin integración, se hace evidente con la masificación de la actividad y 
con la intensificación de los impactos negativos, sobre todo en los pla-
nos social y ambiental. De acuerdo con Romero y Farinós, durante esa 
época lo “rural era entendido como sinónimo de rústico, pre-moderno, 
agrario. Pobre, inculto, inhóspito e inhabitable; en definitiva, hacía re-
ferencia a los lugares de los que había que salir si se quería disponer 
de posibilidades para prosperar o escapar de ambientes opresivos o 
represivos” (2004: 336).

 b) El proceso migratorio campo-ciudad fue originado por dinámicas ne-
gativas: falta de apoyo al campo de parte del Estado, debilitamiento 
de la estructura demográfica y pérdida de competitividad, cultura e 
identidad rural.
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 c) La concentración urbana y la centralización generaron una necesidad 
social de escape del ambiente urbano –asociado con el estrés–, lo que 
condujo a la búsqueda de entidades turístico-recreativas para la oferta 
de un turismo de proximidad y de corta estancia y, paralelamente, a un 
turismo de retorno.

 d) El reconocimiento del valor del territorio rural como proveedor de 
alimentos y servicios ambientales ha puesto en la escena nuevos acto-
res vinculados ya no con lo “agro” sino más bien con nuevas funciones 
como las turísticas y el desarrollo inmobiliario. La pérdida del patri-
monio rural, desvalorizada, en gran medida por la cotidianidad, ha 
motivado también el surgimiento de asociaciones preocupadas por su 
conservación.

Esta situación implicó la emergencia del enfoque territorial como polí-
tica alternativa que se sustenta en la concepción del capital territorial consi-
derando la implicación de la población local en el desarrollo, a partir de la 
revaloración de los recursos locales. En este contexto es que surge el turismo 
rural, el cual ha demostrado cierta capacidad de responder a las necesidades 
y problemas de las zonas rurales, sobre todo en la generación de empleo no 
agrícola. El territorio rural, poseedor de una cuarta parte de la población (en 
los países desarrollados), adquiere una connotación romántica y distinta en 
México, donde el territorio rural vive, simultáneamente, procesos de países 
desarrollados y de países en vías de desarrollo (Romero y Farinós, 2004: 333). 

En el caso jalisciense, el turismo rural ha sido considerado en la política 
turística desde hace ya varios años (finales de la década de 1990). El proyecto 
pionero lo constituyó el programa Casas y Haciendas Rurales del estado 
de Jalisco –impulsado por la Secretaría de Turismo–, que a la postre se ha 
constituido como una asociación civil con presencia en varios municipios 
del estado, pero con poca incidencia en el desarrollo local debido a la débil 
generación-articulación con nuevos emprendimientos productivos de la 
población local en áreas afines. Sin embargo, representa un acercamiento al 
aprovechamiento de los recursos rurales y a la incorporación de empresarios 
turísticos locales, pero en este caso particular se identifica más como un 
turismo en espacios rurales.

Esta misma tendencia se observa con el impulso de los llamados Pue-
blos Mágicos, que tras poco más de 12 años de haber iniciado el programa 
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a nivel federal, Jalisco ya cuenta con cinco: Tapalpa (2001), Tequila (2003), 
Mazamitla (2005), San Sebastián del Oeste (2011) y Lagos de Moreno (2012), 
cada uno de éstos con resultados diferenciados.

Una situación diferente la presentan otros poblados de Jalisco, que aun 
contando con un valioso y diverso patrimonio no han podido posicionarse 
efectivamente en los circuitos del mercado turístico. Para la gran mayoría de 
los municipios rurales de Jalisco, la ausencia de oportunidades laborales o 
la baja remuneración económica se traduce en dos consideraciones impor-
tantes: la primera es que la precaria situación expulsa principalmente a la 
mano de obra potencial, capital sin el cual difícilmente pueden impulsarse 
las ya tradicionales actividades económicas o proyectarse nuevas opciones 
laborales o emprendimientos productivos. 

En segundo lugar, existe una fuerte dependencia de las remesas que 
envían los familiares radicados en los ee. uu., que poco se emplean para 
impulsar la economía local, destinándose principalmente a satisfacer las 
necesidades básicas familiares y al mejoramiento de la vivienda, asunto 
que no representa por sí mismo gravedad, ya que se refleja en una mayor 
calidad de vida; sin embargo, trae consigo algunos efectos negativos como 
la transformación y desplazamiento de las funciones tradicionales y de las 
fincas en aras del uso turístico. Es decir, ostentan ventajas comparativas 
más no competitivas.

Uno de estos casos es Ejutla, poblado jalisciense que ostenta un fuerte 
patrimonio ambiental y cultural de influencia regional. Ubicado al sur del 
estado, en la región de Amula, manifiesta desde antaño algunas iniciativas 
locales vinculadas con el turismo, que si bien es cierto han dado origen a 
nuevos segmentos de demanda, no han logrado consolidar su posición en 
el mercado turístico. Las funciones históricas de ese territorio han sido 
fundamentalmente la agraria, la industrial, la ganadera, la educativa, la 
formación religiosa y comercial, componentes de la vida cotidiana desde 
principios del siglo xx que se han venido ajustando a la nueva dinámica 
social y económica y, sobre todo, adaptándose como insumo para la nueva 
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función turística.21 De larga tradición se documenta la llegada al poblado 
de los “talpenses o talpeños”:22 

Ejutla, pueblito de apenas un millar de habitantes, callado, pacífico y monó-
tono, se volvía tumultuoso y abigarrado de un día para otro. La celebración 
religiosa en el santuario de Talpa es el 19 de marzo, pero desde dos semanas 
antes empezaban a pasar grupos de peregrinos a pie o a caballo… Tras casi 
un mes de ajetreo, negocios, gentío y algarabía, volvía el pueblo al silencio, a 
la modorra habitual. Daba la impresión de un pueblo largado y olvidado. Los 
vendedores contaban sus ganancias y forjaban proyectos para el año siguiente 
(Padilla, 1997: 104 y 106).

De esta manera, y sin mucha planificación, se han ido consolidando 
como actividades más o menos cotidianas, tanto para los habitantes del 
municipio, como para los habitantes de la región, provocando con ello –aun 
cuando sea de manera efímera– algunos beneficios económicos, además de 
presiones temporales sobre el sistema ambiental local.

…Aunque les pongamos botes, la gente tira, de hecho con el director de eco-
logía les pusimos botes cerca y aun así tiraban basura y cuando desayunan o 
van pasando, van dejando basura, ese es pues el primer problema, de lo demás 
no es problema [del hospedaje] porque hay lugares donde se acuesten: en la 
plazuela; ciertos grupos son los que causan problemas, de la basura casi todos… 
Sí consumen algunos comestibles y otros ya lo preparan pero sí dejan derrama 
económica, aún con la basura sí dejan, a lo mejor sería concientizar a estas 

21 A partir del Archivo Histórico Municipal se documenta la existencia en los primeros años 
del siglo xx, de ocho ingenios, dos alambiques para producir aguardiente y una fábrica 
de jabón; tres tenerías, herrerías, fábrica de calzado y hojalateros. Durante el porfiriato, 
Ejutla se consolidó como centro educativo no sólo a nivel regional sino estatal “de suerte 
que para 1900 había un centenar de internas y como 50 externas” (Padilla, 1997: 41), la 
formación para señoritas se ofrecía en el Colegio de Monjas del Convento San Ignacio 
de Loyola. En cuanto a ganadería y agricultura, se identificaron 22 fincas de campo, con 
244 trabajadores, siendo las propiedades más productivas: la hacienda de La Cidra y la 
de San Buenaventura; en 1903 se tenía un registro de más de seis mil cabezas de ganado 
(De la O, 1994: 20-22, 28). 

22 Se les llama de esta manera a los peregrinos que acuden al Santuario de la Virgen del 
Rosario en Talpa, Jalisco. Ejutla es un punto de descanso en su camino, principalmente 
en la ruta que corre desde el sur de Jalisco y del estado de Colima.
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personas. Nosotros ponemos avisos, letreros... (Entrevista a Ignacio Ramírez, 
presidente municipal de Ejutla, 2012-2015 realizada el 24 de mayo de 2013, con 
respecto a los peregrinos).

En todo caso, el reconocimiento del potencial turístico del poblado y el 
interés de impulsar la actividad han desarrollado algunas acciones oficiales, 
aunque los resultados han sido poco favorables, llevando incluso a la mo-
lestia de algunos sectores de la población. 

Recientemente se ha documentado la puesta en operación de nuevos 
emprendimientos turísticos en el municipio por parte de habitantes del 
poblado apoyados por la entidad gubernamental local. 

El turismo religioso: una práctica  
con un gran potencial

El turismo… promueve el inventario de las riquezas específicas que 
distinguen una civilización de la otra, … promueve la convocatoria de 
una memoria viva de la historia y sus tradiciones sociales, religiosas y 

espirituales y la profundización de la riqueza común de la humanidad

Juan Pablo II, al celebrar el Día Mundial del Turismo en 2001

Turismo religioso y peregrinaje: ¿son lo mismo?

Las reflexiones sobre el tema turismo religioso suelen dar inicio con esta pre-
gunta, la respuesta atiende algunos puntos coincidentes: el turismo religioso, 
geográficamente, tiene menor dinamismo, es decir, la práctica de visitar 
santuarios, iglesias, sitios histórico-religiosos, museos, monumentos, el arte 
sacro, las “fiestas” en honor a alguna celebridad religiosa, etcétera, tiene una 
localización específica, los turistas se desplazan con la intención –cultural/
cognoscitiva o religiosa– hacia un punto particular –que también puede 
ser casual y no necesariamente asociado con la creencia religiosa particular 
del turista; se encuentra mayormente determinado por las características del 
recurso que con su perfil–, en el que encuentran, además, una oferta de 
servicios de apoyo a su estadía y una serie de actividades complementarias, 
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ligadas o no con el atractivo que motivó el desplazamiento: el recurso reli-
gioso, aunque es el más importante en términos motivacionales, es uno más.

En cambio, el peregrinaje contiene una fuerte carga emotiva, significa-
tiva, pues se encuentra asociado con oraciones, penitencias, celebraciones, 
sacrificio, crecimiento espiritual; además, ostenta un carácter más dinámico, 
en tanto que la movilidad de los fieles se realiza tocando diversos puntos 
asociados, por lo general, con la vida y obra del santo, virgen o personaje 
que inspiran su desplazamiento –de tipo temporal–; en esta modalidad, 
paulatinamente comienzan a incorporarse nuevas tipologías turísticas como 
el turismo de aventura, ecoturismo o turismo en casas rurales, aunque el 
desplazamiento tiene una meta específica: 

El destino es una imagen terrenal de cómo se alcanza la felicidad: es un paso, 
es un logro, es un esfuerzo constante hasta llegar a Dios, llegar a un santuario 
supone la esperanza de obtener un perdón, ayuda material y espiritual, pedir 
algún don o gracia a la figura materna o paterna allí depositada, representación 
de Dios, la Virgen o los Santos (Maldonado, 2012: 24-25).

Ya desde hace algún tiempo, tanto la Organización Mundial del Turismo 
como la Santa Sede han reconocido el potencial económico y espiritual de 
esta práctica. De los tres mil millones de religiosos practicantes, se estima 
que 30% pertenecen a la religión católica (Maldonado, 2012: 21 y 41), incluso 
la avanzada del turismo religioso ha inspirado la creación de asociaciones 
civiles como la Asociación Mundial de Turismo Religioso –wrta por sus 
siglas en inglés) y la realización de foros especializados en el tema, como la 
Conferencia Internacional sobre Turismo Religioso (icoret), realizada en 
octubre de 2011, en la cual se estimó el tamaño de la industria en el orden 
de los 18 mil millones de dólares (Maldonado, 2012: 41-42). Con ello se 
destaca, particularmente para el caso mexicano, la fuerte presencia de un 
“mercado” para este producto turístico.23

23 La revista Forbes nomina la lista de los 20 destinos religiosos más visitados del mundo, 
el Santuario guadalupano encabeza la lista con 20 millones de visitas al año, seguido del 
Vaticano y la Basílica de San Pedro, con 18. El top five de los santuarios más visitados en 
2009, es el siguiente: la Basílica de la Virgen de Guadalupe (Ciudad de México); el Vaticano 
y la Basílica de San Pedro, (Ciudad del Vaticano, Roma); la Tumba del Gran Iman Reza 
(Mashad, Irán); los sitios sagrados y rutas de peregrinación de la cordillera de Kii (Japón); 
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No obstante su importancia cultural y económica, el gobierno de México 
descuida este sector. El geógrafo Propín (2012) expuso que si se implemen-
taran y promocionaran políticas de cobertura y de articulación armónica 
entre segmentos del mercado, se podría mejorar el lugar que México ocupa 
dentro de la economía mundial. En México, el llamado turismo religioso es 
un nicho dentro del mercado de viajes que está desperdiciado. La Secretaría 
del ramo no lo ha reconocido dentro de sus políticas públicas, a pesar del 
potencial en el país, y de que se podría favorecer a la economía.

En Jalisco se cuentan, al menos, tres santuarios marianos de gran im-
portancia para las peregrinaciones: el de la Virgen de la Expectación, en 
Zapopan, el de la Virgen de La Inmaculada Concepción, en San Juan de 
los Lagos y el de la Virgen del Rosario, en Talpa, a los que se suman otros 
de menor capacidad de persuasión.24 Cada uno de ellos atrae una sólida y 
tradicional masa de fieles; sin embargo, en los últimos años se suman a la 
lista de sitios de interés para la fe católica, los santuarios dedicados a los 
santos martirizados durante la Guerra Cristera.25 Estos hitos constituyen 
productos turísticos que se promueven, paralelamente y con poco rigor 
metodológico, por la Secretaría de Turismo de Jalisco como ruta cristera, 
ruta del peregrino y, aunque no es católica, sí es espiritual, la ruta wixárika 
(Setujal, 2012).

Las ideas de Propín al respecto subrayan que se trata de invitar a parti-
cipar a los habitantes de la región para que conozcan sus atractivos, ya que 
está demostrado que:

…La prueba de la recurrencia son los exvotos: quien va y pide un favor, después 
regresa a agradecer. Vuelve a tener necesidad, y nuevamente pide… Incluso, 
la población local aprovecha para vender sus productos agrícolas, y el turista 
para llevar un poco de frijol o chile, e incluso, en el caso de San Juan de los 
Lagos, oro, no sólo mexicano, sino importado de Italia… Además, los mi-
grantes ingresan mucho dinero a los lugares sagrados. En el caso zacatecano, 

y la Catedral de Notre Dame (París). Véase http://www.diariodelviajero.com/cultura/los-
20-destinos-religiosos-mas-visitados-del-mundo Consultado 5 de octubre de 2012.

24 Nuestro Padre Jesús en el Calvario (Lagos de Moreno); Sagrado Corazón de Jesús (Mex-
ticacán) y El Señor de la Salud (Tototlán) (Maldonado, 2012 :69).

25 Suman 10 santos de los cuales, nueve tuvieron presencia –por nacimiento, ejercicio sacer-
dotal o muerte– en diversos puntos del estado de Jalisco, véase http://www.santuariodelos-
martiresdecristo.org/wp/category/santos-martires/ Consultado el 3 de octubre de 2012.

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   145 24/11/15   13:37



Lucía González Torreros y Rosalba Castañeda Castro146

el santuario mantiene económicamente al seminario estatal y a parroquias de 
zonas rurales (Propín, 2012: s. p).

En cuanto a su contribución al desarrollo local, las diversas concep-
ciones sobre patrimonio en el que se incluye la religión –como un valor, 
hábito, práctica, creencia de la población local, además de manifestaciones 
materiales como las construcciones–, subrayan que:

Si bien el eje de estas propuestas es el patrimonio cultural y natural que los 
territorios poseen, el reto radica en ponerlos en valor, de una manera dinámica 
y creativa, y posicionarse a partir del rescate de sus particularidades en el mer-
cado turístico. Por lo tanto, además de ensalzar la existencia de determinados 
elementos patrimoniales, los destinos turísticos enfatizan la riqueza que ha 
supuesto la convivencia a través de diferentes etapas históricas y el modo de 
vida de las comunidades (González, 2012: 85-86).

Con todo ello, existe un problema central. Con frecuencia el uso turístico 
del patrimonio se sustenta en propuestas trasplantadas; es decir, se toman 
algunas estrategias o modelos que resultaron más o menos exitosos en otras 
latitudes, pero que no consideran las especificidades locales y por lo tanto 
resultan ajenas al territorio. Esto trae en consecuencia una visión muy parcial 
de la cultura, situación particularmente delicada en el caso de los recursos 
religiosos, por ser de uso vigente y cotidiano para la comunidad local, porque 
puede provocar una ruptura al interior de las comunidades, así como trans-
formaciones importantes en su adecuación para la visita turística. 

En este sentido, no es nuevo el planteamiento que señala el gran poder 
de transformación de las estructuras territoriales, sobre todo en el caso de 
pequeños territorios, como el municipio de Ejutla –que apenas alcanza 
los 2,082 habitantes (inegi, 2011)–. Su presencia detona nuevas relaciones 
positivas, pero también algunos problemas por el uso económico del pa-
trimonio ¿quién o quiénes tienen derecho a usufructuar recursos de tipo 
religioso, cuando toda la comunidad es practicante? ¿Quiénes deben obtener 
los beneficios del turismo si el patrimonio que se intenta poner en valor 
constituye un capital que les pertenece a todos? Por tal motivo, es menester 
construir socialmente el modelo turístico que se intenta implementar y no 
sólo unidireccionalmente; es necesario reflexionar detenidamente y cons-

Experiencias_renovacion_destinos19nov.indd   146 24/11/15   13:37



... el desarrollo local del turismo en Ejutla, Jalisco 147

truir consensos respecto a la dinámica turística y evaluar el potencial que 
tiene la actividad para impulsar procesos de desarrollo local, sin perder de 
vista los posibles efectos negativos, de manera que se puedan prevenir in-
crementando las probabilidades de un desarrollo sustentable de la actividad. 

Método de análisis integrado del territorio 

En un sentido amplio, la cultura es vista como una herramienta para la cons-
trucción de nuevos territorios, donde se favorezca la creación de actividades 
económicas en un medio social y cultural vivo (Troitiño, 1993, 2000 y 2013). 
Los territorios rurales, poseedores de un amplio bagaje patrimonial, son re-
ceptores de estrategias de desarrollo que giran en torno al aprovechamiento 
de ese patrimonio con la posibilidad de generar y reforzar la identidad local. 

El método de análisis integrado del territorio que propone Toritiño 
(2013), parte de su experiencia en el trabajo analítico amparado en la pers-
pectiva del desarrollo local, al que define como un cambio cualitativo del 
territorio, entendido éste como una construcción social. Uno de los puntos 
débiles que señala en su reflexión es que las relaciones territoriales (di-
mensiones social, económica y ambiental) suelen perderse de vista ante la 
mirada ausente de una visión global, lo que lleva al fracaso de proyectos de 
desarrollo local y de ordenamiento territorial. 

En este juego, el territorio desempeña un papel determinante, al poner 
en acción los recursos y potencialidades locales para impulsar la actividad 
económica con el objetivo de mejorar la calidad de vida. De esta forma, 
territorio, sociedad y cultura se configuran como los pilares sobre los que se 
debe sustentar cualquier estratégica de desarrollo local, cuyo elemento inte-
grador principal es una nueva concepción del espacio económico con una 
idea más dinámica y determinante que un simple espacio neutro, e indica:

Cada territorio se articula en función de su propio carácter, de su propia his-
toria, de su cultura… En este sentido, las economías locales no se adaptan 
pasivamente a los procesos y transformaciones de nivel nacional o internacio-
nal, sino que su ajuste guarda estrecha relación con una identidad económica, 
política, social y cultural que se ha ido definiendo a lo largo del tiempo. Por 
ello las políticas de desarrollo deben considerar siempre las particularidades y 
las especificidades territoriales (Troitiño, 2013: 22).
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Y añade:

El Análisis Territorial, pone de manifiesto el carácter dinámico, la multifuncio-
nalidad y las potencialidades de las diferentes unidades territoriales. Las activi-
dades turístico-recreativas que se desenvuelven, van configurando territorios 
diferenciados: turístico-recreativos, urbanizaciones de segunda residencia, 
camping, cotos y reservas de caza, parques forestales, paisajes protegidos, etcé-
tera, que ponen de manifiesto tanto la dimensión territorial del turismo como 
sus potencialidades de cara al desarrollo local (Troitiño, 2013: 28).

Esta propuesta analítica contempla la “simple” tarea de conocer el te-
rritorio, la realización de un diagnóstico territorial “supone entender la 
realidad donde se actúa” (Troitiño, 2013: 30), la idea de Yves Lacoste (citado 
por el autor referido) de “pensar globalmente el territorio para intervenir 
sobre él con eficacia” cobra mayor relevancia que nunca. 

El grupo que impulsa el desarrollo se debe agrupar alrededor de un senti-
miento de pertenencia, de la vinculación a “un territorio vivido”, donde exista 
voluntad de levantar un proyecto común. De esta manera, puede emerger una 
comarca construida sobre un diagnóstico, después una comarca-proyecto, y 
finalmente, una comarca-acción (Yves Barel, citado en Troitiño, 2013: 31). 

Sobre el tema del diagnóstico, Troitiño exhibe una mayor precisión: No 
es posible impulsar procesos de desarrollo sin considerar la identidad terri-
torial, los recursos y las unidades operativas y, con ello, el diseño de nuevas 
estrategias de desarrollo que consideren las nuevas funciones del territorio.

La oferta metodológica que hace Troitiño (desde 1993) es el que abre la 
puerta para guiar esta investigación. Resulta fundamentalmente útil para 
alcanzar los siguientes objetivos:

 1. Detectar las claves de la organización y de la dinámica, del territorio 
(trabajo de campo: encuestas y entrevistas).

 2. Identificar y evaluar la diversidad de recursos existentes (trabajo de 
campo, documental, estadístico y cartográfico).

 3. Formular propuestas de ordenación o acción territorial (derivado de 
los talleres de participación).
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 4. Diseñar estrategias de intervención económica (derivado de los talleres 
de participación).

 5. Proponer proyectos concretos de desarrollo (Troitiño, 2013: 32).

Pese a la utilidad señalada, el autor realiza algunas precisiones:

 1. Identificar las características y especificidades del territorio para adaptar 
la metodología a sus condiciones y no al revés.

 2. Conjugar adecuadamente el tiempo y el espacio en la identificación y 
localización de los problemas y los recursos.

 3. Poner en relieve la visión global e integral de las funciones del territorio, 
con ello se facilita la comprensión de las interdependencias. 

 4. Considerar la fragilidad ambiental y social del territorio. 
 5. Evitar las visiones parciales-sectoriales y entre las fases de diagnóstico 

y análisis.
 6. Integrar las variables sectoriales con base en unidades operativas (de 

integración natural y socioterritorial) a partir de los siguientes criterios: 
dinámicas naturales y socioeconómicas; prioridad de sus niveles de do-
minancia sobre una base operativa; claridad explicativa; utilización 
de cruces cualitativos.

El autor propone organizar la información en bloques temáticos: pro-
ceso histórico, patrimonio natural (medio natural), infraestructuras terri-
toriales, utilización y aprovechamiento del territorio, base económica y so-
ciocultural, poblamiento y patrimonio cultural y afecciones y entramado 
institucional.26 En la tabla 2 se expresa una relación de los instrumentos 
propuestos por las autoras para dar continuidad a la reflexión que apunta 
Troitiño, mismos que han sido utilizados en esta investigación. 

26 Cada uno de estos bloques se explica con mayor detalle en el documento de referencia, 
particularmente entre las páginas 33 y 39.
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Tabla 2. Relación de los instrumentos metodológicos 
utilizados en la investigación

Técnica Instrumento Unidad de análisis Información a recopilar

Observación 
sistemática

Cuaderno de 
registro

Área de estudio:
Ámbito municipal 
Ejutla, Jalisco. 
Cabecera municipal 
de Ejutla, Jalisco.
Espacio turístico 
determinado 
a partir de la 
presencia de 
actividades 
o recursos 
susceptibles de 
aprovechamiento 
turístico

Funcionalidad turística del 
área de estudio: ubicación 
del inventario de recursos 
y equipamiento turístico, 
movilidad de los flujos 
turísticos, evidencias 
fotográficas

Observación / 
documentación

Ficha de 
levantamiento 
de recursos 
turísticos

Recursos turísticos 
reales y potenciales

Inventario de recursos 
turísticos y localización 
e identificación de las 
empresas y equipamiento 
turísticos

Encuesta Cuestionario Pobladores del área 
central (muestra)

Perspectiva de la 
población local con 
respecto al uso de su 
patrimonio y los impactos 
del turismo en la escala 
local

Encuesta Cuestionario Turistas Perfiles y motivaciones de 
los usuarios. Definición 
del área de influencia de 
las prácticas turísticas

Entrevista 
focalizada 

Guía de 
entrevista

Funcionario del 
gobierno municipal

Las claves de la 
organización a partir 
de la identificación de 
formas de participación y 
asociaciónEntrevista 

estructurada
Guía de 
entrevista

Miembros de la 
cooperativa que 
interactúan con la 
función turística

Fuente: Elaboración propia.
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La elección de esta metodología como guía para la elaboración de este 
trabajo tiene su fundamento en la oportunidad que representa para acer-
carse a un conocimiento cualitativo del territorio, uno que permite iden-
tificar sus relaciones y formas de organización. De esta manera, es posible 
conseguir el cumplimiento del objetivo de la investigación establecido en 
la introducción a este texto: identificar, valorar y relacionar los elementos 
y actores característicos de los diferentes capitales que posee el territorio 
ejutlense, los que hacen posible el desarrollo de acciones de cooperación y 
asociación en torno a las prácticas turísticas. 

Distintas formas de capital:  
el capital turístico para el desarrollo local

¿Cómo son y a qué se dedican los ejutlenses?  
El capital humano

Ejutla es una población fundada por aborígenes de Amula, de origen teco, 
en tiempo posterior a la evangelización franciscana impuesta por los con-
quistadores. Antes de la localización actual tuvo dos asentamientos: en 1544, 
en el poblado de San Miguel (primer asentamiento) y en la Cofradía de San 
Antonio (segundo asentamiento). Una junta de ancianos presidida por el 
cacique determinó radicarse cerca del nacimiento del arroyo, previendo 
limitaciones futuras por la propiedad del agua. Se establecieron entonces en 
una cañada boscosa, próxima al nacimiento de donde brotaba el agua (El 
Alquízar), por lo que le pusieron “Axutla”27 (tercer asentamiento). Luego, los 
españoles evolucionaron el nombre llamándolo Ejutla (Plan de Desarrollo 
Municipal 2007-2009: 5). En la actualidad, el municipio se integra por 17 
localidades, siendo las más importantes: Ejutla (cabecera municipal), La 
Labor, San Lorenzo, Los Naranjos de Abajo y El Estanco. Juntas cuentan 
una población municipal de 2,082 contándose 1072 hombres y 1010 mujeres 
(inegi, 2010).

27 Derivado del vocablo náhuatl “axutla”, que significa “por donde brota el agua”.
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La población vista en una estructura piramidal de grupos quinquena-
les de edad ha presentado cambios importantes en los últimos 50 años. La 
base ancha característica de población joven presente durante la década de  
1970-1990 se ha reducido considerablemente, tanto que no representa grandes 
diferencias con grupos de edad más avanzados. Una característica impor-
tante es que desde la década de 1970 la población ejutlense ha registrado 
una tasa de crecimiento media anual (tcma) negativa. No obstante este 
declive poblacional experimentado en décadas recientes, a principio del 
siglo xx, Ejutla era un importante centro de población: en 1910 el censo 
registró 3437 hombres y 3390 mujeres habitantes de la cabecera municipal, 
seis haciendas, 42 ranchos, una congregación y una comisaría política (San 
Juan de Amula), que a la postre se convirtió en el actual municipio de El 
Limón (De la O, 1994).

En la actualidad existe un grupo de población mayor de 60 años que al-
canza el 20%, el grupo de entre 10 y 19 años ostenta el segmento más grande, 
y el de edades entre el 15 y 29 años, el 24.5% (Seijal, 2010). Una lectura inicial 
refiere, por un lado el envejecimiento de la población y disminución del ín-
dice de crecimiento natural (nacimientos) y, por otro, la pérdida poblacional 
inducida por procesos migratorios hacia otros municipios y localidades de 
la entidad y hacia los Estados Unidos y Canadá, motivados principalmente 
por falta de oportunidades locales: 

La quiebra de la ganadería, la raquítica agricultura y la extinción de los tra-
piches, ha propiciado el éxodo de la juventud hacia las grandes urbes y hacia 
Estados Unidos de Norteamérica. Aunque también es justo reconocer que, un 
palpable mejoramiento de la población, se debe a la corriente de dólares que 
viene más allá del río Bravo… (Padilla, 1997: 24).

Por otro lado, las migraciones también han impactado negativamente 
el desempeño económico, tal como lo señala Padilla: 

Otra circunstancia nociva […] fue la lluvia de dólares que enviaban los hijos 
emigrados a sus familiares. Primero porque muchos hombres salieron hacia 
el norte y se vino una escasez de mano de obra, y segundo, porque los que se 
quedaban no querían trabajar en faenas pesadas. Al cabo ya recibían dólares 
(1997: 166).
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La reciente crisis de ee. uu., que bien alcanza un efecto global, ha generado 
nuevas significaciones en la escala local; la ruta migratoria se reconfigura 
principalmente en dos sentidos: primero una población en retorno (por 
jubilación o por falta de empleo) que regresa a Ejutla desde los ee. uu. soli-
citando vivienda o apoyo;28 segundo, ante el cerco migratorio impuesto por 
el país vecino, se ha presentado la oportunidad de una migración acordada y 
temporal por contratistas hacia Canadá, con lo que el fenómeno migratorio 
comienza a revertirse, modificándose la modalidad de “migración familiar”:

[…] Sí, con la crisis en ee. uu., personas, más que [irse] familias completas, 
nada más integrantes, tenemos más migración a Canadá que a Estados Unidos, 
la de Estados Unidos es mala y la de Canadá no tanto. Se van 30 jóvenes cada 
verano. Hay quienes se van por tres meses o seis meses eso lo determina el 
patrón, les ayudan a tramitar el permiso, les mandan para el pasaje. 

[Llevarse a sus familias]…sí se estaba dando pero ya no, pues ocurría en 
ee. uu., para Canadá no es tan sencillo, porque sus trabajos son temporales y 
bien pagados. Para nosotros ha sido una bendición porque regresan con sus 
familias y antes no ocurría, nos estábamos quedando con pocas familias. 

[...] Se daba mucho ese fenómeno que se iban familias completas, pero 
muchas familias están pensando en regresar. No completas pero sí: en El Es-
tanco, en Los Naranjos se preparan las viviendas: fenómeno de retorno, que 
antes de irse se están regresando, pues para que haya empleo se necesita gente. 
(Entrevista con la doctora Andrea Michel Santana, presidenta Municipal de 
Ejutla, 2009-2012, realizada el 11 de mayo de 2012).

Hoy por hoy, las autoridades municipales estiman que unos 100 jóvenes 
migran de manera temporal a este nuevo destino. Pese a que la “lluvia de 
dólares” ha disminuido, la presencia de los migrantes en las fiestas y celebra-
ciones continúa generando una derrama económica importante, no así su 
contribución directa en el desarrollo económico y social de la comunidad:

Últimamente por los problemas que han tenido también económicos ya casi 
no aportan, de hecho en el programa 3x1 de apoyo a migrantes [sic] tuve una 

28 El programa Fondo de Apoyo a Migrantes (fam) depende del área de desarrollo humano 
del Gobierno del Estado de Jalisco. Se destina a personas en retorno que quieran iniciar 
un negocio en su lugar de origen.
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reunión con ellos y me dijeron que no tienen recursos para aportar (Entrevista 
con Ignacio Ramírez, presidente municipal 2012-2015, 24/05/2013).

La población alfabetizada alcanza el 89.9% y, respecto a la educación 
formal, ésta es satisfecha en el municipio sólo hasta el nivel secundario. La 
educación media superior, superior y posgrado la ofrece la Universidad 
de Guadalajara en los municipios aledaños de Unión de Tula y El Grullo 
(preparatorias) y de Autlán y Zapotlán el Grande (centros universitarios), 
respectivamente. En estos centros regionales se ofrece la licenciatura de 
turismo alternativo. 

Los servicios de salud reportados para la comunidad son básicos, esto 
representa un doble problema: el primero y más importante es que para los 
pobladores locales significa tener que desplazarse hacia otros municipios 
que tengan una cobertura más amplia y, el segundo, de menor relevancia 
social pero significativo para las actividades turístico-recreativas, que se 
promueven particularmente aquellas vinculadas con la oferta de prácticas 
deportivas, de aventura o extremas, es que en caso de algún accidente, no 
se cuenta con los servicios médicos para su atención inmediata.

El caso de la vivienda es singular, pues se reportan 609, pero una buena 
parte de ellas se encuentran deshabitadas, sin uso aparente, ni mantenimien-
to de parte de sus propietarios: “…No las quieren rentar ni prestar los propieta-
rios porque, ellos como vienen una o dos veces al año, o vienen sus familiares, 
no las quieren rentar también, y si las rentan, el miedo que se las destruyan” 
(Entrevista a Ignacio Ramírez, presidente municipal 2013-2015, 24/05/2013).

En 1912 Ejutla era una entidad bien comunicada: ocho caminos públicos 
(vecinales y de herradura) (De la O, 1994), pero las vías de comunicación 
en tiempos recientes han experimentado un declive, no sólo en cantidad 
sino en calidad; su comunicación más eficiente es con Unión de Tula y de 
ahí hacia Guadalajara y hacia la costa sur del estado. Un camino alterno 
comunica a Ejutla con el municipio vecino de El Grullo, con el cual sostiene 
una relación de cooperación y complementariedad para ciertas actividades 
como las turístico-recreativas. 
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Figura 2. Localización de Ejutla en el contexto nacional. Fuente: Elaboración propia con base 
en Google Earth, consulta el 12 de octubre de 2013.

Tan cerca y tan lejos: la definición  
de su área de influencia

El municipio de Ejutla, particularmente su cabecera municipal, dista 178.3 
kms de la Zona Metropolitana de Guadalajara (zmg). En términos de gestión 
y planificación del espacio turístico, existen convenciones que establecen que 
un territorio con función turística, extiende su ámbito de influencia –hinterlad 
turístico– en un radio de dos horas, 200 kms. de distancia/tiempo, depen-
diendo de las características de las vías de comunicación, las condiciones 
geográfica sobre las que se extienden (planicies, valles o serranías) y el medio 
de transporte utilizado (vehículo unitario –que suele ser privado y de tipo 
familiar– o vehículo colectivo –que puede ser público–).

En estos términos, Ejutla está dentro del área de influencia de la capital 
jalisciense y, teóricamente, pone a disposición del territorio circundante 
un mercado potencial de 4´434,252 habitantes población permanente (ine-
gi, 2010) y una afluencia turística –población flotante– que supera los 10 
millones de turistas anuales (Setujal, 2012). Cerca del 9% de los turistas 
extranjeros que llegan a la zmg son europeos, un mercado internacional 
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que busca destinos con las características particulares que ofrece el capital 
territorial ejutlense. 

No obstante, la demanda turística desde Guadalajara es apenas legible,  
no se ha conseguido establecer una afluencia regular, quizá por la falta de 
diseño de un producto turístico y su comercialización adecuada o, senci-
llamente, por la corta visión por impulsar la función turística en el territo-
rio, aprovechando la tendencia creciente del turismo rural; sin embargo, a 
diferencia de otros destinos cercanos a esta ciudad –en donde la oferta de 
hospedaje resulta innecesaria por la cercanía–, la distancia permite desa-
rrollar una oferta de hospedaje que se complemente con el ofrecimiento de 
restauración y servicios recreativos. 

Lo que favorablemente se observa son prácticas espontáneas vinculadas 
con el ecoturismo y el turismo religioso desde los centros de población cerca-
nos, principalmente de los municipios colindantes: Juchitlán, Chiquilistlán, El 
Grullo, Unión de Tula y El Limón (más Autlán, que aun cuando no colinda, 
aporta una afluencia importante), que juntos suman una demanda potencial 
primaria –a nivel regional– de alrededor de 150 mil habitantes.

La tradición religiosa, orgullo de los ejutlenses: 
base del capital histórico-cultural

Un fuerte tradicionalismo y el costumbrismo son aspectos que vale la pena 
destacar de la sociedad local, esto se ve reflejado principalmente en las 
celebraciones religiosas, leyendas y gastronomía del lugar estrechamente 
vinculadas con su entorno geográfico. La larga tradición religiosa29 no sólo 
se manifiesta en las prácticas cotidianas de sus habitantes, existe también 
un patrimonio construido que en los últimos años ha cobrado un nuevo 
protagonismo; la religión católica es para los ejutlenses la institución his-
tórica más importante, pues ella ha configurado algunas de las funciones 
territoriales más permanentes.

29 La historia da muestra de ello, cuando la comunidad tenía cerca de un millar de habitantes, 
había tres templos, un seminario y un convento; vivían 15 sacerdotes (Padilla, 1997: 58).
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Tabla 3. Inventario de recursos culturales locales para el turismo
Nombre del 

recurso
Tipología Fecha

y función original (fo)
/ función actual (fa)

Alcance del 
recurso

Seminario 
Auxiliar de Ejutla

Sitio histórico / 
arquitectónico / 
religioso

1884 (instrucción)-1890 (edificio)
FO: Educación religiosa
FA: Educación religiosa y turística

Estatal regional

Museo San 
Rodrigo Aguilar

Sitio cultural / 
religioso

2008
FO y FA: turística

Regional

Templo de la 
Tercera Orden

Sitio histórico/ 
arquitectónico / 
religioso

Data del siglo xvii
FO y FA: religiosa

Regional local

Convento San 
Ignacio de Loyola

Sitio histórico / 
arquitectónico / 
religioso

1833 (construcción), 1908 (Orden 
de adoratrices perpetuas del 
santísimo sacramento) y en 1966 
(clausura el sistema de educación en 
el convento)
FO: Formación religiosa y educativa
FA: Formación religiosa y turística

Regional local

Santuario del 
Sagrado Corazón

Sitio histórico / 
arquitectónico

1882 (inició construcción) 1900 
(consagración)
FO: Religiosa
FA: Religiosa y turística

Local

Capilla San 
Lorenzo

Sitio histórico / 
religioso

Ubicada en la comunidad de San 
Lorenzo de la cual se desconoce la 
fecha de construcción.
FO y FA: Religiosa

Local

Capilla de 
Guadalupe

Sitio histórico / 
religioso

En 1870 se construyó una capillita 
dedicada a la Virgen de Guadalupe, 
reconstruida en 1907.
FO: Religiosa
FA: Religiosa-recreativa

Local

Parroquia San 
Miguel Arcángel

Sitio histórico / 
arquitectónico / 
religioso

1720 y reconstruida a principios del 
año 1800. Las torres en 1872 y 1966.
FO y FA: Religiosa

Regional, local

Monumento a 
Cristo Rey

Sitio religioso, 
artístico

1965, Cristo Rey del Universo. 
Esculturas de los 12 apóstoles y 
de los siete arcángeles (sobresale 
el Arcángel San Miguel patrono 
del poblado) y de los cuatro 
evangelistas.
FO: Religiosa
FA: Religiosa y turístico-recreativa

Regional, local
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Capilla La Labor Sitio religioso 1940 con el esfuerzo de la 
comunidad en general incluyendo 
niños e hijos ausentes.
FO y FA: Religiosa

Local

Acueductos Recurso 
histórico

Se han identificado de doble piso 
construidos con ladrillo y piedra
FO: De abastecimiento de recursos
FA: Turístico-recreativa

Local

Mango del 
martirio de San 
Rodrigo Aguilar 
Alemán

Recurso 
histórico / 
religioso

En él fue ahorcado el hoy santo 
mártir (canonizado el 21 de mayo 
de 2000 por el Papa Juan Pablo II)
FO: Ambiental
FA: Ambiental-religiosa

Regional, local

Fiestas y 
costumbres

Manifestaciones 
culturales

La “Fiesta del Mono” (niñito Dios)
Las tradicionales posadas en los 
barrios para todo el pueblo.
FO y FA: Social

Local

Leyendas Manifestaciones 
culturales

La leyenda de “El Tesoro” escondido 
en una cueva por el bandido Pedro 
Zamora

Regional, local

Festival del 
Mariachi

Manifestación 
cultural

Se realiza desde el año 2000.
FO y FA: Turístico-recreativa

Internacional 
estatal, regional

Festividades 
religiosas

Manifestación 
cultural, 
religiosa

Caminata juvenil al Cristo Rey 
que se realiza el domingo más 
cercano al 22 de noviembre. Las 
del santo patrono San Miguel 
Arcángel, se lleva a cabo en octubre, 
y la celebración del santo Rodrigo 
Aguilar (28 de noviembre) y la 
de la Virgen de Guadalupe (12 de 
diciembre).
FO: Religiosa
FA: Religiosa-recreativo

Estatal, regional

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal 2007-2022 y en trabajo de 
campo realizado entre mayo de 2012 y mayo de 2013.

Tabla 3. Inventario de recursos culturales locales para el turismo
Nombre del 

recurso
Tipología Fecha

y función original (fo)
/ función actual (fa)

Alcance del 
recurso
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Figura 3. Comparación fotográfica del patrimonio arquitectónico-religioso. Fuente: La Parro-
quia San Miguel Arcángel. Archivo histórico Ejutla, Jalisco, y registro fotográfico realizado en 
trabajo de campo, 13 de mayo de 2013.

El contexto natural-ambiental, capital para un 
producto turístico emergente

La importancia de presentar las condiciones físicas del área de estudio reside 
en identificar el soporte que ofrece el territorio para la práctica de activida-
des específicas vinculadas con el ecoturismo: deportivo (que pueden incluir 
actividades acuáticas como pesca deportiva, remo, cayak), blando-verde 
(observación de aves, cabalgatas, caminatas, ciclismo) o turismo extremo 
(circuitos de cuatrimotos o motocross, vuelo en ala delta o parapente, down-
hill); así mismo, permite la definición de zonas potenciales y propicias para 
su práctica sin que éstas interrumpan a las actividades preexistentes. 

Orografía 13% planas, 47% semiplanas y 47% accidentadas. Las zonas de mayor 
demanda para los turistas son Las Tres Peñas y La Casa de Piedra (El 
Narigón).

Hidrografía Sus recursos hidrológicos: río Tuxcacuesco; arroyos Grande, Guayaba, 
Texcal y Salitrillo; y presa Las Piedras o Basilio Vadillo y San Miguel.

En términos generales, la importancia de la siguiente información re-
side en su utilidad para prever flujos de turistas que buscan en el clima 
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del lugar la principal motivación para su desplazamiento. Contribuye, en 
términos del análisis del sistema turístico, en la organización del viaje desde 
la región de origen de la demanda; de la misma manera, es un elemento 
determinante en la definición de productos turísticos específicos y en el 
levantamiento de la planta y equipamiento turístico.

Climatología El clima es semiseco, con otoño, invierno y primavera secos, y 
semicálido, sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura 
media anual es de 22.8°C, con máxima de 29.6°C y mínima de 15.9°C. 
El régimen de las lluvias: julio, agosto y septiembre, contando con una 
precipitación media de los 878.7 mm. 

Como se aprecia, el clima se ofrece benigno para la realización de acti-
vidades al aire libre, ya que las temperaturas no son extremas, sin heladas, 
como puede ser el caso de otras entidades del estado de Jalisco, que ofrecen 
patrimonio similar. En el caso de la flora y fauna, facilita la identificación 
de condiciones de endemismo, fragilidad o singularidad para el turismo 
interpretativo (senderismo) y la cacería controlada.

Flora Espino blanco, huizache, hozote, nopal, pitahayo, nogal y pino.
Fauna Venado, ardilla, zorrillo, tlacuache, codorniz y güilota.

Figura 4. Vistas de la Presa Basilio Vadillo (Las Piedras). Fuente: El vaso de la presa y el equi-
pamiento turístico-recreativo. Registro fotográfico realizado en trabajo de campo entre mayo 
de 2012 y mayo 2013.

De la misma forma que se ha hecho para el caso del capital cultural, 
los elementos más relevantes del capital natural se presentan en la tabla 4.
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Tabla 4. Inventario de recursos naturales locales para el turismo
Nombre del 

recurso Tipología Fecha y función original (fo)
/ función actual (fa)

Alcance del 
recurso

Presa Basilio 
Vadillo (Las 
Piedras)

Realización técnico-
científica.
Sitio vinculado con 
la naturaleza.
Sitio para la 
realización de 
activadores 
programados

Mejor conocida en la región como 
presa Las Piedras. Especies: tilapia, 
lobina, carpa Israel, bagre, entre 
otras.
FO: Riego y pesca
FA: Riego, pesca, turístico-recreativa

Estatal, 
regional, local

Cerro El 
Narigón

Sitio histórico y de 
naturaleza.
En el Narigón se han 
realizado rodadas 
de bicicletas y 
cuatrimotos.

Es una de las montañas más altas 
de la región, con formaciones 
geomorfológicas de interés: Casa de 
Piedra y las Tres Peñas.
FO: Ambiental
FA: Ambiental y turístico-recreativa

Internacional, 
estatal.
regional, local

Paseos / áreas 
verdes

Sitios de paisaje y 
recreación

El Palo Gordo, La Soledad y el Paso a 
la Capillita, que está acondicionado 
para hacer estas convivencias. La 
Compuerta y los miradores que están 
localizados en la carretera Unión de 
Tula / El Grullo-Ejutla.
FO y FA: Ambiental y turístico 
recreativa

Local

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal. 2007-2022 y en trabajo de 
campo realizado entre mayo de 2012 y mayo de 2013.

El capital social: conjunción positiva de  
capitales para el desarrollo local del turismo

La revisión de los capitales sirven de preámbulo para entender su capital 
social. Con base en Coleman, González explica que:

….El capital social, al igual que el capital humano, es menos tangible que los 
otros tipos de capital; mientras que el segundo toma cuerpo mediante el con-
junto de habilidades y conocimientos, lo que permite a las personas afrontar 
el cambio y actuar de una forma diferente, el primero lo hace a través de las 
relaciones entre las personas. Es en la misma sociedad donde nacen los me-
dios para incrementar su capital social particularmente en las instituciones 
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primarias… La función del capital social, indica por lo tanto, una relación es-
trecha con otros referentes principales: reciprocidad, expectativa y obligación 
como elementos de las relaciones que se dan dentro de las estructuras sociales 
(González, 2011: 62).

La población local ha sido descrita como conservadora, solidaria, reservada, 
humilde, sociable y hospitalaria; gusta de la música y del arte, todo ello ha 
dado paso a conformar un capital favorable como región receptora; para 
los negocios, en cambio, tienden a ser individualistas y desconfiados, lo 
que dificulta emprender asociaciones económicas que les permitan obtener 
un beneficio; al mismo tiempo son desconfiados de la gente que viene “de 
fuera”, por lo que, cuando ha habido la necesidad de ofertar algún servicio 
turístico, prefieren que lo haga gente de la comunidad.30 En la población 
ejutlense se encuentran algunas características particulares: 

…Son humildes, sociables, un poco celosos de sus costumbres y su municipio, 
porque cuando llega una persona de fuera comienzan a preguntar:¿quién es?, 
¿son personas de bien? Entre ellos se cuidan, son solidarios con las personas 
que los necesitan. [No obstante para el trabajo] son más individualistas, aunque 
es relativamente más sencillo que se organicen entre ellos, al interior del mu-
nicipio, que con la gente que viene de fuera, de otros municipios –colindantes 
como El Limón o El Grullo–. (Entrevista con la doctora Andrea Michel Santana 
presidenta municipal de Ejutla, 2009-2012, opinión ratificada por la población 
encuestada, trabajo realizado el 11 de mayo de 2012).

Pese a la pequeña población que hoy tiene Ejutla, no son pocos los actores 
locales que tienen una participación turística. Como se explicó en los ante-
cedentes, el gobierno local ha liderado desde hace ya algunos años diversas 
iniciativas para impulsar la actividad, promovidas por su valor en términos 
económicos más que sociales. 

En el año 2000 surge el “Proyecto Ecoturístico Las Piedras” en la pre-
sa Basilio Vadillo, enfrentando algunos conflictos con los miembros de la 
Cooperativa de pescadores y con los dueños del predio donde se construyó 

30 Coinciden en esta opinión los dos presidentes municipales entrevistados y el empresario 
integrante del consejo turístico municipal y del patronato, así como la población local 
encuestada.
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un restaurante mirador (kiosco) con recursos federales, estatales y munici-
pales (Ejutla). Conviene rescatar, en esta problemática, un aspecto positivo: 
la conformación de un patronato –con fines de ayuda social–, en el que 
participan unas 15 personas, organizados en grupos de cuatro a cinco, con 
apoyo del municipio equipan el kiosco y ofrecen servicios de alimentos de 
forma no remunerada, así mismo, atienden un comedor asistencial.31

…El patronato que se constituyó a partir de que se donó ese terreno turístico 
[donde está localizado el restaurant] con la finalidad de que el proyecto genera-
ra recursos y esos recursos se invirtieran en una casa hogar que hay aquí, que se 
aprovechara el área tan bonita de la presa pero que se beneficiara a las personas 
necesitadas, idea muy bonita pero muy compleja… muchos de los que partici-
pan son pensionados, jubilados [algunos de Estados Unidos], que pues ya no 
tienen un trabajo regular y son los que están, aunque dicen “es que nosotros 
ya estamos viejos, necesitamos que los jóvenes se involucren”… Las personas 
del patronato además de que no se les paga, imagínese además de estar yendo 
diario, diario, ahora cada fin de semana, pagar un velador, y tienen que pagar 
cocineras meseras, todos los que formamos parte ponemos nuestro granito de 

31 De acuerdo con una nota presentada en la Gaceta Universitaria, con información del 
Centro Universitario de la Costa Sur (Universidad de Guadalajara): “En la presa Basilio 
Vadillo se tiene la experiencia de formar una sociedad cooperativa pesquera desde 1981, 
la cual ha sido una empresa exitosa a nivel del estado en éste ámbito. Consiguiente a ello 
se vio la necesidad de la construcción de una unidad acuícola en 1998 para la producción, 
docencia e investigación”. “El 11 de septiembre de 1999 se integró el consejo para la admi-
nistración y fomento de los embalses del estado de Jalisco, presa Basilio Vadillo, con el ob-
jetivo de tener un plan de desarrollo y conservación del entorno…”. Estas acciones obligan 
a definir actividades encaminadas a generar ofertas turísticas, en las que se ha valorado el 
contexto rural y el respeto por el medio. Con estas referencias, en septiembre del 2000 se 
tramita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso para constituir la asociación 
civil con la denominación Desarrollo turístico Basilio Vadillo, A. C. La autorización a 
esta petición se da el 6 de octubre del 2000, con el permiso 14004948. De esta manera 
queda integrado el 9 de diciembre de 2000 una figura jurídica de asociación de muje-
res denominado “Doña Chófora”, para impulsar el proyecto ecoturístico en dicha área. 
     A la fecha existe un avance considerable del Desarrollo Ecoturístico Basilio Vadillo. 
Cuenta con diseño arquitectónico hecho por el Gobierno del Estado a través de la Se-
cretaría de Turismo y de los proyectos de regionalización: $500,000.00 (quinientos mil 
pesos 00/100 M. N.), el ayuntamiento de Ejutla $300,000.00 (trescientos mil pesos) y la 
Sociedad cooperativa pesquera Basilio Vadillo, $200,000 (doscientos mil pesos), lo que 
está permitiendo la construcción de un andador de 300 metros con áreas verdes, un 
restaurante palapa, estacionamiento para 30 vehículos, áreas de campamento, un muelle 
para servicio de lanchas y el inicio de la construcción de cinco cabañas, de 11 que están 
proyectadas (publicado el 25 de febrero de 2002).
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arena y nuestros vehículos. (Entrevista con la doctora Andrea Michel Santana, 
presidenta municipal de Ejutla, 2009-2012, realizada el 11 de mayo de 2012).32

Desde 2006, el gobierno municipal ha impulsado la construcción de 
miradores desde la carretera y el programa Turismo Rural a Domicilio, que 
tampoco dio los frutos esperados. En entrevista con la máxima autoridad 
del pueblo señaló: 

Actualmente es un turismo cultural, religioso… el turismo religioso es muy 
costoso dar mantenimiento… emprender algo diferente cuesta mucho… Di-
gamos que el turismo que se espera es un turismo cultural y turismo religioso 
y yo me quería enfocar más a un turismo de aventura, no lo pudimos cubrir, 
compramos algunos kayaks para las presas, y algunos chalecos y yo me imagi-
naba rapeleando acá por las peñas, no sé, algún tipo de actividades diferentes. 
Si haya [sic] tenido más recursos hubiera puesto un teleférico, pero como no 
fue sencillo hacerlo tuvimos que cambiar la propuesta. Sí era ubicar al turismo, 
pero mi idea personal era ubicarme al turismo de aventura, sí hicimos algunas 
gestiones… pusimos más fuerzas a lo que ya existe, dejarlo mejor… Se intentó 
tramitar a Ejutla como Pueblo Mágico pero no se cumplían con los requisitos… 
(Entrevista con la doctora Andrea Michel Santana, presidenta municipal de 
Ejutla, 2009-2012, realizada el 11 de mayo de 2012).

El trabajo de campo permitió la identificación de cuatro hostales, que des-
de hace aproximadamente 10 años comenzaron a dar servicio de hospedaje: 

Actualmente se tienen cuatro hostales pero no son suficientes. Con una capa-
cidad para recibir en conjunto 30 personas, no todos tienen nombre, a veces 
nos llaman a presidencia y nosotros les damos el teléfono de las personas: 
Silvia, Gacho, la maestra Lupe o El Mesón. Esos son los nombres aunque son 
informales porque no están registrados, pero así se les conoce. [En cuanto al 

32 El patronato se funda en el 2002. Cuenta con un restaurante, hay quienes cobran, cocineras 
y personas que presentan los platillos, meseros. Se conformaron grupos de cuatro a cinco 
personas y cada grupo tiene un encargado de llevar las cuentas y entregarlas al patronato. 
La presidencia los ha apoyado con un vehículo y con lo necesario para abrir el restaurante, 
ya que estaba construido pero no se trabajaba. Todavía no es autosuficiente, aunque se logra 
pagar los insumos, si algo se descompone o se pierde se tienen que cooperar para reponerlo.
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hospedaje que se ofrece en el Convento] Sí, pero sólo para religiosos, para 
el público en general no. (Entrevista con la doctora Andrea Michel Santana, 
presidenta municipal de Ejutla, 2009-2012, realizada el 11 de mayo de 2012).

Durante el periodo de gobierno 2009-2012 se consiguió conformar un 
Consejo Municipal Turístico, que se integra por 10-12 personas, entre las 
cuales figuran habitantes, comerciantes, autoridades y, por supuesto, un 
sacerdote; juntos toman las decisiones respecto de temas variados: fiestas y 
celebraciones religiosas, licencias de puestos de comida, comités organiza-
dores, actividades de todo tipo, hasta deportivas, dotación de infraestructura 
y equipamiento para la práctica turístico recreativa, cobro de servicios, et-
cétera, ello permite poner en práctica la negociación para llegar a acuerdos 
que favorezcan principalmente a la comunidad. 

...Nosotros invitamos a muchas personas pero no todas vinieron: se invitó a 
gente que ya tiene negocios, a sacerdotes, el turismo religioso como principal 
fuerza turística… a personas líderes del municipio y de la misma presidencia: 
turismo, cultura, regidores, presidente… se reúnen cada mes y se juntan 10-
12 personas… (Entrevista con la doctora Andrea Michel Santana, presidenta 
municipal de Ejutla, 2009-2012, realizada el 11 de mayo de 2012).

El mismo Consejo, creado para gestionar el turismo en la comunidad, 
se ha conformado debido a la importancia que la actividad representa para 
impulsar el desarrollo; no existe una normativa que regule la función turís-
tica, pero sí una dirigida a cuidar la imagen urbana, pues ya se han hecho 
modificaciones a algunas fincas que han transformado el paisaje y modifi-
cado la arquitectura tradicional;33 sin embargo, ante la entrada de miembros 
externos al negocio turístico, se presentan dos posturas que se sostienen en 
el monto de inversión, en la capacidad financiera de los pobladores:

33 Los pobladores señalan la existencia de un programa de “pintado” de casas, se ha elegido 
el color amarillo para homogeneizar. Esto es ratificado por la presidenta municipal, quien 
señala una especie de consulta pública para elegir el color con el que pintarían los portales 
y el resto de las viviendas.
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 Figura 5. Muestra del capital social presente en Ejutla. Fuente: Registro fotográfico realizado 
en trabajo de campo entre mayor de 2012 y mayo de 2013.

Figura 6. Mosaico del patrimonio arquitectónico artístico vinculado con la religión católica. 
Fuente: En orden de izquierda a derecha: Monumento a Cristo Rey, el Santuario del Sagrado 
Corazón, el Seminario Auxiliar de Ejutla y el Convento San Ignacio de Loyola. Registro fotográ-
fico realizado en trabajo de campo entre mayo de 2012 y mayo de 2013.

…Sí lo aceptarían porque saben que si no se ha hecho por parte de la población 
es porque no se ha tenido el recurso suficiente para hacerlo. Ellos conocen de 
las necesidades que tenemos de un hotel, como ya mencionaba... En las fiestas 
se quieren colocar, brincolines y esas cosas y el problema es con las personas de 
fuera, pues las licencias preferentemente se dan a personas del municipio pues se 
quiere fomentar el empleo… (Entrevista con la doctora Andrea Michel Santana, 
presidenta municipal de Ejutla, 2009-2012, realizada el 11 de mayo de 2012).
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Otro ejemplo del capital social es la iniciativa promovida por un habi-
tante del lugar, una cooperativa ecoturística en la cual participaban varios 
vecinos; sin embargo, por cuestiones burocráticas, no ha sido posible fun-
cionar formalmente, perdiéndose el recurso económico destinado al registro 
y a las operaciones iniciales; no obstante, a título personal, se ha dedicado 
a rescatar y promover el patrimonio cultural y natural ejutlense, además 
de la participación de una asociación preocupada por el tema ambiental el 
Grupo Ambiental Súmate Ejutla.

Una situación que llama la atención es que los guardianes del patri-
monio religioso, conscientes de su valor, facilitan el acceso a los edificios 
históricos de mayor valor de la localidad: el convento y el seminario, éste 
último resguarda un pequeño museo que fue “alimentado” con propiedades 
de los pobladores de Ejutla: fotografías, objetos e historias. Ello habla de un 
sentimiento de orgullo y de confianza en la institución. La propuesta museo-
gráfica tiene tres salas: la primera dedicada al contexto geográfico-histórico 
del municipio, la segunda centra su atención en el tema de la guerra cristera 
y la tercera al Santo Mártir local San Rodrigo Aguilar Alemán.

Incluso, por iniciativa de jóvenes locales, se han promovido rodadas y 
participaciones deportivas en actividades que se organizan desde entidades 
vecinas; así mismo, promueven la capacitación para guías y la elaboración 
de materiales impresos con información sobre el patrimonio local. Algunas 
otras personas, por iniciativa propia, han abierto las puertas de sus vivien-
das para ofrecer servicios de hospedaje. Esa forma de emprendimientos 
turísticos de pequeña escala y familiares constituye el modelo de mayor 
aceptación entre los miembros de la comunidad, situación en la que influye, 
por supuesto, el limitado capital económico para emprender negocios de 
mayor tamaño.

Estas evidencias hablan de un capital territorial fuerte, pero subuti-
lizado quizá, con un gran potencial para desarrollar iniciativas turísticas 
que provean de alternativas económicas para la población local. Al mismo 
tiempo, son evidencia de un tejido de redes y relaciones sociales, ambienta-
les y económicas horizontales que fortalecen el capital social, lo que incide 
en dar fortaleza a la competitividad del territorio como destino turístico.
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Ayuntamiento 
(capital institucional, 
gestores de recursois 

públicos locales y 
externos)

Pobladores que se 
involucran (directa o 
indirectamente) con 
emprendimientos de 
servicios turísticos 

(capital social/económico)

Patronato turístico
(capital social)

Cooperativa de 
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social/económico)

Institución religiosa
a) Titular del patrimonio 

religioso
b) Ofrece elementos del 

capital cultural Grupo ambiental 
sumate: Ejtula 
(capital social)

Figura 7. Relaciones entre actores y capitales locales vinculados con el turismo. Fuente: Ela-
boración propia con base en trabajo de campo, entrevistas realizadas entre mayo de 2012 y 
mayo de 2013.

Figura 8. Los jóvenes en Ejutla. Fuente: Registro fotográfico realizado en trabajo de campo 
entre mayo de 2012 y mayo de 2013.

El turismo como herramienta para  
el desarrollo, una forma de conclusión

En Ejutla, Jalisco, México, existe un gran potencial para desarrollar la prácti-
ca del turismo rural, posee una diversidad de construcciones religiosas con 
un alto valor cultural e histórico, patrimonio arquitectónico que se acompa-
ña de historias de mártires y de un entorno natural que abre la posibilidad 
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para la práctica de otras formas de turismo alternativo. No obstante, es el 
patrimonio que gira en torno a la religión católica el que se revisará aquí, 
debido a que su revaloración para el turismo puede contribuir a detonar 
un proceso de desarrollo local mediante el surgimiento de iniciativas eco-
nómicas y sociales.

En la historia reciente de Ejutla se han desarrollado diversos estudios 
e iniciativas locales que han tenido como objetivo principal identificar el 
potencial que tienen los recursos para las prácticas turísticas. La tendencia 
reciente apunta a una mejoría en la función turística. El patrimonio con 
el que cuentan en la comunidad está muy vinculado con tres segmentos 
potenciales dentro del turismo rural: turismo religioso, ecológico y de re-
torno. Los recursos patrimoniales identificados y analizados en su contexto 
territorial ofrecen una valoración que escala del rango “bajo” al “alto”, tal 
como se puede apreciar en la figura 9.

Valoración baja Valoración altaValoración media

Sitios de recreación y apreciación 
paisajística: Ranchos el Palo 

Gordo, La soledad, El Paso a la 
Capillita, Miradores 

y La Compuerta

Mango del martirio de San 
Rodrigo Aguilar, �ora, 

fauna y clima

Presa Basilio Vadillo (Las 
Piedras), actividades deporti-
vos-paisaje, cerro el Narigón: 

formaciones geomorfológicas, 
La Casa de Piedra y Las Tres 

Peñas, escenarios paisajísticos, 
orografía e hidrografía

Capilla de San Lorenzo, Capilla de 
Guadalupe, Capilla la Labor, 

�estas y costumbres

Templo de la Tercera Orden, 
leyendas, festividades 

religiosas y acueductos

Seminario Auxiliar de Ejutla, 
Museo de San Rodrigo Aguilar, 

Convento San Ignacio de Loyola, 
Parroquia de San Miguel 

Arcángel, Monumento al Cristo 
Rey, Festival del Mariachi

Recursos culturales

Recursos naturales

Figura 9. Valoración del patrimonio cultural y natural. Fuente: Elaboración propia con base en 
trabajo de campo / entrevistas realizadas entre mayo de 2012 y mayo de 2013.

El turismo religioso se ha consolidado principalmente como una prác-
tica social que desarrolla, al mismo tiempo, una serie de implicaciones de 
tipo económico. En este caso se analizó esta modalidad turística que tiene 
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como su motivación primordial la fe y el interés de conocer los sitios santos 
o sagrados. Si bien es cierto que a nivel mundial diversos lugares han conse-
guido posicionarse en un segmento del mercado turístico específico como 
destinos de peregrinaje, esta práctica no elimina la posibilidad de incluir la 
visita a otros sitios o monumentos, saborear de la cocina local o cualquier 
otro tipo de esparcimiento.

La presencia de elementos de corte histórico y arquitectónico dan so-
porte a los flujos de peregrinos que llegan al municipio motivados por dos 
circunstancias específicas: los “talpenses o talpeños”, que han encontrado 
en Ejutla un punto de descanso en su peregrinación y que, pese a la gran 
cantidad de personas que llegan, éstas lo hacen por un periodo muy corto 
de tiempo y generando una derrama económica escasa si se compara con 
la generación de basura. Es necesario establecer algunas estrategias, 
pues la estadía temporal de estos grupos alcanza las 300 personas por día 
en semanas previas a las fiestas, lo que significa una demanda estimada en 
10 mil peregrinos entre febrero y abril.

Por otro lado, un segmento de mercado más permanente lo constituye el 
que encuentra en la tradición religiosa el motivo de su desplazamiento, muy 
fortalecido a partir de la canonización del Santo Mártir, y que incentiva el 
emprendimiento de acciones de cooperación para la construcción de un San-
tuario. Las fiestas de San Miguel Arcángel históricamente han convocado un 
gran número de fieles a nivel regional. El Cristo Rey también es motivo 
de visita multitudinaria, en los últimos años ha recibido entre tres y cin-
co mil jóvenes, que inician su caminata los últimos días de noviembre desde 
el municipio vecino de Unión de Tula. El seminario y el museo han registrado 
una afluencia que se estima en los dos mil visitantes por año y las hermanas 
del convento esperan “camiones” de turistas algunos fines de semana.

El ecoturismo hace uso del patrimonio natural ligado especialmente 
con prácticas económicas preexistentes, como la pesca y con leyendas; la 
presa y el cerro El Narigón se presentan como unos de los recursos naturales 
mejor posicionados a nivel regional, los cuales ya han servido de escenario 
para diversas prácticas deportivas, incluso con presencia de competidores 
internacionales: torneo de pesca, triatlón y rodadas en bicicleta. 

En esta misma línea se apunta otro recurso no vinculado con el tema 
religioso, pero que comienza a despertar gran interés: la Fiesta del Mariachi, 
que en el 2014 alcanzó una visita de entre ocho mil y diez mil, en ellas se 
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cuenta la presencia estimada de unos 250 ejutlenses que tienen su residen-
cia en ee. uu. Esta cantidad de personas, evidentemente, significa un éxito 
para los organizadores, pero al mismo tiempo generó problemas de esta-
cionamiento que fueron solucionados mediante el acuerdo con particulares 
propietarios de terrenos.

Respecto al turismo de retorno, éste guarda una relación estrecha con 
una derrama económica importante, pero también con la demanda de suelo 
y de vivienda. La posibilidad de jubilarse empata con el anhelo de contar con 
un pedacito de tierra en el terruño, motivado por una percepción positiva, 
idílica, asociada con un imaginario de vida saludable y medio ambiente de 
calidad (Romero y Farinós, 2004), lo que ha significado en el caso de Ejutla 
una presión para las autoridades, quienes han dispuesto, apegados a dere-
cho, la lotificación de parte de la reserva urbana para dar respuesta a esta 
solicitud. Se estima que unas cinco propiedades se construyen cada año y 
unas diez se remodelan, todo sin un reglamento de construcción. Esta situación 
ha provocado, como en otros destinos en los que se observa este fenómeno, 
el incremento del precio del suelo, y en este caso particular, la dolarización 
y, adicionalmente, la pérdida de la imagen de conjunto del poblado con la 
introducción de materiales, estilos y ornamentos que no son característicos 
de la arquitectura local.34 En este contexto, vale esperar que en los próximos 
años la presión inmobiliaria se “traslade” hacia los terrenos aledaños a la 
presa por su gran valor paisajístico.

Se ha demostrado, pues, la magia de Ejutla que, sin ser declarado como 
tal, comienza a llamar la atención en una escala territorial mayor que la re-
gional por el valor de su patrimonio, pero también por la valía de su gente, 
que ha sabido convocar diversos esfuerzos que comienzan a dar algunos 
frutos. No obstante, el trabajo que es arduo, no sólo para las autoridades 
que van y vienen con proyectos e ideas para su comunidad. Ejutla requiere 
optimizar sus formas de gestión, definir su capacidad de acogida turística, 
fortalecer la participación social y movilizar sus recursos; pero, sobre todo, 
necesita fortalecer su capital social mediante el reforzamiento del tejido de 
redes de cooperación horizontal, pues la sinergia –que rara vez se man-
tiene inmóvil en el largo plazo–, requiere apoyarse en un marco normativo 

34 Se informa que hacia el norte del área urbana, en terrenos correspondientes al fundo 
legal, se autorizó la venta de terrenos con un costo de 100 UDS/m2.
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que le brinde la posibilidad de planificar la actividad y controlar el deterioro 
que el turismo puede provocar si no se establecen, en forma consensuada 
y oportuna, los límites y, con ello, acercarse al desarrollo local del turismo.

Figura10. Dinámica inmobiliaria por el turismo de retorno-segundas residencias. Fuente: Casa 
deteriorada, casa modificada recientemente y casa nueva en localidad con rumbo a la presa. 
Registro fotográfico realizado en trabajo de campo entre mayo de 2012 y mayo de 2013.

El proceso de turistización no es nuevo y aunque ha existido la intención 
deliberada de algunos agentes sociales por impulsarlos, se observa un pro-
ceso que evoluciona paulatina pero constantemente, ya que se han desarro-
llado diversos estudios e iniciativas locales vinculadas con el turismo. Pese 
a ello, los resultados siempre han sido más o menos parciales o limitados. 

Espacialmente, la respuesta ante el turismo es diferenciada, hacia el 
exterior de la cabecera municipal se aprecia favorable por la oportunidad 
que ofrece el medio natural, mientras que al interior de la cabecera muni-
cipal se considera: 

 • Favorable hacia el centro del poblado, coincidiendo con la concentra-
ción de los recursos, sobre todo religiosos.

 •  Desfavorable hacia la periferia: no se visualizan las oportunidades que 
eso puede generarles bienestar.
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La evaluación tanto de los capitales como de las formas y tipologías 
turísticas que se observan en Ejutla refiere un turismo rural incipiente que 
se consolida la participación de la población local en forma de guías o como 
empresarios del turismo (de hospedaje o alimentación). 

Religión, habitantes, migrantes y autoridades, se unen en nuevos pro-
yectos: por un lado, la construcción de un santuario para el santo mártir 
local, por otro, el mejoramiento de la imagen para impulsar la función tu-
rística. La convocatoria de cooperación se ha realizado por iniciativa de los 
sacerdotes del pueblo, especialmente para los migrantes. 

Figura 11. El cuidado del patrimonio. Fuente: Obra pública: mantenimiento y mejoramiento de 
la imagen. Archivo histórico y registro fotográfico realizado en trabajo de campo entre mayo 
de 2012 y mayo de 2013.

El patrimonio cultural –vinculado con la religión– y el natural de Ejutla, 
con un esquema de aprovechamiento turístico sustentable que considere 
pautas de participación e inclusión social, permiten el establecimiento de 
condiciones favorables para convertirse en un factor de impulso al desarro-
llo local. Por último, este esfuerzo pretende abonar en más de un sentido: 
 •  Desde la investigación: Son los resultados, todavía parciales, de una 

propuesta que intenta poner en relieve el capital endógeno y su poten-
cial para impulsar procesos de desarrollo local, en una entidad que, 
azotada por la migración, tasas de crecimiento negativas y debilitamien-
to de la función rural, centra sus expectativas en el turismo. De ahí la 
importancia del tema, sobre todo con el lente analítico que se propone: 
la realización de un diagnóstico con enfoque local que conduzca a un 
análisis integrado del territorio; con la consideración de los principios 
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de la geografía: localización, distribución, generalización, actividad, 
causalidad y conexión.35 

 •  Desde la docencia: El trabajo de campo dentro de la formación del 
geógrafo constituye un gran potencial para el aprendizaje. Con este 
ejercicio, los alumnos tuvieron la oportunidad de aplicar conocimientos 
teóricos e instrumentos técnicos y metodológicos en el contacto directo 
con la realidad. Este esfuerzo resulta de la interacción de dos áreas de 
la geografía: la humana y la del turismo, lo que pone en evidencia la 
importancia de la perspectiva integral que merecen los estudios sobre 
la manifestación territorial del turismo.36 
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tipográficas Minion Pro, diseñada por Robert Slimbach y 
Ronnia, diseñada por Veronika Burian y José Scaglione.
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