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Prólogo

El Cuerpo Académico UdG-ca-142: Desarrollo Sustentable y Estudios 
Sectoriales del cUcea de la Universidad de Guadalajara, presenta esta 
obra, producto de la colaboración con miembros del Centro de Estudios de 
Economía Latinoamericana-José Luis Moreno Becerra de la Universidad 
de La Laguna, España, y la Red Internacional de Investigadores en Tu-
rismo, Desarrollo y Sustentabilidad, cuya sede se encuentra en Mazatlán, 
México.

El libro está constituido por siete capítulos, todos ellos producto de 
investigaciones relacionados con el turismo, abordadas con diversas pers-
pectivas. Cinco sobre la temática de sustentabilidad. Los dos primeros, 
en áreas protegidas (Parque Nacional del Teide, en las Islas Canarias, 
España, y el Centro Ecoturístico “Causas Verdes Las Nubes”, en Chia-
pas, México); el tercero, sobre la sostenibilidad empresarial, y el cuarto 
y el quinto sobre las normativas y las políticas públicas. Los dos últimos 
capítulos abordan la perspectiva de la educación en el área de turismo; el 
sexto sobre la actitud que los estudiantes tienen sobre el empredimiento, 
y el séptimo  es un estudio sobre el rol del turismo rural como eje del nue-
vo diseño curricular de la carrera de turismo.

Los estudios utilizaron diversas técnicas cualitativas y cuantativas, 
dentro de las primeras, se utilizaron talleres participativos y la observa-
ción directa; y las segundas, la teoría de medición de Rasch, técnicas de 
análisis descriptivas, factoriales, de regresión y matriz para visualizar la 
complejidad y multidimensionalidad de la competitividad.
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El primer capítulo presenta un estudio cuantitativo con el que se 
realiza un diagnóstico que relaciona la compatibilidad entre crecimiento 
como atracción turística y sostenibilidad como área protegida, como es 
el caso del Parque Nacional del Teide, ubicado en la isla de Tenerife, de-
mostrando que el desarrollo de la industria turística y la sostenibilidad 
son conceptos que pueden ir de la mano. Para el análisis se consideró la 
capacidad de carga turística desde el punto de vista de la conservación de 
recursos y la evaluación de los visitantes sobre los servicios ofrecidos por 
el parque. Para la obtención de los datos se diseñó un cuestionario el cual 
se aplicó a una muestra de personas, procesándose con distintas metodo-
logías descriptivas, tomando en cuenta el gasto de los visitantes, desde 
su punto de partida y el efecto económico sobre las poblaciones cercanas. 
Uno de los resultados del diagnóstico sostiene que en la actualidad no se 
cuenta con datos numéricos que demuestren que el Parque Nacional del 
Teide ha logrado alcanzar su capacidad de carga. Por otra parte, se señala 
que se deben analizar los valores de conservación que los visitantes tie-
nen sobre los recursos naturales, esto favorecería la implementación de 
medidas de conservación del medio y la recolección de información sobre 
aquellas actividades que no son convenientes de acuerdo a la sostenibili-
dad.

El segundo capítulo es un aporte que los investigadores presentan 
sobre el Centro Ecoturístico Causas Verdes las Nubes, Sociedad de So-
lidaridad Social, situado en la zona de la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules, cuyo objetivo fue estudiar la diversidad natural y cultural para la 
generación y operación de proyectos turísticos sostenibles con bajo impac-
to ambiental que generen beneficios para la población de la localidad. La 
metodología utilizada fue cualitativa, obteniendo información a partir de 
talleres participativos y la observación directa. Como resultados se gene-
raron seis propuestas para el desarrollo de la actividad turística acordes 
con la cultura local y la conservación de la naturaleza: a) la reforestación 
de la zona núcleo del centro ecoturístico; b) un jardín de plantas de uso 
gastronómico y medicinal; c) información del paisaje del sendero ecológi-
co; d) un centro de difusión cultural; e) acuerdos de colaboración entre di-
versos centros ecoturísticos, y f) la propuesta de capacitación de personal 
para el avistamiento de avifauna.

El tercer capítulo es una investigación cuantitativa sobre la calidad 
de las relaciones entre proveedores y clientes desde el punto de vista de 
la sostenibilidad empresarial, para la obtención de los datos se diseñó 
un cuestionario que se aplicó a una muestra de alojamientos turísticos 
en la isla de Fuerteventura (Islas Canarias-España). Los datos fueron 
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analizados con la metodología de medición conjunta de Rasch (TMR). Los 
principales resultados manifiestan, que la antigüedad de las relaciones 
influye en la calidad de las relaciones interorganizativas, el compromiso 
y la cooperación para alcanzar los objetivos de sostenibilidad son los fac-
tores más competitivos y difíciles de lograr, además de que la confianza y 
el grado de satisfacción son los aspectos que se alcanzan con mayor faci-
lidad. Por lo tanto, los establecimientos de alojamiento turístico de la isla 
de Fuerteventura disponen de los fundamentos básicos para conseguir 
relaciones interorganizativas de calidad, aunque éstas no propician aún 
el desarrollo de acciones conjuntas de sostenibilidad.

En el cuarto capítulo el autor plantea una idea para la normativa de 
un modelo de competitividad sustentable de un destino turístico a partir 
de una matriz que se expone como una alternativa para visualizar la com-
plejidad y multidimensionalidad de la competitividad. La competitividad 
se considera como un fenómeno complejo y multidimensional, necesaria-
mente social, pero que además está en proceso de construcción. Se parte 
del supuesto del fracaso del modelo dominante de turismo de masas. El 
capítulo se organiza en cuatro apartados en los que se revisa la impor-
tancia del turismo, el debate teórico existente sobre competitividad, el 
marco referencial y la propuesta de modelo alternativo de competitividad 
sustentable del turismo. El trabajo aporta algunas conclusiones no ex-
haustivas dejando abierto el debate para nuevas formulaciones.

En el quinto capítulo, se presenta una reflexión sobre el beneficio 
de algunas políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal con 
el fin de propiciar la afluencia de visitantes nacionales para mejorar el 
desarrollo económico y sostenible de México, partiendo de que la activi-
dad turística, incluyendo actividades de aspectos sustentables y turismo 
de naturaleza son considerados actualmente como motor de desarrollo y 
crecimiento.

En el sexto capítulo se presenta un análisis de los estudiantes en 
turismo del cUcea-UdeG, México, sobre la posible influencia de algunas 
características sociodemográficas que pueden impulsar a desarrollar lí-
neas de actuación que ayuden al fomento de actitudes emprendedoras 
en los estudiantes. La obtención de datos se realizó con la aplicación de 
un cuestionario diseñado ad hoc. Los cuales fueron analizados con téc-
nicas descriptivas, factoriales y de regresión. Los principales resultados 
apuntan a que los estudiantes hombres y los que tiene familiares con 
negocio propio tienen mayor intención a crear su propia empresa; con res-
pecto a los conocimientos, los estudiantes opinan que son importantes las 
materias relacionadas con la comunicación, planificación emprendedora, 



8 sustentabilidad y educación en el turismo

innovación y estrategia; conseguir un patrimonio personal es uno de los 
principales motivos para ser empresarios, sin embargo, consideran como 
obstáculos las excesivas cargas fiscales y la falta de capital, y como habili-
dades personales y sociales la creatividad y la comunicación tanto verbal 
como escrita, además de que personalmente deben ser responsables y con 
actitud positiva ante el trabajo.

Finalmente, el séptimo capítulo es un estudio documental sobre la 
generación de componentes asociados al rol de la carrera de turismo rural 
como eje del diseño curricular, comprendiendo la formación integral del 
profesional que responda a las competencias laborales, el estudio conclu-
ye que la consolidación de un nuevo perfil de la carrera de turismo debe 
ser ajustado a factores tales como la excelencia creativa, actitud huma-
nistas, liderazgo, pensamiento crítico, alta conciencia ciudadana y em-
prendimiento, esto permitirá generar, aplicar y difundir el conocimiento 
con el propósito de dar alternativas a los problemas que tiene el país acor-
de con el Plan de Desarrollo Nacional. 

anGélica beaTriz conTreras cUeva
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El parque nacional del Teide: 
valoración del estado de 

conservación y capacidad de carga

Ayoze González Mora, Mª Bethencourt Cejas,
Flora Mª Díaz Pérez, Carlos Fernández Hernández

El Parque Nacional del Teide (pnT) es un lugar singular, y reúne dos 
características contradictorias entre sí: es uno de los principales focos de 
atracción turística de la isla de Tenerife y, por ende, muy demandado por 
los visitantes (es el Parque Nacional más visitado de España) y, por otro 
lado, como organismo, ha de compaginar esa realidad con su principal 
función que es la de conservar los valores que conllevan ser un área prote-
gida. Estas dos peculiaridades son dos caras de una misma moneda. Si el 
Parque es atractivo, la gente lo desea ver. Por tanto, el desafío con el que 
se enfrenta el pnT es el de mantener, e incluso aumentar, su atracción 
como Parque Natural, y convertir esa singularidad paisajística en valor 
(rentabilizarlo) a la par que hacerlo compatible con su carácter de área 
protegida; en definitiva, situar el Parque Nacional del Teide dentro de un 
modelo de desarrollo turístico sostenible. 

Existen dos características básicas de los parques nacionales que es 
preciso destacar: a) su valor patrimonial y b) su capacidad de carga.

El valor patrimonial del pnT como recurso natural, representa para 
las autoridades gestoras una responsabilidad en el marco de la gestión 
sostenible de recursos que habrán de conservarse y preservarse de cara 
a generaciones futuras. Al ser los parques nacionales áreas geográficas 
protegidas, tienen limitada su capacidad de carga, es decir, de recepción 
de visitantes. Se considera que a partir de un determinado número de 
visitantes se empezarían a producir deseconomías externas (aglomera-
ción, impacto ambiental…), y los organismos gestores de los parques se 
encuentran con una difícil tesitura, al tener que resolver la contradicción 
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que supone el aumento de visitas, demandado socialmente, con el cuidado 
del medio.

El pnT, como área protegida que es, tiene una capacidad de carga de 
visitantes compatible con la sostenibilidad del área, por tanto, para una 
eficiente gestión se precisa la sujeción a los principios de la sostenibilidad. 
La circunstancia anterior hace que cualquier estrategia de rentabilidad 
pensada para este recurso natural precise disponer de una información 
más completa acerca de los visitantes y sus características (preferencias, 
disponibilidad de gasto), así como, del nivel de conocimiento de la gama 
de servicios ofertados dentro del pnT y, el nivel de valoración que de los 
mismos haga el visitante.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el impacto del flujo de 
turistas que acude diariamente al parque no se produce únicamente en 
el propio parque, sino también, en las zonas del pre-parque y de tránsito, 
por ello, se plantea la relevancia de considerar las externalidades o efec-
tos arrastre que genera la visita al parque.

Para analizar el impacto del Parque vamos a tener en cuenta el efecto 
del gasto de los visitantes desde su plaza de residencia (temporal, en el 
caso de los turistas) hasta el parque y su retorno, es decir, cuantificando 
el efecto económico directo sobre las poblaciones cercanas. En el conjun-
to de las poblaciones cercanas, distinguimos los municipios de contacto 
antes de entrar en el Parque: Granadilla, Vilaflor, La Orotava y Guía de 
Isora; de los que forman parte del propio pnT, La Orotava. Por otra parte, 
se consideran, además, los puntos de salida del visitante: La Américas, 
Puerto de la Cruz y la zona metropolitana Santa Cruz-La Laguna, entre 
otros.

Asimismo, al visitante que puede decidir hacer una excursión o inclu-
so alojarse en algún establecimiento en el pnT, se le puede clasificar en 
varios grupos:
• Población local, de la propia isla 
• Turistas procedentes de otra isla, del territorio peninsular o balear 
• Turistas que vienen del extranjero. 

Finalmente, recogiendo los aspectos tratados anteriormente, en este 
informe vamos a realizar un estudio que abarca los siguientes campos: 
• Capacidad de carga turística de los parques nacionales, estudiada 

desde el punto de vista de la conservación de los recursos.
• La valoración por los visitantes de los servicios (recursos naturales y 

otros) ofrecidos por el parque. 
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parqUes nacionales

Los parques nacionales son atracciones naturales que interesan a un 
número de turistas creciente (Deng et al., 2002; Wall et al., 2007). Los 
parques nacionales tienen las características de áreas protegidas que 
proporcionan una serie de servicios que contribuyen al mantenimiento 
de la biodiversidad y a la calidad ambiental, pero también, otro conjunto 
de servicios recreacionales, terapéuticos, espirituales, culturales, artísti-
cos, educativos, entre otros (Harman, 2004). Asimismo, a estos servicios 
intangibles de los parques nacionales se pueden añadir un conjunto de 
servicios tangibles, tales como guías, bar y restauración, desplazamiento 
o seguridad, que forman la cartera de servicios del parque, además de 
contribuir a su atractivo. 

La oferta de parques nacionales se extiende a nivel mundial y en el 
caso particular de España, engloba un total de 15, estos son: Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, Archipiélago de Cabrera, Cabañeros, Caldera 
de Taburiente, Doñana, Garajonay, Islas Atlánticas, Monfragüe, Ordesa 
y Monte Perdido, Picos de Europa, Sierra de Guadarrama, Sierra Neva-
da, Tablas de Daimiel, Teide y Timanfaya. Estos parques se encuentran 
dentro de la Red de Parques Nacionales (rpn), conformada por los propios 
parques nacionales que la integran, el marco normativo, los medios ma-
teriales y humanos, las instituciones y el sistema de relaciones necesario 
para su funcionamiento (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, 2016). Asimismo, de estos 15 Parques Nacionales ubi-
cados en el territorio español, cuatro de ellos se encuentran en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, teniendo una importancia alta para las 
Islas Canarias, dada la extensión de estos parques sobre el territorio y su 
importancia como puntos de atracción turística para los visitantes.

En España, los Parques Nacionales están gestionados por las Comu-
nidades Autónomas tras la aprobación de la Ley 5/2007 de la Red de Par-
ques Nacionales, si bien anteriormente estos estaban gestionados conjun-
tamente por el Gobierno Central de España y las citadas Comunidades 
Autónomas.

el parqUe nacional del Teide

Se vislumbran tres motivos principales por los que el pnT se convierte 
en uno de los más importantes a nivel nacional y que lo convierten en un 
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objeto de estudio relevante para la realización de este análisis. Dichos 
motivos se derivan del análisis de los datos extraídos del Anuario de Es-
tadística, Instituto Nacional de Estadística (ine) y Memorias de la Red 
de parques Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2016). 

En primer lugar, el pnT ha sido el más visitado de los Parques Nacio-
nales españoles en el año 2015, contando con 3 millones 289 mil 444 visi-
tantes, superando en poco menos de 300 mil al segundo más visitado, que 
sería la Sierra de Guadarrama, ubicada en las Comunidades Autónomas 
de Madrid y Castilla y León. 

Número de visitantes a los parques nacionales en España (2010/2015)

Parques Nacionales
Años

2010 2015

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña) 294,547 525,067
Archipiélago de la Cabrera (Illes Baleares) 160,306 120,505
Cabañeros (Castila-La Mancha) 92,578 100,993
Caldera de Taburiente (Isla de la Palma, Canarias) 387,805 445,084
Doñana (Andalucía) 341,961 300,287
Garajonay (Isla de la Gomera, Canarias) 610,254 828,758
Islas Atlánticas (Galicia) 292,374 399,890
Monfragüe (Extremadura) 297,976 288,644
Ordesa y Monte Perdido (Aragón) 614,059 598,950
Picos de Europa (Cantabria, Castilla y León y Prin-
cipado)

1,610,341 1,913,858

Sierra de Guadarrama (Castilla León y Madrid) — 2,989,556
Sierra Nevada (Andalucía) 667,319 780,702
Tablas de Daimiel (Castilla La Mancha) 398,319 192,025
Teide (Isla de Tenerife, Canarias) 2,407,480 3,289,444
Timanfaya (Isla de Lanzarote, Canarias) 1,434,705 1,655,772
Total 9,610,447 14,429,535

Fuente: Anuario de Estadística, Instituto Nacional de Estadística (INE) y Memorias de la Red 
de parques Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
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En segundo lugar, este número de visitantes ha supuesto un creci-
miento del 36.63% respecto a los visitantes contabilizados en el año 2010, 
lo cual explica el segundo motivo que se esgrime para la utilización del 
pnT como área natural a estudiar. En relación con la evolución de la eco-
nomía y también con las circunstancias acaecidas en el marco internacio-
nal, este crecimiento muestra una vigorosa recuperación.

En tercer y último lugar, sobre el total de los Parques Nacionales de 
la rpn de España, los visitantes suponen el 22.8%, es decir, casi un cuar-
to de los visitantes registrados en los Parques Nacionales del territorio 
español en el año 2015 ha elegido el pnT como área natural a visitar en 
las Islas Canarias, concretamente en la isla de Tenerife. Sin embargo, a 
modo anecdótico se puede mencionar que este porcentaje se ha reducido 
respecto al año 2010, momento en el que suponía el 25.05% de los visi-
tantes, es decir, un cuarto sobre el total. Con estos datos se puede deducir 
que el crecimiento de los visitantes a los Parques Nacionales de España 
ha crecido por encima del aumento de los visitantes al Pawz, pues el Par-
que Nacional de la Sierra de Guadarrama, segundo Parque más visitado 
de la Red, no estaba incluido en los datos de 2010, pues su condición de 
Parque Nacional fue otorgada en el año 2013, tras la aprobación de la Ley 
7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.

TUrismo en las islas canarias

Además de los recogidos en el apartado anterior, se dan otros motivos que 
explican la importancia del Parque Nacional del Teide como elemento 
de estudio para este trabajo. El turismo no sólo supone una importante 
fuente de actividad económica en las Islas Canarias, sino la principal. 
De los datos del Estudio del Impacto Económico del Turismo (Imoactur) 
para Canarias en el año 2014, de Exceltur, se destacan los datos que se 
describen a continuación.

Del producto interior bruto (pib) de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Canarias,  la actividad turística supuso en el 2014, un 31.4%, lo que 
se tradujo en un total de 13 mil 032 millones de euros. Esta importancia 
del turismo en el pibs no ha dejado de crecer en las Islas Canarias desde 
el año 2010, en el que suponía para la economía canaria el 27.8%, o lo que 
es lo mismo, 11 mil 451 millones de euros. Como vemos, casi la tercera 
parte del pib de las Islas Canarias es generada por la actividad turística. 
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Por su parte, además de su aportación al pib, el turismo en Canarias 
es importante porque supone el 35.9% del empleo en las Islas en el año 
2014, suponiendo 273 mil 982 puestos de trabajo. Al igual que en el caso 
del pib turístico, el empleo turístico ha ido ganando peso sobre el total 
del empleo en Canarias, pues en el año 2010 suponía el 32.6%, ocupando 
aproximadamente a 264 mil personas. En ambos casos, estas variables se 
encuentran alrededor de un tercio sobre el total, lo cual implica que son 
datos importantes para un sector respecto al global de una economía y lo 
convierten en un elemento importante de estudio. 

Los turistas se mueven de su zona de residencia al destino turístico 
atraídos por el sistema de atracción del destino. Cada destino ofrece un 
conjunto de elementos que forman lo que Leiper (1990) denomina sistema 
de atracción, entre los que se encuentran los elementos patrimoniales y 
los recursos naturales como un componente fundamental para diferentes 
modalidades turísticas: turismo verde, turismo ecológico, turismo cientí-
fico, o turismo de naturaleza, entre otros. 

Aunque la crisis económica ha tenido repercusión frenando la entrada 
de turistas al territorio de las Islas Canarias (véase la evolución 2010/2015 
en el siguiente cuadro), en los últimos años se ha producido una recupera-
ción, con un total de entradas para el año 2015 de 13 millones 301 mil 252 
turistas, llegados a las siete islas, cantidad que supone un incremento del 
26.2% con respecto al año 2010. Más cuantioso ha sido el incremento de 
turistas llegados a la isla de Tenerife, los cuales en el período de los cinco 
años analizados han aumentado en un 66.6%, suponiendo un crecimiento 
de 2 millones de personas (se debe matizar que estas estadísticas única-
mente incluyen a los turistas venidos en vuelos internacionales directos, 
es decir, excluye a los pasajeros llegados en el resto de vuelos y a turistas 
que han llegado utilizando otros métodos de transporte). 

Turistas que visitan las Islas Canarias y Tenerife

Años 2010 2015 (%)

Turistas que visitan Canarias 10,537,802 13,301,252 26.2
Turistas que visitan la Isla de Tenerife 3,118,852 5,195,209 66.6
Visitantes del Parque Nacional del Teide 2,407,480 3,289,444 36.6
Visitantes PNT* 100 / Turistas Tenerife 77.2 63.3  

Fuente: INE, FRONTUR, llegadas en vuelos internacionales directos
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Los visitantes al Parque Nacional del Teide supusieron en el año 
2015 algo más del 63.3% del total de turistas, ratio que pone, sin duda, 
de manifiesto su poder de atracción (aunque no todos los visitantes son 
turistas). Cabe aquí realizar una conveniente diferenciación entre lo que 
se considera visitante, excursionista y turista, según las definiciones que 
ofrece la Organización Mundial del Turismo, y que vienen recogidas en 
la publicación de las Naciones Unidas “Recomendaciones internacionales 
para estadísticas de turismo” (rieT, 2008):
a) Visitante: “Un visitante es una persona que viaja a un destino prin-

cipal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a 
un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo 
personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente en 
el país o lugar visitados” (rieT, 2008, párrafo 2.9). 

b) Turista: es aquel “visitante (interno, receptor o emisor)” que realiza 
una pernoctación en el lugar de destino (rieT, 2008, párrafo 2.13).

c) Visitante del día (o excursionista): es aquel “visitante (interno, recep-
tor o emisor)” que no realiza una pernoctación en el lugar de destino. 
(rieT, 2008, párrafo 2.13). 

revisión liTeraria

Por su alto valor natural, paisajístico, de flora, fauna y orografía, los 
Parques Nacionales suelen ser lugares de visita obligada para los visi-
tantes o turistas cuando salen de su residencia a otros puntos geográ-
ficos alrededor del mundo. Del Convenio Europeo del Paisaje (cep) del 
año 2000, se extrae la definición de paisaje, y como tal “se entenderá 
cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo ca-
rácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos” (Artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje, Comisión 
Europea, 2000).

El paisaje, como elemento principal de los Parques Nacionales, consta 
de elementos intangibles, mencionados anteriormente. Estos elementos 
intangibles se podrían considerar bienes públicos, es decir, bienes a los 
cuales todas las personas tienen acceso sin provocar rivalidad y sin resul-
tar exclusivos. Por una parte, no existe rivalidad en el acceso al pnT, pues 
todas las personas pueden entrar a él. Por otra parte, el hecho de que una 
persona disfrute del bien no implica que otra no pueda también utilizarlo, 
si bien, dado que el pnT cuenta con un espacio específico y delimitado, en 
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situaciones de saturación podría darse la condición de contemporaneidad 
en el disfrute del paisaje.

Además del paisaje, existen otros recursos medioambientales, que 
también se consideran bienes públicos, aunque no desde el punto de vis-
ta de bienes públicos puros, pues se puede dar la circunstancia de que 
no exista la exclusividad o rivalidad de manera conjunta (Coda, 2014). 
Al no ser bienes públicos en un sentido estricto, como es el aire, podría 
ser necesario tratar de cuantificarlos económicamente o buscar alter-
nativas de cara a que ninguna persona pueda ser privada de su uso. 
Por ejemplo, en el caso del pnT, la pureza del cielo podría ser destacada 
como bien público, pilar básico y factor atractivo para los turistas que 
pueden disfrutar del espectáculo visual que se puede observar durante 
el anochecer, la noche y el amanecer. Asimismo, el pnT se configura 
como un lugar estratégico para disfrutar de la astronomía, actividad 
que se puede realizar en diversos lugares del parque y, especialmente, 
en la zona de Izaña, en la cual se encuentra el Observatorio del Teide, 
gestionado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y que realiza una 
importante labor de difusión y divulgación del conocimiento científico y 
astronómico. La actividad astronómica en las islas de La Palma y Tene-
rife se encuentra protegida por la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre 
Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias. Con esta Ley se protege la actividad 
científica y el cielo sobre el territorio comprendido en la legislación, en 
cuestiones diversas como pueden ser: la contaminación lumínica, ra-
dioeléctrica, atmosférica y las rutas aéreas. De esta forma, se logra que 
uno de los bienes públicos puros de los que dispone el pnT se mantenga 
protegido ante los distintos factores externos que podrían generar una 
alteración sobre el disfrute de éste. Asimismo, los visitantes presentes y 
futuros podrán disfrutar del espectáculo visual y los científicos y astró-
nomos podrán mantener la calidad de sus investigaciones supeditada, 
únicamente, a las variaciones que se produzcan en la naturaleza per sé, 
es decir, por causas que escapan a la actuación consciente o inconsciente 
del hombre.

Como se desprende del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, 
el paisaje constituye un recurso favorable para la actividad económica 
y su protección, gestión y planificación puede contribuir a la creación 
de empleo. El potencial económico derivado de las posibilidades que se 
desprenden del texto del cep, unido a las posibles externalidades que se 
producirán por la explotación de las áreas naturales, provocan una dico-
tomía que es difícil de atacar por parte de las instituciones públicas y los 
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entes gestores de los Parques Nacionales (Lanza y Pigliaru, 2004). Sin 
embargo, el hecho de que los recursos naturales de las áreas naturales y 
el turismo se afecten mutuamente, no implica que esta relación deba ser 
negativa, sino que se puede permitir el avance económico sin perjudicar 
los recursos medioambientales (Coda, 2014).

La Organización Mundial del Turismo (2016) define el turismo soste-
nible como “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfa-
cer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”. El turismo, como actividad económica exterior 
que afecta a diferentes áreas naturales, patrimoniales o culturales, gene-
ra normalmente un impacto sobre el medio, la sociedad, la economía o, en 
términos generales, sobre el entorno en su conjunto. Este impacto puede 
ser positivo o negativo, pero difícilmente permanecerá inerte, de tal for-
ma que el desarrollo de la actividad turística debe mantener unos cáno-
nes que le permitan modificar lo menos posible, en el sentido negativo, las 
áreas en las que se desarrolla. En términos generales, la sostenibilidad 
suele estar relacionada con la esperanza de que las generaciones futuras 
reciban una sociedad y entorno que se corresponda, en mayor o menor 
medida, con el que actualmente disfruta la sociedad actual. Para que la 
sostenibilidad sea posible, esta modificación de las condiciones actuales 
debería ser en un sentido positivo o, en el caso de que fuera negativa, 
debería producirse en situaciones en las que fuera factible revertir estas 
consecuencias. 

La sostenibilidad económica del turismo ha sido investigada para 
tratar de identificar las características que esta industria debe poseer pa-
ra conseguir áreas naturales sostenibles, tratando de reducir el impacto 
medioambiental que se deriva de la actividad desarrollada (Dolnicar et 
al., 2008). El turismo, en términos generales puede generar un impacto 
negativo en la sociedad y en el entorno si su crecimiento se produce de 
manera masiva, es decir, cuando en una zona el aumento de la población 
turística supera la capacidad de recepción cuantitativa, se da un proble-
ma por saturación que puede derivar en un deterioro de los recursos y 
de la calidad de la experiencia turística. Para evitar esta situación, es 
importante que el crecimiento se produzca de manera controlada, de tal 
forma que se puedan paliar las consecuencias negativas del crecimiento 
masivo. Sin embargo, si el crecimiento se produce de manera masiva y 
descontrolada tendremos un problema de insostenibilidad, que tendría 
consecuencias negativas para las zonas turísticas caracterizadas por esta 
forma de crecimiento. 
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Asociado a esta insostenibilidad tenemos otro problema básico que 
se deriva de la sobreexplotación o saturación de las áreas o atracciones 
turísticas, y es una pérdida de la calidad de los servicios o recursos na-
turales ofertados. Las áreas turísticas tradicionales de ocio o atracciones 
naturales contenidas en Parques Naturales o Nacionales, contienen una 
calidad que podría asociarse, en términos teóricos y explicativos a la ley 
de rendimientos decrecientes o la productividad marginal. Como veremos 
más adelante, las zonas turísticas poseen una capacidad de carga turísti-
ca, que es la cantidad óptima o máxima de turistas que se puede soportar 
sin que se produzca una disminución percibida por parte de los turistas. 
Una vez sobrepasado dicho punto, la calidad comienza a descender, de tal 
forma que se pierde atractivo y potencial como foco atrayente de turistas 
(Lanza y Pigliaru, 2004). 

Varias han sido las medidas posibles que se han propuesto para lo-
grar la sostenibilidad de los destinos turísticos, destacan principalmente: 
restringir el régimen de entradas, limitando las visitas para evitar la sa-
turación o sobreexplotación; modular el comportamiento de los consumi-
dores en las áreas naturales (Dolnicar et al., 2008). 

Respecto a esta última posibilidad, se sabe que los valores que tienen 
los turistas pueden afectar a sus preferencias sobre actividades a rea-
lizar en vacaciones (Madrigal y Kahle, 1994). Los consumidores tienen 
una serie de valores que forman parte de nuestra personalidad y que van 
siendo modificados y moldeados por la cultura, que va a ser la encarga-
da de motivar y dirigir el comportamiento del consumidor (Schiffman y 
Kanuk, 2010). Los valores, como parte importante del comportamiento 
de los individuos, así como elemento principal para poder generar una 
sociedad consecuentemente concienciada con el medio ambiente, han tra-
tado de ser medidos destacando, desde el punto de vista turístico, el New 
Environmental Paradigm (nep), creado por Dunlap y Van Liere (2008) y 
que sirve para medir las visiones fundamentales de las personas sobre la 
naturaleza. Conocer los valores que tienen los visitantes o turistas de las 
áreas naturales es importante, pues la sostenibilidad requiere de, entre 
otros aspectos, el respeto al medio ambiente y la concienciación sobre la 
necesidad de conservación de los recursos naturales. 

De cara a implementar la medida encaminada a la restricción de las 
entradas de visitantes a los espacios naturales, es importante conocer la 
capacidad de carga turística de éstos. Las áreas naturales poseen una 
capacidad de carga, es decir, una cantidad máxima de aprovechamiento 
de los recursos que genera un espacio manteniendo las condiciones pre-
existentes o generando el menor impacto negativo posible. Siguiendo la 
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definición de McCool (1994, p52), la capacidad de carga “es frecuentemen-
te definida como la cantidad de uso que se puede acomodar en un área 
sin afectar significativamente su capacidad a largo plazo de mantener 
los atributos sociales y biofísicos que produjeron su valor recreativo”. En 
términos de sostenibilidad, esta cantidad vendrá determinada por el mo-
mento en el que la explotación turística se vuelva insostenible (García et 
al., 2011). 

Tradicionalmente la capacidad de carga se ha tratado de estudiar 
desde el punto de vista de la oferta, encontrándonos con la capacidad de 
carga económica, social o medioambiental, correspondiéndose estas con 
las dimensiones que se integran dentro del impacto turístico (López y 
López, 2008). Estos mismos autores se encargan de plantear un modelo 
metodológico a partir del cual estudiar la capacidad de carga desde el 
punto de vista de la demanda, considerando la capacidad de carga psico-
lógica. A continuación, se definen las distintas dimensiones de la capaci-
dad de carga: 
a) Capacidad de carga económica: “se refiere al máximo nivel de uso 

turístico que permite preservar el estado de equilibrio del entorno 
económico de un sitio turístico, haciendo compatibles la actividad eco-
nómica de la comunidad receptora y los beneficios económicos que 
proporciona el turismo” (López y López, 2008, p. 139).

b) Capacidad de carga cultural: “se puede expresar como el máximo ni-
vel de uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del 
entorno cultural de un sitio turístico, que está compuesto especial-
mente por las tradiciones y costumbres y el patrimonio histórico-ar-
tístico” (López y López, 2008, p. 138).

c) Capacidad de carga ecológica: “se concibe como el máximo nivel de 
uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del entorno 
natural de un sitio turístico” (López y López, 2008, p. 138). 

d) Capacidad de carga psicológica: se entiende “como el mínimo nivel 
de satisfacción del visitante del destino turístico sin que se altere de 
forma inaceptable su interés por su visita” (López y López, 2007, p. 
27). 

En términos globales, se podría considerar que la capacidad de car-
ga turística estaría formada por la suma de las distintas subcategorías 
estudiadas sobre la capacidad de carga y que vienen definidas anterior-
mente (López y López, 2008). Asimismo, la capacidad de carga turística, 
la consideramos como una continuación de la capacidad de carga, pero 
específicamente orientada hacia la actividad turística. 
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Para evaluar la sostenibilidad de los destinos, zonas o atracciones tu-
rísticas es importante analizar cuál es la capacidad de carga turística (ya 
mencionada anteriormente) y el impacto turístico, instrumentos básicos 
para evitar un deterioro provocado por, entre otras causas, las menciona-
das en los anteriores párrafos. Al tratar este tema sobre espacios natura-
les, otro factor a tener en cuenta de cara a evaluar la sostenibilidad del 
turismo es el impacto ambiental. En cualquier caso, ha de concretarse la 
diferencia conceptual entre impacto turístico, impacto económico e im-
pacto ambiental (Organización Mundial del Turismo, 2016; Wall, 1996; 
Zhong et al., 2011).
a) El impacto turístico incluye los impactos económico, social y ambien-

tal y se genera por la suma de estos a causa de la actividad turística. 
El impacto turístico como suma de, entre otros, los factores mencio-
nados, puede tener un signo positivo o negativo sobre el área geográ-
fica sobre el que se desarrolle, en función del mayor o menor peso que 
tengan los distintos impactos sobre el global. 

b) El impacto económico tiene relación con los efectos que se generan 
sobre las condiciones económicas en una zona o área geográfica y que 
se derivan de la actividad turística realizada en ella. Es una compa-
ración entre la situación económica que tendría el área geográfica 
bajo la actividad turística y la que se estimaría en ausencia de este. 

c) El impacto ambiental, el más importante en este estudio, vendrá de-
terminado por los cambios que se produzcan en los recursos medioam-
bientales a consecuencia de la explotación de una determinada área 
natural. 

Existen varias externalidades negativas tangibles que, si bien se 
estiman para la sobreexplotación de espacios patrimoniales de limitada 
extensión (García et al., 2011), podrían ser extrapolables a los Parques 
Nacionales en función de las características de estos. 

La sobreexplotación turística de un área natural concreta puede pro-
vocar un colapso de las vías de acceso a dichos espacios o una saturación 
de las plazas de aparcamiento. Consideremos que los espacios naturales, 
como tales, poseen una regulación específica en términos de urbanismo y 
fomento, de tal forma que la construcción de carreteras en ellos se ve limi-
tado. Asimismo, en función de las particularidades de los alrededores de 
dichas áreas naturales, las vías de acceso puede que sean limitadas, por 
lo que una afluencia masiva de personas, no tanto por el número de éstas 
sino por la cantidad de vehículos utilizados, puede generar un colapso 
de estas vías como consecuencia de una sobreexplotación o inadecuada 
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gestión en la entrada a los Parques Nacionales utilizando vehículos mo-
torizados. En España, la legislación bajo la que se rigen los Parques Na-
cionales es la siguiente: Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Na-
cionales, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales 
y la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Natura-
les y de la Flora y Fauna Silvestres. En el artículo 6.2 de la Ley 42/2007 
se establece que “en la superficie propuesta para incluirse en un parque 
nacional no puede existir suelo susceptible de transformación urbanística 
ni suelo urbanizado”. De estas leyes se extrae la dificultad existente a la 
hora de crear nuevas infraestructuras en los Parques Nacionales, puesto 
que supondría una alteración de las condiciones medioambientales. 

Los parques nacionales se gestionan en base a una zonificación (Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2016) 
que establece el uso que se puede dar a las distintas zonas del parque, y 
que en el caso de España está compuesta por cinco zonas. Las zonas de 
uso moderado incluyen aquellas en las que está permitido el acceso con 
vehículos a motor y el uso y libre disfrute por parte de los visitantes o tu-
ristas. Por otra parte, en las zonas de uso especial están permitidas “las 
construcciones y servicios esenciales para la administración del Parque 
y los visitantes” (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente, 2016). Fuera de estas zonas es complicada la construcción 
de infraestructuras sin modificar el entorno, por lo que difícilmente una 
sobreexplotación turística podrá compensarse con nuevas construccio-
nes. 

meTodoloGía

Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo una técnica de 
investigación cuantitativa, utilizando para ello los datos que se derivan 
de las encuestas que hemos realizado y de la información disponible refe-
rente a la materia de este estudio. Por ello, el diseño de la investigación 
incluye, por una parte, un trabajo de campo para la realización de las 
encuestas y, por otra, un procedimiento documental para la búsqueda de 
información necesaria para complementar con los datos obtenidos del tra-
bajo de campo. Por tanto, desde otro nivel clasificatorio, en este estudio se 
han utilizado datos primarios (obtenidos con la realización de la encues-
ta), como datos secundarios (obtenidos de la fase documental). 
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La parte del trabajo de campo consistió en la realización de un cues-
tionario estandarizado aplicado mediante entrevistas personales, reali-
zadas a una muestra de 805 personas. Estas entrevistas se llevaron a 
cabo en dos épocas del año distintas, correspondientes a las temporadas 
alta y baja de pnT. La primera fase de éstas, se realizó en las fechas que 
se corresponden con la temporada alta de turismo en la isla de Tenerife, 
incluyéndose en esta fase la Semana Santa. Y la segunda fase en tempo-
rada baja, correspondiendo a finales de la primavera y el verano. Para la 
elección de los encuestados se realizó al azar mediante el procedimiento 
de muestreo Probabilístico Aleatorio Simple, en las distintas zonas del 
pnT.

El cuestionario está compuesto de dos partes, una primera encami-
nada al conocimiento de los datos característicos de los encuestados, de 
cara a conocer las características de la población objeto de estudio, y una 
segunda orientada a la obtención de los datos encaminados hacia la cum-
plimentación de los objetivos del estudio. Respecto a la primera parte, 
se incluyó información relativa a, entre otros aspectos: la nacionalidad o 
lugar de residencia habitual, la edad o la temporada en que se realiza la 
visita. 

Se trabajó con una fiabilidad de ± 2δ para la cual se detalla a con-
tinuación, en función del tamaño de la muestra, n = 805, el error de es-
timación de las proporciones calculadas sobre el total de las siguientes 
variables, bajo el supuesto de la dicotomía. Para la nacionalidad, el error 
máximo de estimación fue de ± 2.88%, para la edad de un ± 3.06% y para 
la temporada ± 3.49%.

La encuesta, que ha sido elaborada ad-hoc, nos ha permitido un co-
nocimiento mucho más preciso de los visitantes del Parque, del que pode-
mos destacar las siguientes características:
a) Por edad, los porcentajes se concentran entre las edades entre 26 y 55 

años, englobando al 68.6%, es decir, más de las dos terceras partes. 
En este conjunto, el intervalo con mayor porcentaje son las personas 
entrevistadas con edades comprendidas entre 36 y 45 años. La pobla-
ción joven, aquella considerada entre 18 y 25 años, supone el 7.70% 
de los entrevistados. Por tanto, a partir de los 26 años se englobaría 
prácticamente la totalidad de los visitantes al parque.

b) Por nacionalidad o lugar de residencia, se encuentran datos referen-
tes a 29 países, incluyendo visitantes de Europa, América y Oceanía. 
De estos, destacar que un 14.5% son alemanes, un 12% del Reino 
Unido, un 5.9% franceses, un 5.2% italianos y un 2.7% suecos. 
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Para este trabajo, de cara a poder realizar un análisis empírico que 
permita obtener los resultados que se expondrán en el siguiente punto, 
se han utilizado datos de dos tipos: cuantitativos y cualitativos.

Con estos datos básicos que se extraen de la realización de los cues-
tionarios y con base a la parte de las entrevistas orientadas a la obten-
ción de información encaminada hacia la cumplimentación de los obje-
tivos del estudio, tres son las variables independientes que se analizan 
en este trabajo, y que estarán debidamente desarrolladas en el siguiente 
punto de este trabajo. 

En primer lugar, se analizará el número de visitantes que ha tenido 
el Parque Nacional del Teide a lo largo del año 2015. Asimismo, y con 
objeto de realizar comparaciones de cara a resaltar la importancia del 
pnT, se han extraído también los datos del año 2010.

En segundo lugar, se analizará la valoración (de 1 a 10), por parte de 
los visitantes, de la conservación de los recursos naturales que posee el 
pnT, estableciendo diferencias en cuanto a la edad, nacionalidad y tem-
porada de la visita. Asimismo, también se tiene en cuenta la temporada 
en la cual se ha realizado la visita. 

En tercer lugar, se analizan los medios de transporte utilizados por 
los visitantes o turistas para acceder al Parque Nacional y para, por 
motivos del tamaño de este, moverse a través de él para cubrir largas 
distancias. Como variable dependiente se considera la nacionalidad u 
origen del visitante o turista.

resUlTados y conclUsiones

En primer lugar, antes de pasar a realizar comparaciones sobre la va-
loración de los recursos naturales del pnT en función de la temporada 
en la que se realiza la visita, cabe destacar que la valoración general de 
los recursos naturales que ofrece el pnT a sus visitantes es de 8.56 sobre 
10 puntos. De esta manera, se puede constatar que la calidad de los re-
cursos naturales del pnT es alta a pesar del uso que se realiza de ellos, 
mostrándose como un Parque Nacional que puede mantener un desarro-
llo sostenible en el tiempo manteniendo la conjunción de la explotación 
turística con el desarrollo económico, con un crecimiento que respeta el 
medio ambiente y que le permite posicionarse como uno de los Parques 
Nacionales más atractivos de la Red de Parques Nacionales de España 
(datos confirmados por el número de visitantes en el año 2015).



24 sustentabilidad y educación en el turismo

En segundo lugar, compararemos la calidad de los recursos natu-
rales que ofrece el parque a sus visitantes con la capacidad de carga tu-
rística, utilizando para ello las diferencias entre las valoraciones de los 
visitantes en función de la época del año en que se realiza la visita. De 
esta forma, tenemos que en épocas de temporada alta (mayor saturación, 
aunque no por sobreexplotación), la valoración que los visitantes dan a 
los recursos naturales del pnT se reduce, siendo, de media de 8.39 puntos 
sobre 10. Sin embargo, en épocas de temporada baja, en las que el número 
de visitantes queda más lejos de alcanzar la capacidad de carga turística 
del pnT, esta valoración se incrementa hasta los 8.79 puntos sobre 10. 
Una hipótesis que, análogamente a lo señalado para la valoración de los 
servicios, se puede deber a la percepción de saturación que experimenta 
por la mayor afluencia de visitantes ocurrida en temporada alta. Como 
cabía de esperar por todo lo comentado a lo largo de este capítulo, cuanto 
mayor es la afluencia de visitantes a un lugar turístico, mayor será la 
percepción de saturación que se tenga, constituyendo un factor relevante 
a la hora de reducir la satisfacción sobre la calidad de los recursos natu-
rales de las áreas naturales, ya sea por la imposibilidad total o parcial de 
su disfrute, o por el disfrute total, aunque en unas condiciones alejadas 
de las óptimas para cada uno de los visitantes. En consonancia con esto, 
la valoración por temporada podría venir condicionada por las caracterís-
ticas internas de los segmentos que visitan el parque en cada una de las 
temporadas, por lo que pudiera pensarse que la valoración depende del 
comportamiento de cada segmento (excursionistas con mayores expecta-
tivas en una temporada que en otra) y no por la temporada. No obstante, 
ante un supuesto de motivaciones y expectativas similares la diferencia 
de puntuación puede estar asociada a la percepción generada por el ma-
yor flujo de visitantes. 

Valoración de la conservación de los recursos naturales 
del PNT por temporada

Temporada Media N D.T.
Alta 8.39 449 1,502

Baja 8.79 342 1,446

Por otra parte, estudiando la valoración de los recursos naturales del 
pnT en función de la edad de los visitantes, se podrían encontrar otras re-
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laciones. Si atendemos la opinión de los usuarios en función de su edad, se 
observa una mejor valoración de la conservación de los recursos por parte 
de los segmentos de edades más jóvenes, con la excepción de los mayores 
de 65 años. De esta manera, se podría considerar que la valoración de los 
recursos naturales sigue una distribución gráfica convexa, de tal forma 
que en los extremos de las edades esta valoración es mayor mientras que 
en el tramo central de la edad, esta se reduce. Asimismo, esto nos pro-
yecta la idea de una mayor exigencia y consciencia a medida que la edad 
aumenta, considerando además que en el pnT uno de cada dos visitantes 
tiene una edad comprendida entre 36-55 años. Esta hipótesis en la que la 
exigencia se incrementa a medida que la edad aumenta, ayuda a apoyar 
la idea de que el pnT aún no ha alcanzado su capacidad de carga, y que 
mantiene una calidad de los recursos que le permite tener un desarrollo 
sostenible en el tiempo. 

Al tomar en cuenta en la valoración de la conservación de los recur-
sos naturales, por las nacionalidades agrupadas, las mejores valoraciones 
son aportadas por ‘países del resto del mundo’ (9.10), seguida de proce-
dentes de ‘península y Baleares’ (8.76), Alemania (8.75) y de Reino Unido 
(8.63) todos ellos por encima de la media general. 

Es destacable como dato el hecho de que los visitantes de la isla de 
Tenerife dispensan la valoración más baja del conjunto en lo que respecta 
a la conservación de recursos naturales (7.89), si bien, se puede seguir 
considerando como una valoración muy buena del estado de conservación 
de los recursos. Este último dato puede que sea particular del pnT o que 

Valoración de la conservación de los recursos naturales del Parque 
Nacional del Teide, por nacionalidad
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pueda ser extrapolable al resto de áreas naturales a nivel mundial. La 
población local, al contrario que los visitantes puntuales (turistas regiona-
les, nacionales o internacionales), tiene una posibilidad mayor de visitar 
el pnT en más de una ocasión, entre otras razones por su cercanía o por el 
conjunto de actividades que se pueden desarrollar en el Parque Nacional 
y que pueden coincidir con sus preferencias individuales de ocio (senderis-
mo, ciclismo o astronomía, entre otras). La realización de más de una visi-
ta al Parque puede generar beneficios en las valoraciones de los visitantes, 
al contar con una mayor experiencia, datos pasados sobre los cuales poder 
realizar comparaciones o tener un conocimiento sobre un área mayor. 

En primer lugar, el consumidor a medida que realiza “procesos de 
compra” (visitas al parque) repetitivas, logrará ir adquiriendo unos co-
nocimientos que se convertirán en una mayor experiencia y, con base en 
el aprendizaje continuado, podrá saber cómo se van modificando los ele-
mentos del entorno del área, pudiendo valorar a lo largo del tiempo la 
situación de estos. 

En segundo lugar, e íntimamente relacionado con el primer punto, 
la mayor experiencia sobre las condiciones de los recursos del parque, se 
traduce en que los visitantes pueden establecer condiciones base sobre las 
cuales realizar comparaciones, con el objeto de poder dirimir si los recur-
sos naturales se han deteriorado, contribuyendo de manera negativa a la 
sostenibilidad. 

En tercer lugar, el Parque Nacional del Teide comprende un área de 
más de 18 mil hectáreas, lo cual, por motivos evidentes, provoca una im-
posibilidad para la visita exhaustiva de la extensión total en un período 
corto de tiempo, que es el que normalmente suelen pasar los visitantes o 
turistas (inferior a un día). Es por esto que, al visitar el Parque Nacional 
en más de una ocasión permite tener un conocimiento de una superficie 
mayor a la que se tiene en condiciones de visita única. Actividades como 
el ciclismo o el senderismo contribuyen enormemente a que esta área sea 
cada vez mayor. 

Otra de las importantes conclusiones que se pueden extraer del es-
tudio es el medio de transporte que utilizan los visitantes o turistas para 
acudir al pnT. En concreto, de los datos obtenidos se extrae que el 88.9% 
de los usuarios usan el automóvil propio, automóvil de alquiler o autobús 
para desplazarse hacia el Parque. Esto indica que solo el 11.1% de los 
visitantes utiliza medios de transporte alternativos, como pueden ser el 
transporte público, la bicicleta, taxi o cualquier otro. Como se mencionó 
anteriormente, uno de los efectos que se pueden derivar del alto creci-
miento de los visitantes o turistas en una zona concreta, es la saturación 
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de las vías de acceso a las ciudades o áreas naturales o patrimoniales, 
por lo que, cuanto mayor sea el uso de medios de transporte con alta ocu-
pación o de mayor capacidad. Asimismo, otro de los efectos a considerar 
es el impacto que el uso intensivo del vehículo individual genera sobre el 
recurso (vehículo de alquiler, vehículo propio y motocicleta). Esto podría 
provocar un deterioro de los recursos naturales, que podría afectar a la 
sostenibilidad de los recursos y, además, provocar una disminución en la 
satisfacción de la visita por parte de los visitantes o turistas, al no cum-
plirse las expectativas existentes. 

En cuanto a la nacionalidad u origen de los visitantes y turistas, cabe 
destacar que el 16.1% de los visitantes de la isla de Tenerife utilizan el 
vehículo propio para realizar sus desplazamientos al Parque Nacional. Es 
decir, estos difícilmente optan por utilizar alguna otra alternativa para 
las visitas, sino que utilizan sus automóviles, descartando otras posibi-
lidades como el transporte público. Sin embargo, en el caso del resto de 
turistas, existe una mayor variedad en el uso de las distintas alternativas 
de transporte para acceder al Parque Nacional. 

discUsión

La valoración por temporada podría venir condicionada por las caracte-
rísticas internas de los segmentos que visitan el parque en cada una de 
las temporadas, por lo que pudiera pensarse que la valoración depende 
del comportamiento de cada segmento. Por ello, la satisfacción de los vi-
sitantes en función de las expectativas que estos tienen podría ser estu-
diada más adelante en algún otro proyecto de investigación estableciendo 
cuál es la capacidad de carga turística de un Parque Nacional aleatorio o, 
concretamente, el pnT. 

Otro de los temas cuyos resultados han sido llamativos se refiere a 
la relación entre la alta afluencia de público al espacio natural y la alta 
valoración positiva en términos globales por parte de los visitantes. En 
principio, uno de las consecuencias del crecimiento de los visitantes a un 
área natural debería ser la reducción en la calidad de los recursos exis-
tentes, tanto en términos medioambientales como sociales. Sin embargo, 
partiendo de los datos globales obtenidos en cuanto a la valoración del 
conjunto de recursos por parte de los visitantes, ésta se establece como 
alta, contradiciendo dicha hipótesis. Uno de los argumentos esgrimidos 
en los resultados y que puede ser analizado para comprobar la validez de 
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la hipótesis, es que aún no se ha logrado alcanzar la capacidad de carga 
del pnT, dato del que no hay estudios numéricos hasta el momento. Esto 
se debe a que las corrientes académicas han ido variando sus objetivos 
respecto al estudio de la capacidad de carga, existiendo estudios contra-
puestos en los que se priman modelos matemáticos para intentar calcular 
este valor y estudios más orientados hacia la vertiente teórica (López y 
López, 2008). Esta divergencia entre aumento de visitantes y alta valo-
ración de los recursos naturales evoca la necesidad de realizar, como se 
ha expresado, un estudio más detallado sobre la capacidad de carga del 
Parque Nacional del Teide, además de hacer comparaciones con otros es-
pacios naturales para poder comprobar la validez de esta relación. 

Por otra parte, sería de interés el estudio en otras zonas naturales de 
las valoraciones sobre los recursos naturales efectuadas por la población 
local respecto a la realizada por parte del resto de los turistas. Como se 
ve, la población local presenta unas características en cuanto a la frecuen-
cia de las visitas que difiere de la de los turistas. 

Asimismo, resultaría de interés conocer las características de los visi-
tantes, pudiendo conocer cuáles son los valores que presentan y los inte-
reses que pueden tener a la hora de visitar el Parque. De una parte, esto 
permitiría una mejora en los servicios ofrecidos por el pnT, optimizando 
o tratando de preservar aquellos recursos naturales que más interesan a 
los visitantes o turistas. Por otra parte, conocer cuáles son los valores cul-
turales respecto a la conservación de los recursos naturales, por parte de 
los visitantes o turistas, favorecería la implementación de medidas orien-
tadas a la conservación del medio, ya sea educando a las personas que 
carecen de los valores más adecuados para el uso y disfrute del Parque, 
o bien, a través de guías informativas sobre las posibilidades que ofrecen 
las áreas naturales y aquellas actividades que no son convenientes de 
acuerdo a la sostenibilidad. 
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Resumen
Esta investigación se realizó en el ejido Las Nubes, municipio de Mara-
villa Tenejapa al oriente del estado de Chiapas, en el área sur de amor-
tiguamiento de la reserva de la biosfera Montes Azules. El objetivo es 
estudiar a la comunidad desde la visión de los pueblos originarios que 
posee alto potencial en diversidad natural y cultural para contribuir a la 
generación y operación de proyectos turísticos sostenibles con bajo impac-
to ambiental y cultural, además que les genere alto beneficio económico y 
social para la población local. 

La metodología utilizada es la cualitativa; se realizaron talleres par-
ticipativos con la población y autoridades locales, así como con los socios 
miembros del Centro Ecoturístico, además, se llevó a cabo la observación 
directa para identificar aspectos económicos, ambientales, sociales y cul-
turales que forman parte de la comunidad.

Del proceso de investigación y del análisis de los resultados se gene-
raron cinco propuestas que buscan desarrollar la actividad turística en 
concordancia con la cultura local y la conservación de la naturaleza: a) 
reforestación de la zona núcleo del centro ecoturístico; b) desarrollar un 
jardín botánico con plantas de uso común; c) elaboración de un manual 
para la interpretación del paisaje del sendero ecológico; c) la conversión 
de la sala de usos múltiples en un centro de difusión cultural, d) estable-
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cer acuerdos de colaboración entre el Centro Ecoturístico, el Cañón del 
Jabalí y la Ciudad de Las Rocas; e) diseñar un curso de capacitación sobre 
avistamiento de avifauna. 

El presente trabajo es parte del resultado del proyecto de investi-
gación denominado “Desarrollo local sostenible en las regiones Meseta 
Comiteca Tropical y Selva Lacandona, Chiapas”, financiado por el Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secretaría 
de Educación Pública.
Palabras clave: Turismo, sustentabilidad, turismo comunitario, agrotu-
rismo, ecoturismo, productos y servicios turísticos.

inTrodUcción

Con la finalidad de facilitar la lectura y comprensión de este documento 
se analiza de manera breve la información obtenida durante los meses de 
trabajo de campo en el ejido Las Nubes y en el Centro Ecoturístico Cau-
sas Verdes. En esta comunidad se ha incentivado el desarrollo del ecotu-
rismo, posibilidad que le permite a los pobladores de este lugar obtener 
ingresos complementarios a la par de la agricultura, este último como su 
actividad económica primordial. 

El documento está dividido en cuatro apartados. El primero, corres-
ponde al marco geográfico de estudio donde se analizan los aspectos gene-
rales del municipio de Maravilla Tenejapa en especial al ejido Las Nubes 
y al Centro Ecoturístico Causas Verdes. Se abordan temas importantes 
como la orografía, el clima, la cultura y la sociedad, entre otros. 

El segundo contiene la fundamentación teórica, desarrolla términos 
relacionados con: a) el desarrollo local y comunitario, b) el turismo alter-
nativo, c) la cultura comunitaria y d) la creación de productos turísticos 
viables que coadyuven a revalorizar sus recursos naturales y culturales.

El tercero se refiere al marco metodológico, se explica cómo se llevó a 
cabo la investigación; se presenta el planteamiento del problema, el obje-
tivo, los métodos y las técnicas de investigación realizadas.

El cuarto es el análisis y la discusión de los resultados obtenidos así 
como el producto de los diferentes talleres realizados en la comunidad y 
con los socios del Centro Ecoturístico.

 Para finalizar, en el quinto apartado se presentan las propuestas ge-
neradas a partir de las diversas metodologías empleadas como los talleres 
participativos, siendo las más relevantes: el jardín botánico de plantas 
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medicinales y gastronómicas, la reforestación de la zona núcleo del centro 
turístico, capacitación a orientadores para la observación de avifauna, 
creación de espacios de difusión de la cultura local y acuerdos de colabora-
ción de trabajo con centros turísticos comunitarios en desarrollo aledaños 
al ejido Las Nubes.

marco GeoGráfico de esTUdio

En este apartado se presentan los datos generales de los aspectos socioe-
conómicos, políticos y geográficos del área de estudio haciendo especial 
énfasis al Centro Ecoturístico Causas Verdes Las Nubes del Ejido Las 
Nubes, municipio de Maravilla Tenejapa en el Estado de Chiapas. 

En la obra, Chiapas el hallazgo de un tesoro, de Fallena y Salazar 
(2010) se menciona que:

El estado de Chiapas se sitúa en el sureste de la República Mexica-
na, entre los paralelos 14º32” y 17º59” de latitud norte y los meridia-
nos 90º22” y 94º15” de longitud oeste. Colinda al norte con el estado de 
Tabasco; al sur con el Océano Pacífico; al oriente con la República de 
Guatemala y al poniente con los estados de Oaxaca y Veracruz (Fallena 
& Salazar, 2010, pág. 5). 

Orozco (2005) en su obra Chiapas geografía, historia y patrimonio 
cultural, aporta datos acerca de la extensión territorial del estado de 
Chiapas y comenta que:

Chiapas cuenta con 75,634.4 km2, superficie que representa el 3.8% del 
territorio nacional, ocupando el octavo lugar por su tamaño, en rela-
ción a otras entidades. La división política del estado de Chiapas es de 
122 municipios, teniendo a Tuxtla Gutiérrez como capital del estado. 
Cuenta con siete regiones fisiográficas de acuerdo con los relieves, flora 
y fauna, así como su altitud. Estas regiones van desde los cero metros 
sobre el nivel del mar (msnm), a los 4,100 msnm en la Sierra Madre 
de Chiapas. Para su estudio se divide en 15 regiones socioeconómicas 
(Orozco, 2005, pág. 15).

Por su variada geografía y sus grupos étnicos lo convierte en uno de 
los estados más diversos de nuestro país.
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En el sitio web del gobierno del estado de Chiapas denominado Co-
mité Estatal de Información Estadística y Geografía, ubica al municipio 
de Maravilla Tenejapa en la Región Socioeconómica XV Meseta Comiteca 
Tojolabal y menciona que:

Limita al norte con el municipio de Las Margaritas y Ocosingo, al este 
con Ocosingo, al sur con la República de Guatemala y al oeste con Las 
Margaritas. Las coordenadas de la cabecera municipal son: 16°08’21” de 
latitud norte y 91°17’44” de longitud oeste. Con una superficie territorial 
de 542.89 km2, ocupa el 0.73% del territorio estatal.
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo se distribuye de 
la siguiente manera: Selva alta perennifolia (43.9%), pastizal cultivado 
(26.71%), selva alta perennifolia (secundaria) (23.17%), agricultura de 
temporal (2.85%), pastizal inducido (2.39%), y otros (0.98%).
El clima es cálido húmedo con lluvias abundantes de verano (100%). 
En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio 
se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 18 a 21°C 
(59.04%) y de 21 a 22.5°C (40.94%). En tanto que las máximas prome-
dio en este periodo son: de 27 a 30°C (4.05%) y de 30 a 33°C (95.93%), 
(CEIEG, 2016).

Los diversos centros ecoturísticos ubicados a un costado de la ribera 
del río Santo Domingo, son: La Fortuna Gallo Giro, Xbulunja, Cañón del 
Jabalí, que cuentan con actividades de kayak, rafting, servicios de ali-
mentación y hospedaje en cabañas rústicas, dichos centros ecoturísticos 
son administrados por los ejidatarios en comités o cooperativas. Algunos 
de estos centros turísticos operan normalmente en ciertas fechas vaca-
cionales y otros están cerrados al público por falta de mantenimiento. En 
el ejido Nueva Jerusalén, vecino a Las Nubes, se ubica Cañón del Jabalí 
con actividades de kayak, nado en río y en el mismo ejido de Las Nubes se 
ubica Ciudad de Las Rocas, un sendero entre un relieve peculiar de rocas 
calcáreas de más de dos metros de altura. 

El ejido Las Nubes está ubicado a 211 kilómetros de San Cristóbal 
de Las Casas, se parte primero por la carretera Panamericana 190 rum-
bo a la ciudad de Comitán de Domínguez y posteriormente, por la Fron-
teriza del Sur pasando por el Parque Nacional Lagunas de Montebello 
hasta llegar a un desvío en la localidad de Jerusalén, en el municipio Las 
Margaritas, tomando 12 kilómetros de terracería. Se encuentra cercano a 
los ejidos Nueva Jerusalén, Loma Bonita, Zacualtipán, Santa Margarita 
Agua Azul y Gallo Giro. 
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El clima existente en el ejido Las Nubes es cálido húmedo con lluvias 
abundantes en verano. La cobertura vegetal se compone principalmente 
de selva alta perennifolia. 

El ejido tiene 328 habitantes y abarca casi 48 mil metros de extensión 
territorial. La localidad está a 308 msnm. En la localidad hay 162 hom-
bres y 166 mujeres, el 3.96% de los adultos habla alguna lengua indíge-
na, los cuales pertenecen al grupo lingüístico Tseltal y Tsotsil (CEIEG, 
2016). 

La agricultura es la actividad principal, donde el maíz y el cacao son 
dos de los principales productos, también la ganadería es una actividad 
presente en la zona. La flora se compone por selva alta perennifolia donde 
destacan los árboles tales como: mulato, ceiba, chicozapote, cedro blanco, 
hormiguillo, guarumbo, matapalo y guanacastle, entre otros. La fauna 
local consta de diversas especies de aves como tucán, chachalaca, tapaca-
minos y búhos, que son los más visibles entre los visitantes y lugareños, 
así mismo algunos mamíferos como el tepezcuintle, sereques, ardillas, ga-
tos de monte, serpientes como la chicotera y diversidad de anfibios como 
sapos y ranas arbóreas.

En la cuestión cultural, el ejido tiene personas hablantes de la lengua 
tseltal, tsotsil, ch’ol y mam, principalmente de la zona norte, altos y cen-
tro del estado, movilizados por los diversos conflictos sociales en los años 
sesentas a los noventas. Los hablantes de la etnia mam vienen de la zona 
sierra de Chiapas.

La gastronomía se basa en el maíz que se siembra y cosecha en las in-
mediaciones de la misma comunidad. Desde tiempos ancestrales, el maíz 
ha sido la base de la alimentación de los pueblos originarios de Mesoamé-
rica, teniendo a la tortilla en su diversidad de colores y tamaños como 
la protagonista de cada platillo. La crianza de ganado vacuno y aves de 
corral como las gallinas, patos y pavos, se elaboran distintos platillos sa-
zonados con diversas especies locales como hojas de mumo (hierba santa), 
epazote, chiles y raíces comestibles parecidas al camote. El pollo se cocina 
regularmente con verduras como caldo, asado o frito, condimentado con 
achiote o tomates locales. Se cosechan frutas como piña, mango y naran-
ja, sirven para elaborar bebidas refrescantes sin olvidar las que están 
hechas con base al maíz como el pozol y el tascalate. 

En cuanto a la música, los habitantes escuchan música comercial a 
través de la radio o televisión vía satélite como banda, marimba y folclóri-
ca mexicana. No existe algún grupo local de música vernácula chiapaneca 
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dentro del ejido. La religión con mayor presencia es las cristiana, en sus 
vertientes Testigo de Jehová y Evangélica. 

El Centro Ecoturístico Causas Verdes cuenta con un total de 21 so-
cios: 19 hombres y 2 mujeres. El centro ecoturístico se compone de una re-
cepción, 15 cabañas dobles, construidas con materiales de adobe, madera 
y arcilla cocida para las tejas. Un restaurante para 80 comensales con vis-
ta a una parte de la cascada, cuenta con comedores de sillas individuales 
elaborados de madera, una sala de usos múltiples, servicio eléctrico por 
medio de paneles solares y líneas provenientes de la subestación eléctrica 
de la ciudad de Comitán de Domínguez. El drenaje está conectado con 
biodigestores para el tratamiento de aguas negras. Área de camping, na-
tación, un sendero y un mirador, este último es uno de los atractivos más 
relevantes del sitio. 

El río Santo Domingo es el atractivo principal de este centro ecotu-
rístico, el cauce es tributario del río Lacantún, uno de los más caudalosos 
de la región. La cascada La Golondrina es la protagonista del lugar, te-
niendo dos perspectivas dependiendo de la época del año, en temporada 
de lluvias cuando el río está en su nivel máximo de agua y en temporada 
de estiaje que abarca de diciembre a julio, que es cuando el río alcanza 
tonalidades entre el verde y el azul turquesa dado a que la corriente del 
agua es muy tranquila.

El sendero, de 1,800 m de longitud debajo de la selva, así como el mi-
rador son partes fundamentales como atractivos primordiales. El puente 
colgante es otro sitio de interés, aunque es parte de un camino ejidal, los 
turistas obtienen la mejor vista del río y de la cascada denominada La 
Golondrina, de ahí se hacen todas las postales e imágenes turísticas. 

fUndamenTación Teórica

Chiapas ha implementado diferentes estrategias para la difusión, pre-
servación y revalorización de sus recursos culturales y naturales, uno de 
ello, es el turismo, por lo cual, es importante la participación de los di-
versos actores para la generación de propuestas viables y acordes a las 
características de la zona de estudio. Para ello, es fundamental estudiar 
diferentes temas que se relaciona con el turismo, con el propósito de que 
su impacto negativo sea mínimo.

Existen diversos comportamientos humanos dentro del sistema eco-
nómico que actualmente nos rige, la economía cuenta con un modelo en el 
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cual todo se fundamenta en el consumismo a gran escala y ha generado 
en diversos lugares del planeta el detrimento de los sistemas de produc-
ción artesanal o rudimentarios característicos de las zonas rurales. Una 
alternativa económica más acorde con las necesidades locales es el desa-
rrollo local que a grandes rasgos permite un desarrollo progresivo y gene-
ral a todos los sectores sociales. Para sustentar esta idea, Mochi y Girardo 
(2010) en su Introducción a la teoría del desarrollo local, afirman que: 

El desarrollo local es un proceso de diversificación y enriquecimiento de 
las actividades económicas y sociales en un territorio de escala local a 
partir de la movilización y la coordinación de sus recursos materiales e 
inmateriales. El desarrollo local corresponde a una crítica del funciona-
miento económico, al constatar que ni todas las colectividades humanas, 
ni todos los territorios, podrán reunir las condiciones de una integración 
a un funcionamiento económico nacional y con mayor razón mundial 
(Mochi & Girardo, 2010: 5).

De este modo, la aproximación en términos de desarrollo local condu-
ce a considerar que este no deriva solamente del valor económico de las 
actividades ni depende solamente de los sistemas organizados de produc-
ción y de las instituciones centralizadas, sino que está ligado a pequeñas 
iniciativas localizadas, a la movilización de la población local en torno a 
proyectos que emplean recursos locales. 

El desarrollo local es entonces la respuesta a un sistema económico 
injusto que ha generado riquezas excesivas en ciertas regiones y perso-
nas, pero que ha imposibilitado a otros lugares que aún conservan siste-
mas productivos que no utilizan las tecnologías requeridas dentro de este 
mercado global. Carvajal (2011) en su obra titulada Manual básico para 
agentes de desarrollo local, menciona que: 

El desarrollo local es un proceso de desarrollo integral, que conjuga la di-
mensión territorial, las identidades o dimensión cultural, la dimensión 
política y la dimensión económica. Es una apuesta a la democratización 
de las localidades, al desarrollo sustentable y equitativo repensando las 
potencialidades del territorio y la sociedad local (Carvajal, 2011: 10).

Es necesario, entonces, adaptar los sistemas productivos locales con 
diferentes técnicas de comercialización e incluirlos a nuestro sistema 
económico para generar desarrollo, para ello se deben generar políticas 
que regulen el comercio para que diferentes sistemas productivos puedan 
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competir en este sistema global. En muchos de los modelos de desarrollo 
llamados alternativos, la dimensión local está presente haciendo énfasis 
en que lo local no lo hace de por sí alternativo, reconociendo que es la 
localidad, el lugar, la región, donde se concreta este tipo de desarrollo. 
En cierta medida, el desarrollo local es mirado como otra moda del desa-
rrollo. Pero, como lo expresa Gallicchio “No son ni una moda, ni un para-
digma, ni una panacea. Su gran potencialidad radica en que representan 
una estrategia diferente para el desarrollo” (Gallicchio, 2010: 2).

Siguiendo en la línea del desarrollo y de las alternativas de gene-
ración de riquezas a los mercados locales, se menciona al turismo y la 
sustentabilidad, dos términos que están siendo aplicados en diferentes 
partes a nivel mundial. El turismo, es una actividad productiva creciente 
y generadora de riqueza en las zonas potencialmente turísticas y, la sus-
tentabilidad, la manera de generar sistemas productivos que perduren, 
operando en nuestro sistema económico por un largo tiempo sin afectar 
los diferentes recursos de quienes lo proporcionan o desarrollan. El térmi-
no turismo proporcionado en el sitio web de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) lo define como:

El fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 
de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de re-
sidencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 
Estas personas se denominan visitantes que pueden ser turistas o ex-
cursionistas residentes o no residentes y el turismo tiene que ver con 
sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico (OMT, 
2010).

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natu-
ral y en las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados 
y en los visitantes propiamente dichos. El turismo ha generado riquezas 
y aunque existen casos de éxito en muchos lugares, en otros, se han visto 
afectados por fenómenos de índole social como la pobreza, discriminación, 
criminalidad y sobrepoblación, temas importantes para las localidades, 
su atención y resolución dependerá el éxito y la confianza de los visitantes 
en el destino. Los sitios desarrollados y con alto potencial, se han conver-
tido en destinos casi exclusivos para las personas con poder adquisitivo 
alto, generando en consecuencia que el turismo nacional de clase media o 
baja encuentre limitaciones para disfrutar de ellos. 

En el caso de las comunidades agropecuarias o rurales, el turismo ha 
sido la respuesta para poder contrarrestar algunas de las adversidades 
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de nuestro sistema económico y social, generando empleo y desarrollo, y 
aunque estas comunidades no nacieron siendo turísticas, se han adapta-
do al ritmo en que se llevan a cabo, al grado de poder brindar un servicio 
decoroso y con los estándares mundiales de calidad. Es por ello que no 
todo lo relacionado al turismo es dañino, desarrollado de una manera 
racional y adaptándolo a los usos y costumbres de quien lo ejecute se lo-
gran generar propuestas viables y responsables con la gente que en ella 
participa. Esta forma de hacer turismo es desarrollada con la ayuda de 
los lineamientos de la sustentabilidad. 

En los últimos años, la sustentabilidad se ha convertido en pilares pa-
ra el desarrollo, dentro de las múltiples definiciones de sustentabilidad Ar-
turo Calvete en su informe El concepto moderno de sustentabilidad men-
ciona que “es la habilidad de lograr prosperidad económica sostenida en el 
tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y 
proveyendo una alta calidad de vida para las personas” (Calvete, 2007: 3).

Se refiere entonces a que la sociedad debe, de manera racional, gene-
rar desarrollo sin dañar los ciclos naturales de producción y, aprovechar 
los recursos sin comprometer el de las futuras generaciones. Así mismo, 
Calvete (2007) dice que:

La actividad turística debe llevarse a cabo en un marco donde los re-
cursos expuestos en cada destino sean conservados para el goce de las 
futuras generaciones. Los recursos usados en las actividades turísticas 
muchas veces están expuestos a ser dañados o contaminados por efectos 
humanos, la sobre explotación del producto por el exceso de carga se 
afecta de una manera irreparable (Calvete, 2007: 4).

Calvete no solo considera que el uso de los recursos debe ser raciona-
do, sino que es necesario que la misma población genere consciencia a los 
visitantes del valor y la importancia de su uso racional de estos materia-
les para el uso y disfrute de las futuras generaciones. Da Silveira (2005) 
en su documento Turismo y sustentabilidad entre el discurso y la acción, 
comenta:

Uno de los grandes desafíos en la actualidad para los gobiernos, insti-
tuciones privadas, investigadores y planificadores, es como promover 
el desarrollo del turismo evitando los impactos propios de la actividad. 
El llamado turismo sustentable considerado por algunos como un nue-
vo modelo de desarrollo tomó fuerza durante la última década, periodo 
marcado por la expansión de modalidades de turismo agrupadas bajo 
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el rótulo de alternativas que recibieron diversas denominaciones tales 
como turismo de aventura, turismo rural, turismo cultural, ecoturismo 
y turismo ambiental (Da Silveira, 2005: 10).

Una de las características atribuida a esas formas de turismo alter-
nativo, es que “son planificadas y su crecimiento es controlado, se proyec-
tan a largo plazo, tienen mayor flexibilidad en el uso de equipamientos 
y servicios, la oferta es diferenciada y la demanda es más especializada” 
(Ruschmann, 1997, pág. 20). Estos diferentes tipos de turismo son con-
siderados compatibles con la conservación del medio ambiente, opuestos 
al turismo de masas de tipo fordista. Una actividad turística sustentable 
no puede ser considerada desde los puntos de vista ecocentrista o antro-
pocentrista, es un turismo donde el punto de equilibrio llega a donde no 
se daña lo existente en la naturaleza y genera un mínimo impacto a las 
actividades productivas del hombre. 

En las múltiples facetas del turismo sustentable surge la modalidad 
del turismo alternativo que ha ganado mucho terreno en varias regiones 
del mundo. En el sitio web oficial de la Secretaría de Turismo de México 
(Sectur) se hace mención del concepto turismo alternativo, comentando 
que:

En el turismo alternativo existen diversas definiciones y conceptualiza-
ción, sin embargo, existe un aspecto que se presenta constante en todas 
ellas, que es considerada una modalidad turística que plantea una in-
terrelación más estrecha con la naturaleza, preocupada en la conserva-
ción de los recursos naturales y sociales del área en que se efectúa la 
actividad turística (Sectur, 2004).

El turismo alternativo es la respuesta inmediata ante los daños pro-
vocados por el turismo masificado, principalmente de sol y playa. Esta 
modalidad de turismo no hace uso solo de la escenografía natural como 
parte del escaparate, sino que hace partícipe a los visitantes en el cuidado 
y conservación de los espacios naturales y de lo que en ella se genera. 

Si bien es cierto, el turismo alternativo es el estandarte para muchos 
conservacionistas que denuncian la depredación de los espacios natura-
les con fines de lucro, también es importante mencionar que en esta ca-
tegoría se valora y difunden los aspectos culturales de las regiones que 
participan en esta actividad, por lo cual no la hace solo responsable con 
la naturaleza si no con la sociedad. De esta forma, el turismo alternativo, 
en el trabajo titulado Tipologías y antecedentes de la actividad turística: 
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turismo tradicional y turismo alternativo de Ibáñez y Rodríguez (2016), 
comentan que es: 

Una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de viajes 
donde el turista participa en actividades recreativas de contacto con la 
naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, indíge-
nas y urbanas, respetando los patrimonios natural, cultural e histórico 
del lugar que visitan. Presupone que los organizadores están conscien-
tes de los valores naturales, sociales y comunitarios, y que los turistas 
desean interactuar con la población local. Esta modalidad de turismo 
está conformada por actividades que en su nombre indican su caracte-
rística principal: turismo cultural, turismo rural, agroturismo, ecotu-
rismo, turismo de aventura, turismo cinegético, entre otros (Ibáñez & 
Rodríguez, 2016, pág. 8).

El turismo cultural corresponde a los viajes que se realizan con el de-
seo de entrar en contacto con otras culturas y acercarse a sus identidades 
además mencionan que:

El turismo cultural contempla como uno de sus objetivos el conocimien-
to de los bienes de patrimonio cultural. Los turistas que practican es-
ta modalidad turística buscan el disfrute y comunicación de valores y 
aprovechamiento económico para fines turísticos (Ibáñez & Rodríguez, 
2016, pág. 9).

Desde la perspectiva de Morere, en su obra Turismo cultural, pa-
trimonio, museos y empleabilidad, señala que las principales activida-
des están relacionadas con diferentes aspectos, como “los artísticos mo-
numentales, arquitectónicos populares, de exposiciones, étnico, folclore, 
costumbres y tradiciones, religioso, de formación, de acontecimientos sin-
gulares, festivo, literario, gastronómico e industrial” (Morere, 2013: 14).

El turismo rural, en su concepto más amplio, forma parte del turismo 
cultural, dado que las visitas que se llevan a cabo en estos lugares permi-
ten estar en contacto con los anfitriones, los visitantes forman parte de 
las actividades cotidianas en el sistema productivo del campo. Al turismo 
rural descrito por Bardón en su documento El turismo rural en España, 
es conceptualizado como “aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no 
urbanas, realzando la cultura, los valores y la identidad de la población 
local, a través de su directa y activa participación en la prestación de los 
servicios turísticos” (Bardón, 1986: 69), además considera que:
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Este tipo de turismo complementa las actividades económicas tradicio-
nales y permite el intercambio positivo entre visitantes y receptores. 
Cabe decir que no necesariamente vincula a los visitantes con las acti-
vidades agropecuarias, pues sus activos principales son: la contempla-
ción de áreas específicas, el paisaje, la recreación y el descanso (Bardón, 
1986: 70).

Es importante mencionar que el desarrollo del turismo rural como 
actividad económica, se basó en la necesidad de enfrentar el declive so-
cioeconómico del medio rural tratando de implementar el turismo como 
actividad generadora de empleo y así lograr la diversificación de las eco-
nomías agrarias.

Las nuevas generaciones, influenciadas por las diferentes tecnologías 
además de su falta de interés en estos temas, carecen de los conocimien-
tos básicos del tema productivo rural, generalmente desconocen el origen 
y los proceso de extracción de los recursos primarios y su comercialización 
desde el campo a la ciudad. 

Es así como el agroturismo, como especialización del turismo rural, 
contribuye a la revalorización y al redescubrimiento del mundo rural co-
mo el lugar para conocer y vivir en los momentos de tiempo libre, por lo 
cual Manuel Posada (1999) refiere lo siguiente:

Se ha favorecido al turismo realizado en el campo como alternativa del 
turismo tradicional porque se ha trasladado el interés del turismo desde 
lo histórico, cultural y mercantil hacia otros reclamos, ya sea económico, 
como la valorización de los productos agrícolas, ya sea extra económicos, 
y en particular, a la difusión del conocimiento de la cultura rural (Posa-
da, 1999, pág. 63).

Cabe mencionar que las actividades al aire libre promueven la unión 
familiar, la revalorización de los espacios rurales y sus recursos. Es así 
como el agroturismo contribuye a mantener la población que habita las 
zonas más decaídas y es descrita como: “la actividad en la que el turista 
se vincula con las labores del campo, siendo las actividades económicas 
tradicionales las primordiales para experimentar la vida rural campesi-
na” (Posada, 1999: 63).

Manuel Gurría (2000), autor de temas sobre el turismo rural sosteni-
ble, afirma que “para el turista, esto significa una oportunidad de entrar 
en contacto con la naturaleza, aun cuando pueda tratarse de espacios 
sometidos a procesos productivos intensos” (Gurría, 2000, pág. 8). 
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Aunque el agroturismo es una actividad en espacios rurales en creci-
miento, se tiene la percepción de que su infraestructura es básica y limi-
tada, cabe aclarar que existen destinos agroturísticos que cuentan con to-
do el lujo y las comodidades que satisfacen hasta el turista más exigente. 

Otra actividad creciente es el ecoturismo, la combinación de la pasión 
por el viaje y la preocupación por el ambiente. Gloria Venegas (2006) en 
su informe de investigación Ecoturismo: instrumento de desarrollo soste-
nible, hace mención de este término utilizándolo para promover diversas 
actividades turísticas desarrolladas en el entorno natural y, capturar a 
los turistas interesados en aspectos de la naturaleza y la cultura de las 
regiones visitadas, es por ello que considera que “el ecoturismo hace par-
te del turismo de naturaleza, el cual presenta gran variedad de ofertas 
naturales como lagos, ríos, montañas, bosques, nevados, desiertos, entre 
otras” (Venegas, 2006: 10). 

Stephen Wearing (1999) en su libro Ecoturismo, impacto, tendencias 
y posibilidades, describe al ecoturismo como:

Turismo mesurado que produce un mínimo impacto en el entorno, es 
interpretativo, en el que se persiguen objetivos relacionados con la con-
servación, la comprensión y aprecio por el entorno y las culturas que se 
visitan. Es la modalidad más especializada que supone viajar a zonas 
vírgenes o a territorios donde la presencia de seres humanos es mínima 
y donde el ecoturista expresa una motivación en educarse, sensibilizar-
se desde el punto de vista ambiental y cultural mediante la visita y 
experiencia vivida en la naturaleza (Wearing, 1999, pág. 10).

Una de las categorías más populares y solicitadas dentro del turismo 
alternativo es el turismo de aventura. Esta categoría de turismo es des-
crito por Murrieta (2008) en la obra Tipología y modalidades del turismo 
como “un tipo específico de turismo que involucra exploración o excursio-
nes a lugares remotos donde el viajero espera lo inesperado” (Murrieta, 
2008, p. 21). El turismo de aventura consta de actividades en las cuales se 
desarrollan las capacidades y destrezas de las personas que la practican, 
generalmente implican diversos niveles de esfuerzo, por lo cual el turista 
debe ser prudente y cuidadoso. 

Existen diversas actividades dentro del turismo de aventura, ense-
guida se enumeran algunas de estas según la publicación de Murrieta 
(2008): caminata, espeleísmo, cañonismo, vuelo en parapente, cabalgata, 
espeleobuceo, kayakismo, paracaidismo, ciclismo de montaña, rappel, al-
pinismo y rafting, entre otras.
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Para finalizar con el tema del turismo alternativo y reconociendo la 
estructura del turismo en zonas rurales con potenciales de desarrollo, se 
describe el termino turismo comunitario, concepto relativamente nuevo, 
explorado en América Latina pero impulsado principalmente por países 
europeos. Ibáñez, Ivanova y Amador (2009) hacen mención en el docu-
mento Turismo, comunidad y sustentabilidad, que el turismo comunita-
rio:

Involucra a la comunidad, la cual no es necesariamente rural, y encierra 
en sí mismo diversas características de corresponsabilidad. Se acepta 
que la actividad turística en general debe ser, ante todo, una actividad 
económicamente rentable, ambientalmente responsable e incluyente, 
generadora de ingresos y empleos dignos y calificados. Por otra parte, 
la demanda turística evoluciona rápidamente hacia productos turísticos 
más respetuosos del medio ambiente, de la población local y de su cultu-
ra (Ibáñez, Ivanova, & Amador, 2009: 8). 

El concepto refiere a la actividad turística que es desarrollada en zo-
nas rurales o indígenas, como un modelo incluyente y responsable con los 
recursos propios de las comunidades participantes. 

Así mismo, la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de 
Ecuador (Feptce) define como turismo comunitario a: 

La actividad económica solidaria que concierne a las comunidades con 
los turistas desde la prospectiva intercultural, con la participación con-
sensuada de sus miembros teniendo el manejo adecuado de los recursos 
naturales y apreciación del patrimonio cultural, basados en un princi-
pio de equidad de la distribución de los beneficios generados (FEPTCE, 
2007).

El turismo comunitario tiene como eje medular la conservación y di-
fusión de los aspectos culturales de las poblaciones involucradas, ya que 
generalmente son grupos que poseen aspectos culturales particulares y 
de gran impacto, la interculturalidad es un tema prioritario en este tipo 
de turismo, se trata de la capacidad social de las personas, se interrela-
cionan respetuosamente y existe el aprendizaje mutuo de cada expresión 
cultural participante. 

El turismo comunitario se caracteriza por la participación de la pobla-
ción local en todas las etapas del proceso, por la repartición consensuada 
de beneficios económicos a la comunidad, posibilita un verdadero diálogo 
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intercultural y un conocimiento mutuo entre turista-comunidad, respeto 
al ambiente y valoración de la biodiversidad, así como a la identidad cul-
tural de los pueblos, culminando en el fortalecimiento de las sociedades 
locales. En este sentido, Ibáñez, Ivanova y Amador (2009) advierten que:

El concepto implica también los siguientes elementos no deseados en 
general: la práctica de esta actividad puede llegar a asimilarlos; para la 
idiosincrasia indígena, el turismo es nocivo en lo general, lo acepta por 
necesidad y ello incrementa su vulnerabilidad; puede llegar a ser una 
forma nueva de enajenación de sus territorios, depresión de los ecosis-
temas y aumento de su dependencia, lo que se traduce en pérdida de 
su identidad cultural y cohesión social y, finalmente puede provocar la 
transición de lo social o comunitario hacia lo individual. Frecuentemen-
te, se denomina como turismo comunitario a prácticas turísticas donde 
la comunidad indígena o rural solamente es el escaparate (Ibáñez, Iva-
nova, & Amador, 2009: 10).

El turismo ha acarreado un sinfín de problemas para las comunida-
des que lo desarrollan, esto ha generado malestar para pobladores que 
no reciben beneficios directos de este: la basura, la enajenación de sus 
habitantes hacia sus costumbres y nuevas prácticas sociales son las ame-
nazas, por lo cual es necesario que los visitantes sean conscientes de las 
normas de los lugares a visitar y los pobladores de las herramientas para 
contrarrestar estos fenómenos. 

Una vez analizadas las ventajas y desventajas que genera el turismo 
en las comunidades, se hace presente la necesidad de estudiar los produc-
tos y servicios turísticos que son demandados diariamente por los turistas 
y que son cubiertos por empresas especializadas en el turismo rural. La 
Organización Mundial del Turismo (omT) menciona que el producto turís-
tico está conformado por:

El conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado para un 
confort material o espiritual en forma individual o en una gama muy 
amplia de combinaciones y resultantes de las necesidades, requerimien-
tos y deseos de un consumidor al que llamamos turista (omT, 2010).

El servicio puede entenderse como un valor agregado al producto 
ofrecido que se crea dentro del mercado, permite ser la diferenciación 
clave entre una empresa y otra. La omT (2010), amplia sobre este tema 
diciendo que:
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El cliente inicia su proceso de elección entre productos o servicios si-
milares, no solo con base en el precio, sino en el plus o adicionales que 
más se ajuste a su conveniencia. El servicio es un factor competitivo, 
y su calidad se traduce en el número de usuarios o compradores en la 
industria. Aquellas empresas que aún no lo han tomado en serio y han 
realizado apenas experimentos, han fracasado perdiendo con ello clien-
tes, tiempo y dinero. El servicio con calidad no es una solución ante 
una crisis, es una filosofía a adoptar como única salida de supervivencia 
(OMT, 2010).

La calidad en el servicio se vuelve un factor decisivo al momento de 
que los clientes definen qué y a quién comprarle, se entiende que es parte 
de la comercialización de los productos y servicios turísticos, de ello de-
pende concretar la compra o venta del producto. 

Por otro lado, el servicio turístico es definido por Ramírez (1992) den-
tro de su libro teoría general de turismo, como: 

El conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero 
íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordi-
nada con el objeto de responder a las exigencias de servicio planteadas 
por la composición socioeconómica de una determinada corriente turís-
tica (Ramírez, 1992). 

El servicio turístico también se entiende como la actividad que es 
realizada por alguna persona pretendiendo satisfacer las necesidades es-
pecíficas de los turistas. 

Según Miguel Acerenza en su obra conceptualización, origen y 
evolución del turismo nos comenta que el servicio o los servicios turísticos 
“son aquellos que se ofrecen en forma gratuita al turista por el simple 
hecho de serlo, y los proporciona tanto el sector público como el sector 
privado, y en algunos casos en forma conjunta” (Acerenza, 2006). 

Los servicios turísticos de calidad son necesarios si deseamos tener 
empresas que se proyecten en el plano comercial como sanas y exitosas. 
La calidad es la única garantía que el cliente toma como absoluta y de eso 
depende el que vuelva y adquiera los productos y servicios. 

Una vez analizados los conceptos de productos y servicios turísticos 
y su importancia en los destinos, también es fundamental estudiar la co-
mercialización de los mismos, para ello, es importante definir el concepto 
de marketing, Philip Kotler y Gary Armstrong, la definen de manera ínte-
gra y profunda como una función empresarial sustancial que se ocupa de 
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los clientes, que la definen de esta manera “el marketing es la gestión de 
relaciones rentables con el cliente” (Kotler & Armstrong, 2008: 16).

Las empresas de gran éxito saben que si cuidan a sus clientes, tanto 
su cuota de mercado como sus beneficios crecerán. El marketing es la 
clave para el éxito de la venta de productos y servicios de muchas institu-
ciones como: facultades, hospitales, museos e incluso iglesias. 

Hoy en día, no se debe de comprender el marketing en el viejo sentido 
de lograr una venta como comunicar y vender únicamente, sino bajo el 
razonamiento de satisfacer las necesidades del cliente. Si el profesional 
de marketing comprende las necesidades del consumidor, desarrolla pro-
ductos y servicios que proporcionan un valor superior para el cliente, fija 
precios, distribuye y promociona dichos productos y servicios de forma 
eficaz, entonces los venderá fácilmente. 

Como primera etapa los profesionales de marketing tienen que com-
prender las necesidades y deseos del cliente, capturan a su vez valor que 
ellos tienen y del mercado en el que actúan. Quintero (2007) hace referen-
cia a las necesidades humanas y describe lo siguiente:

Las necesidades humanas son estados de privación percibidas. Estas 
incluyen necesidades físicas básicas de alimentación, vestido, calor, y 
seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades 
individuales de conocimientos y expresión personal (Quintero, 2007: 4). 

Estas necesidades no han sido creadas por los profesionales de mar-
keting, son una parte básica de la constitución humana. Además, los de-
seos son la forma que adoptan las necesidades humanas al ser conforma-
das por la cultura y la personalidad individual. 

Cuando se comprende el comportamiento de los clientes y al mercado, 
los directivos del marketing diseñan diversas estrategias de marketing 
orientada a su mercado meta. 

En los últimos años, la tecnología de la información crece cada día y, 
ha tenido un fuerte impacto en las nuevas modalidades de compra-venta 
de los productos y servicios. El internet ha venido a revolucionar las nue-
vas maneras de producir el marketing, siendo la plataforma más usada 
por las nuevas generaciones, facilitando no solo el conocimiento de los 
productos, si no un trato directo y personalizado con el demandante. 

Estos espacios en la red han sido utilizados por los negocios para dar 
a conocer sus productos y servicios básicos, aunque la gran mayoría lo uti-
lizan para generar una relación más directa y personal con sus clientes, 
dando seguimiento a las ventas y exigencias de cada uno. 
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Los sitios web personales, como Facebook, YouTube, Twitter, Insta-
gram, etc., son por su parte, aquellos que mantienen los individuos en 
distintas plataformas y que utilizan para mostrar información sobre sí 
mismos, ya sea a nivel escrito o bien mediante fotografías, se interactúa 
de una manera más dinámica y divertida entre los usuarios. El avance y 
presencia que tiene el internet en nuestras vidas, muchas son las empre-
sas que han creado su página web y han descubierto que la misma les sir-
ve para darse a conocer al mundo, para conseguir captar nuevos clientes 
y, por tanto, para mejorar sus resultados económicos.

Finalmente, el uso del internet ha incentivado la venta online, enten-
dida como “la transferencia en línea de un producto, servicio, idea u otro a 
un comprador mediante el pago de un precio convenido” (Pérez & Merino, 
2010: 2). Esta herramienta ha sido un éxito en las tiendas virtuales, por 
lo que algunos centros ecoturísticos han incluido dentro de sus estrate-
gias de comercialización la venta online de sus productos turísticos.

marco meTodolóGico

El marco metodológico presentado a continuación, plantea los diversos 
problemas que aquejan el Centro Ecoturístico Causas Verdes Las Nubes, 
frente al mercado turístico internacional, así como lo objetivos que se de-
sean con esta investigación, finalizando con la hipótesis y metodología 
aplicada para alcanzar las metas finales. 

Planteamiento del problema
El Centro Ecoturístico Causas Verdes Las Nubes se localiza en la parte 
suroeste de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Cuenta con una 
variada geografía y, por ende, una riqueza florística y faunística inigua-
lable. En ella habitan grupos étnicos que enriquecen con el acervo cultu-
ral a la región, estos pertenecen a la etnia Tsotsil, Tseltal Ch’ol y Mam, 
quienes accedieron al lugar a finales los años setentas, movilizados por 
diversas crisis sociales y políticas de sus antiguos asentamientos en el 
centro y norte del estado de Chiapas. 

Esta región ha sido parte integral del Proyecto de Desarrollo Integral 
y Sostenible (Prodesis) financiado por la Unión Europea y, aunque los 
incentivos se han recibido para la implementación de proyectos de desa-
rrollo local, no se tiene el consentimiento de la mayoría de la comunidad 
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y existe el desconocimiento del mismo, por lo cual muchos han cerrado o 
han sido abandonados.

Este trabajo de investigación busca nuevas estrategias para impulsar 
el desarrollo local y el buen funcionamiento de los proyectos de desarro-
llo comunitarios. Se busca hacer partícipe a la comunidad denominada 
Las Nubes y al Comité Directivo del Centro Ecoturístico Causas Verdes 
Las Nubes S.S.S., para reimpulsar este proyecto ecoturístico que busca la 
educación y concientización de sus visitantes en la revalorización de los 
recursos naturales, y culturales propios con beneficios económicos.

Objetivo de la investigación
Objetivo general
Estudiar el ejido Las Nubes y el Centro Ecoturístico Causas Verdes Las 
Nubes S.S.S., desde la visión de los pueblos originarios que poseen alto 
potencial en diversidad cultural y naturaleza para la creación y operación 
de productos turísticos innovadores con bajo impacto ambiental, generan-
do alto beneficio económico y social para la población local.

Objetivos específicos 
• Establecer de manera institucional con los integrantes de la Coopera-

tiva Causas Verdes Las Nubes S.S.S., los acuerdos comunitarios para 
fijar los alcances de la investigación.

• Evaluar, de manera participativa con los socios de la cooperativa, las 
propuestas de productos turísticos innovadores que se pueden em-
prender en el destino.

• Elaborar las propuestas de productos turísticos innovadores en con-
junto con los socios y los investigadores participantes a través de ta-
lleres participativos. 

Métodos y técnicas de investigación
Para realizar esta investigación se realizaron diversas formas de trabajo: 
• Investigación documental: Consistió en la recopilación de informa-

ción de algunas publicaciones de libros y documentales para la cons-
trucción del marco teórico conceptual. 

• Trabajo de campo: Consistió en tres visitas a la Cooperativa Causas 
Verdes Las Nubes y al ejido del mismo nombre, en el municipio de 
Maravilla Tenejapa, estudiando las distintas características de las 
instalaciones y su infraestructura, con el objetivo de obtener datos 
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específicos como orografía, clima, densidad de población, latitud y al-
titud, producción y suelo. Se elaboraron tres talleres participativos, 
así mismo se levantó un registro fotográfico, de videograbaciones de 
entrevistas.

resUlTados

El trabajo de campo llevado a cabo en la comunidad de Las Nubes fue de 
gran ayuda para generar propuestas de innovación de productos turísti-
cos en el Centro Ecoturístico Causas Verdes Las Nubes S.S.S. 

El ejido Las Nubes se encuentra en el lado este del estado de Chia-
pas, en el Municipio Maravilla Tenejapa. Cuenta con 328 habitantes que 
se dedican principalmente a la agricultura y ganadería. En este ejido se 
encuentra el Centro Ecoturístico Causas Verdes Las Nubes, está confor-
mada por 20 socios, es una microempresa localizada en un espacio rural 
donde el río Santo Domingo es el atractivo turístico focal, rodeada de flora 
y fauna de la selva. 

Carece de actividades turísticas estructuradas y especializadas, que 
limita la prolongación de la estadía de los visitantes. La actividad más de-
mandada es la caminata en el sendero, dirigido a personas con buena con-
dición física y sin discapacidad motriz; la natación depende de la estación 
del año en la que se visite, en temporada de lluvias es imposible realizar 
esta actividad. El segmento de mercado es muy limitado en comparación 
con otros centros ecoturísticos del estado de Chiapas que cuentan con la 
infraestructura y actividades turísticas definidas.

Cuenta con los siguientes servicios: para el servicio de hospedaje exis-
ten 15 cabañas rústicas con capacidad máxima de cuatro personas en cada 
una; una palapa-restaurante con capacidad para 80 comensales, un sende-
ro de 1,800 metros de longitud, un mirador con vista escénica hacia el río 
Santo Domingo, un salón de usos múltiples, y la recepción con servicio de 
teléfono e internet. El servicio de restaurante es lento y no existe variedad 
de platillos, siendo la carne de res, pollo y pescado lo más ofertado. 

El personal que labora en este lugar es originarios de este ejido y se 
turnan para atender a los visitantes, dependiendo de la temporada alta 
de los visitantes, lo que provoca que el servicio no tenga un estándar de 
calidad óptimo durante todo el año. 

La geografía donde se encuentra el Centro Ecoturístico, comparte un 
relieve variado con suelos kársticos muy accidentados y una gran canti-
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dad de vegetación de selva alta siempre verde como cedro blanco, gua-
nacastle, matapalo, chicozapote, quiebrahacha, guarumo, ceiba, mulato, 
entre otros, que se convierten por supuesto en una excelente fuente de 
oxígeno además de recursos de uso común como madera y tablones para 
la construcción. 

Es importante mencionar que, dentro de la gran diversidad biológica 
y ecológica presente en Las Nubes, existen plantas de ornato, gastronómi-
cas o usadas como parte de la dieta diaria y, en muchas ocasiones medi-
cinales. También hay presencia de fauna, diversidad de especies de aves, 
muchas consideradas carismáticas por el color de su plumaje, compor-
tamiento y agradables sonidos. Se lograron avistar especies tales como: 
el tucán, tangara terciopelo, zanate, zopilote, vencejo, zacua montañera, 
paloma, cuco vaquero y momoto, sin mencionar otras con presencia en 
la región. Igualmente, y según los pobladores, se han podido observar 
mamíferos como: ardillas, tepezcuintles, armadillos y en zonas más altas, 
felinos como el ocelote y gatos de monte. 

A parte del atractivo que representa la flora local para el centro 
ecoturístico, se hace mención especial del sendero, este se encuentra en 
una pequeña reserva de selva alta subcaducifolia a un costado del río 
Santo Domingo, a través de este se llega a un mirador donde se aprecia 
cómo se dispersa el agua del río entre la vegetación, se continua el sen-
dero entre algunas formaciones rocosas típicas de las zonas kársticas, 
llegando a la recepción del centro ecoturístico después de haber reco-
rrido 1,800 metros. El sendero, aunque es hermoso ante la vista de los 
visitantes, carece de infraestructura para el buen disfrute y aprendizaje 
de los recursos biológicos, existen zonas lodosas y descuidadas que se 
han ido degradando por la falta de rehabilitación y el desconocimiento 
de la capacidad de carga. 

Durante el trabajo de campo realizado tanto en la comunidad como 
en el Centro Ecoturístico, también se hicieron visitas a otros lugares de 
interés turísticos en la región: Cañón del Jabalí y Ciudad de Las Rocas, 
el primero cercano a la comunidad de Nueva Jerusalén, municipio de Las 
Margaritas, y el segundo, enclavado a escasos kilómetros del ejido Las 
Nubes, perteneciente al municipio de Maravilla Tenejapa. 

Cañón del Jabalí se encuentra a un costado del río Santo Domingo. 
Durante la temporada de estiaje –mediados de diciembre a finales de ju-
lio– se realizan diversas actividades de turismo alternativo, tales como 
el kayak, pesca, natación, acompañado con la gastronomía local, ya que 
se ofrecen variedad de platillos. Cabe mencionar que se cuenta con la 
infraestructura idónea para recibir pequeños grupos de turistas. La ca-
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rretera está compuesta por terracería y en algunos tramos adoquinados 
que va de Jerusalén a Las Nubes. 

Ciudad de Las Rocas es un lugar único e increíble en la región, los 
fenómenos naturales de erosión han generado un sistema de túneles, y 
laberintos donde se puede practicar el senderismo y rappel. La coopera-
tiva es conformada por socios habitantes del ejido Las Nubes, que han 
impulsado su destino a través de redes sociales. La infraestructura es 
limitada, cuentan por ahora con cascos protectores, cuerdas para rappel 
y guías locales que hacen más cómoda la visita. No cuentan con servicio 
de alimentación ni sanitarios. La carretera es de terracería y se localiza a 
escasos 2 kilómetros del ejido.

El ejido Las Nubes tiene presencia de cuatro distintas lenguas ma-
yas, oriundos de las regiones centro-norte de Chiapas y noreste de Gua-
temala: tseltal, tsotsil, ch’ol y mam. Aunque las personas eran en su ma-
yoría hablantes de alguna de estas lenguas indígenas, ahora se pueden 
encontrar a pocas familias que conservan el idioma de sus abuelos. Con la 
entrada de grupos cristianos al ejido, la costumbre de sus antiguos usos 
se fue perdiendo, la vestimenta, la danza y la música, son casi nulas en el 
poblado. Cabe aclarar que aún se rescatan vocablos, utensilios y saberes 
tradicionales en la localidad. 

En términos generales, Las Nubes cuenta con recursos propios in-
dispensables para ofrecer un destino turístico innovador. Se cuenta con 
capital humano e infraestructura para impulsar productos turísticos y 
funcionales dentro de los principios de la sustentabilidad.

propUesTas para la mejora del cenTro ecoTUrísTico

A partir del análisis elaborado durante las visitas al ejido las Nubes y al 
Centro Turístico Causas Verdes, se han estructurado algunas propuestas 
de desarrollo e innovación turística cultural y de naturaleza para la di-
versificación del producto turístico que coadyuven al mejoramiento de la 
oferta turística.

Reforestación de la zona núcleo
Conociendo la diversidad biológica del sitio y basándonos en el impacto 
visual y geográfico del proyecto turístico, se considera como una primera 
propuesta la reforestación de la zona núcleo del proyecto Las Nubes.
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El cauce del río y el área de camping son dos espacios idóneos para 
realizarse, carece de vegetación que ayude a contrarrestar la erosión del 
agua que durante las crecidas arrasan con la vegetación existente. En el 
área de camping, la vegetación es nula siendo un espacio completamente 
deforestado, usado solo en temporada alta para aquellos huéspedes sin 
reserva de hospedaje. 

Los arboles sugeridos en esta propuesta son aquellos presentes en la 
zona de estudio, además se incluyen especies oriundas de regiones tropi-
cales maderables y frutales que son potencialmente fuente de alimento 
para algunas especies de fauna en especial las aves y mamíferos. 

Jardín botánico
El área donde se desarrolla el Centro Turístico Las Nubes es un motivo 
más para sus integrantes de comprometerse a conservar y valorar los re-
cursos biológicos y culturales con los que cuentan. Los recursos naturales 
son innumerables, pero la tala inmoderada y sobreexplotación de la tierra 
ha generado la pérdida de muchos elementos de la flora local, por lo cual 
se propone lo siguiente: Jardín botánico.

Incentivar la creación de un jardín botánico con plantas de uso común 
como de ornato, gastronómicas y medicinales, dirigido a los pobladores, 
turistas y visitantes del centro turístico Las Nubes. 

Para esta propuesta se sugiere usar plantas carismáticas de pequeña 
y mediana envergadura, ya que el espacio sugerido es reducido y se loca-
liza a un costado del restaurante denominado La Golondrina. 

Capacitación para orientadores de avifauna
Por la diversidad de avifauna existente en la zona, es importante conser-
var la flora local, los turistas al arribar a estos espacios naturales gustan 
de poder observar la fauna local, es por ello, que se propone la documen-
tación y capacitación de guías orientadores de avifauna, siendo los in-
tegrantes de la cooperativa Causas Verdes Las Nubes los primeros en 
buscar esta acreditación. 

En la región que comprende el cauce del río Santo Domingo, son 
múltiples los avistamientos de estas especies de animales, por lo cual, es 
viable incluir dentro de las actividades rutinarias el avistamiento de las 
aves, algunas se encuentran en espacios abiertos y otras, en zonas menos 
pobladas y con mayor presencia de vegetación.
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Sendero interpretativo en Las Nubes
El sendero es parte importante del centro turístico en los recorridos de 
rutina por este espacio, se observó la casi nula señalización y descripción 
dentro del circuito de 1,800 metros, por lo cual se propone:

La elaboración de fichas descriptivas para la flora carismática en 
idioma español e inglés usando la interpretación del patrimonio natural 
reforzado con información científica y útil para los visitantes. Se propone 
para este espacio placas descriptivas elaboradas con madera u otro ma-
terial con los siguientes datos: nombre científico de la especie y utilidad. 

Acuerdo de colaboración con Ciudad de Las Rocas
Cuando se habla del sendero en el Centro Turístico Las Nubes y conside-
rando las propuestas turísticas en la zona, se sugiere:

La propuesta de Ciudad de Las Rocas, sendero considerado de gran 
potencial turístico con excepcional belleza escénica, que crea una amplia-
ción del sendero Las Nubes hacia la propuesta antes mencionada proyec-
to turístico en desarrollo. Ciudad de las Rocas propone actividades de tu-
rismo alternativo muy diferentes a lo ofrecido en Las Nubes, por ejemplo; 
• Canopy
• Puentes elevados
• Rappel 
• Sendero entre rocas

En esta situación, no existe riesgo de pérdida de mercado y capital, 
ya que el proyecto original de Causas Verdes no considera por ahora estas 
actividades.

Acuerdo de colaboración con El cañón del Jabalí
La propuesta sugiere un acuerdo de colaboración entre Cañón del Jabalí 
y Causas Verdes Las Nubes, en este primer sitio se ofrecen actividades 
que no duplican e interfieren con las que se ofrecen en el centro turístico 
de estudio. Entre las actividades turísticas del Cañón del Jabalí sobresa-
len: el kayak y nado en pozas de gran profundidad, además se cuenta con 
un pequeño restaurante equipado correctamente para brindar servicio de 
alimentación a los visitantes. 

Cañón del Jabalí es una parada idónea para reconocer el cauce del 
río Santo Domingo por medio del kayak, y solo se puede hacer este tipo de 
actividades durante los meses de febrero a junio de cada año, las fuertes 
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lluvias hacen que el río tenga un cauce peligroso y agitado, por lo cual no 
se recomienda hacer ningún tipo de prácticas.

Centro de difusión cultural en Las Nubes
El valor cultural de la zona es diverso, dado que conviven personas con 
ascendencia Maya y mestiza, siendo estas la base medular de la pobla-
ción. Los primeros pobladores del ejido Las Nubes pertenecen a las etnias 
tseltal, tsotsil, ch’ol y mam, y los materiales tangibles e intangibles son 
poco evidentes, por lo cual se sugiere la compilación de objetos personales 
con valor histórico y familiar de los miembros de la cooperativa Causas 
Verdes, para montar una exposición permanente abierta al público en 
general de las bases culturales del poblado. Los elementos que se pueden 
incluir en la exposición son:
• Litografía (Fotografías)
• Herramientas de trabajo en el campo 
• Prendas de vestir con valor histórico. 
• Actas constitutivas o de fundación.

Para complementar la propuesta de exposición, se sugiere hacerlo en 
la sala de usos múltiples del centro turístico, ya que sirve como parte de 
la ambientación en el marco de las reuniones de la cooperativa, también 
como un pequeño museo comunitario con los espacios adecuados para los 
visitantes.

conclUsiones

En Chiapas son muchos los esfuerzos que se han hecho para conservar 
los recursos naturales, desde el año 2000 se han generado diversas es-
trategias de preservación, siendo la Selva Lacandona una de las más be-
neficiadas. Algunas de estas medidas, llevaron a la creación de centros 
ecoturísticos, que coadyuvarían generando empleos en las comunidades 
rurales e indígenas de más bajo desarrollo social, establecidas en lugares 
con alto valor estético.

En el caso particular de la Cooperativa Causas Verdes Las Nubes, 
se crea como un proyecto de desarrollo turístico y de conservación confor-
mado por 20 socios, entre mujeres y hombres, muchos con ascendencia 
maya pertenecientes a las etnias; Tsotsil, Tseltal, Ch’ol y Mam. Con 15 
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años de haber iniciado con esta gran labor, se han encontrado con varias 
limitantes y amenazas hacia el proyecto de conservación y de turismo; 
una sociedad más globalizada genera una aceleración desmedida en el 
deterioro ambiental. 

El Proyecto de Desarrollo Integral y Sostenible (Prodesis), financiado 
por la Unión Europea, sigue dando apoyos pertinentes para la mejora y 
conservación de la infraestructura hasta ahora generada, considerando 
las virtudes que cada población tiene y de los recursos con los que se 
cuenta. 

Se desarrollaron talleres participativos con dinámicas grupales que 
dieron como resultado, ideas e información relevante para futuros pro-
yectos en esta Sociedad de Solidaridad Social. Así mismo, se generó un 
vínculo directo con los miembros de la cooperativa a través del diálogo y 
la participación directa.

Es de reconocer la gran disponibilidad que tiene esta cooperativa an-
te la necesidad de incentivar nuevas actividades y acciones para el mejo-
ramiento de sus servicios hacia los turistas que llegan y conocen su pro-
ducto turístico, también reconocieron que se deben redoblar los esfuerzos 
para mantener el entorno natural en los que se encuentran establecidos. 

Cada administración es muy difícil cumplir con las metas adquiridas 
desde la creación del centro ecoturístico, pues cada año, la nueva mesa di-
rectiva debe de implementar acciones pertinentes para la mejora y buen 
uso de los recursos con los que se cuenta, pero el desconocimiento de las 
distintas áreas y el corto tiempo que cada dirección tiene para llevarlas a 
cabo es insuficiente. 

Por otro lado, se han aprovechado las nuevas herramientas de di-
fusión existentes a nivel mundial y se ha facilitado la promoción de Las 
Nubes dando como resultado más afluencia turística y, mayor demanda 
de actividades de ocio y recreación. La cooperativa necesita productos y 
actividades turísticas innovadoras que los turistas demanden para ocu-
par el tiempo durante su estancia en el centro turístico. El análisis lleva-
do a cabo con los socios, fue de gran ayuda y se encontraron varios temas 
que serán motivos para que más turistas visiten el lugar. La avifauna, 
árboles, plantas de uso medicinal y gastronómico, los saberes tradicio-
nales que se desprenden de su cultura ancestral, y las potencialidades 
existentes en la región, son temas aun por explorar. 

Se observa que en la actividad turística es difícil generar proyectos 
exitosos emprendidos directamente desde las comunidades agrícolas o ru-
rales, el turismo nacional e internacional está tan acostumbrado a ciertos 
productos promovidos por las grandes empresas del turismo.
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Las Nubes como microempresa turística tiene la responsabilidad so-
cial con la comunidad, con sus propietarios y la conservación del medio 
ambiente, es un referente importante de la zona sur de la Selva Lacan-
dona, siendo el punto de información turística regional. Las fricciones 
generadas por temas personales y la competencia de mercado, han sido 
limitantes para crear en Las Nubes un centro de información turístico 
oficial, que representaría para la cooperativa una gran oportunidad de 
vender a los demás destinos como parte de su oferta turística, generando 
más actividades para sus visitantes. 

La innovación en los diversos centros ecoturísticos responde a la ne-
cesidad de los anfitriones a ofrecer nuevas y mejores actividades a sus 
clientes, también a la renovación del compromiso para enfrentar la situa-
ción de los participantes en los aspectos económicos y sociales que se re-
flejan en fuentes de ingresos más viables y el mejoramiento de la calidad 
de vida. 

 Toda la información recabada en la investigación será un referente 
importante para futuras investigaciones sobre los recursos con los que 
cuenta este pequeño rincón de nuestro estado. Se generó como parte de la 
investigación, un catálogo de especies endémicas e introducidas de plan-
tas y animales que servirán de apoyo a los guías locales e interesados a 
prestar este servicio, haciendo énfasis en la avifauna y la flora local. 

Es muy importante realzar el potencial con la que cuenta este centro 
ecoturístico, se ha logrado gestar un proyecto con personal cada vez más 
consciente, sobre todo responsables con el futuro de los recursos natura-
les para sus hijos. Para finalizar, se observó que existe disponibilidad por 
parte de la mayoría de sus integrantes de los socios por sobresalir y for-
mar un proyecto de desarrollo turístico con principios de sustentabilidad.
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Las relaciones interorganizativas 
para el desarrollo sostenible de 

un destino turístico reserva de la 
biosfera1

M. Ángeles Sanfiel Fumero
Esperanza Gil Soto
Yaiza Armas Cruz2

Actualmente, la sostenibilidad en el sector turístico es de gran importan-
cia en un mercado cada vez más global y competitivo. Sin embargo, las 
empresas no pueden realizar acciones sociales y medioambientales de for-
ma individual, se requiere del establecimiento de relaciones interorgani-
zativas en la cadena de suministro turística. Implantar una estrategia de 
sostenibilidad es imposible si no se incorporan prácticas de colaboración 
en toda la cadena. Es necesario crear relaciones de calidad que propicien 
la oferta de productos socialmente responsables. En el presente trabajo 
se profundiza en el estudio de la calidad de las relaciones interorganiza-
tivas (proveedores y clientes) desde el punto de vista de la sostenibilidad 
empresarial. Con base en los fundamentos de la Teoría de la Medición de 
Rasch aplicados a los resultados de una encuesta realizada a una muestra 
de establecimientos de alojamiento turístico en la isla de Fuerteventura 
(Islas Canarias-España) calificada como Reserva de la Biosfera, se anali-
za la calidad del cuestionario de medida utilizado. Los resultados de este 

1 Este trabajo se integra dentro del proyecto Nacional Diseño de Escenarios Ópti-
mos de Gobernanza Turística en Reservas de la Biosfera (GOBTUR (CSO2012-
38729-C02-01) Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de 
I+D+I, Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo Director es el Dr. Agustín 
Santana, e investigadores son: M. Ángeles Sanfiel Fumero, Yaiza Armas Cruz,  Ol-
ga M. González Morales y José Antonio Álvarez González.

2  Profesoras del área de Organización de Empresas en el Departamento de Dirección 
de Empresas e Historia Económica de la Universidad de La Laguna (Tenerife-Islas 
Canarias-España).
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análisis manifiestan que la antigüedad de la relación representa un fac-
tor influyente en la calidad de las relaciones interorganizativas. También 
que el compromiso y la cooperación para alcanzar los objetivos de sosteni-
bilidad representan los factores más competitivos y difíciles de lograr en 
las relaciones de la cadena de suministros. Sin embargo, la confianza y el 
grado de satisfacción son los aspectos que se alcanzan con mayor facili-
dad. Por lo tanto, los establecimientos de alojamiento turístico de la isla 
de Fuerteventura disponen de los fundamentos básicos para conseguir 
relaciones interorganizativas de calidad. aunque éstas no propician aún 
el desarrollo de acciones conjuntas de sostenibilidad. 

inTrodUcción

La competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos son tareas 
que las empresas no pueden realizar de forma individual, requieren de 
la cooperación entre los distintos agentes involucrados. Actualmente, las 
relaciones interorganizativas entre los actores estratégicos de un destino 
turístico y su habilidad para tomar decisiones conjuntas que aseguren el 
desarrollo sostenible del destino son de gran importancia.

Shi y Lao (2013) establecen que la cooperación desempeña un papel 
central en las comunidades de destino turístico. La cooperación es un re-
quisito central para la planificación sostenible y el desarrollo de destinos 
(Bramwell y Lane, 2000), para el avance y la realización de proyectos 
(Vernon et al., 2005), y para el establecimiento y operación del destino de 
estructuras de gobernanza (Yüksel et al., 2005).

En las zonas turísticas están surgiendo nuevas formas de gestión ba-
sadas en la creación de instrumentos de cooperación interadministrativa 
y en la creación de redes en las que participan actores públicos y privados 
en la toma de decisiones. En este tipo de entornos se puede hablar de go-
bernanza, pues ésta implica la participación de los actores privados en las 
tareas de gobernación (Ibáñez, 1999). 

Desde el ámbito de las empresas, la gestión de las cadenas de sumi-
nistros (scm, por sus siglas en inglés: Supply Chain Management) tu-
rísticas son complejas y la gestión de la sostenibilidad en las mismas es 
un tema significativo para las empresas que pretenden integrar temas 
sociales y medioambientales en su estrategia (Srivastava, 2007). March y 
Wilkinson (2008) manifiestan que el rendimiento de una empresa depen-
de más de su comportamiento con otros con los que está conectado directa 
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e indirectamente, que de cómo hace las cosas. Así, el rendimiento de un 
destino turístico depende, en mayor medida, de los vínculos interorgani-
zativos y no sólo de sus características individuales. Las empresas tienen 
que ser conscientes de la importancia que tienen en su propio desarrollo 
las relaciones interorganizativas (ris) entre los diferentes partícipes de la 
cadena de suministros y que conseguir la sostenibilidad de una organiza-
ción es imposible si no se incorporan prácticas de colaboración en toda la 
cadena (Preuss, 2005).

De este modo, la importancia de las interacciones entre organizacio-
nes para la implantación de sistemas de gobernanza sostenibles en los 
destinos turísticos, hace que, primeramente, en este trabajo, y desde el 
ámbito de las empresas de alojamiento turístico nos planteamos como 
objetivo medir la calidad de las relaciones interorganizativas con provee-
dores y clientes de la cadena de suministro en aspectos de sostenibilidad. 
El ámbito territorial de aplicación de este estudio será la isla de Fuerte-
ventura (Islas Canarias) debido a su incorporación en 2009 al Programa 
de la UNESCO sobre Hombre y Biosfera (MAB) a través de su inclusión 
en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera lo que supone un compro-
miso por parte de las organizaciones locales para promover y demostrar 
una relación equilibrada entre la conservación y el desarrollo económico 
de los territorios.

El estudio se ha organizado en las siguientes secciones además de 
esta introducción. El siguiente apartado recoge un marco teórico que in-
cluye tres componentes: las relaciones interorganizativas, la sostenibi-
lidad en la cadena de suministro turístico y la calidad de las relaciones 
interorganizativas en la cadena de suministro turístico. Posteriormente 
se plantea el marco institucional y se desarrolla el trabajo empírico del 
estudio junto con los resultados, terminando con las conclusiones y futu-
ras líneas de investigación.

las relaciones inTerorGanizaTivas en 
Una cadena de sUminisTros sosTenible

Gestión de la cadena de suministros turísticos
La mayoría de los estudios sobre scm se enfocan sobre el sector indus-
trial y con muy poca atención hacia el sector servicios. Según Zhang et 
al. (2009), el sector turístico necesita ser analizado desde una perspectiva 
integrada, es decir, como una red de cadena de suministro turístico (Tsc 
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por sus siglas en inglés: Tourism Supply Chain). Las complejas interac-
ciones entre los numerosos stakeholders en el sector turístico, cada uno 
de los cuales con objetivos diferentes y sistemas operativos distintos hace 
que el adoptar mejores prácticas en la gestión de las Tsc (Tourism Supply 
Chain Managment: Tscm) tenga un potencial enorme.

Kaukal et al. (2000) señalan que una típica cadena de valor turístico 
consiste principalmente de cuatro componentes: suministrador turístico, 
tour operador, agencias de viaje y clientes, los cuales están unidos por un 
solo vínculo de la cadena. Por otro lado, Piboonrungroj y Disney (2015), 
señalan que existen cuatro partes principales en una Tsc genérica, tres 
obligatorias y una opcional. Las tres partes principales son los proveedo-
res de servicios turísticos o de primer eslabón (por ejemplo, alojamiento o 
transporte de pasajeros), proveedores de insumos o proveedores de segun-
do nivel (por ejemplo, la comida y proveedores de bebidas) y los turistas 
o clientes. La parte opcional del Tsc son los intermediarios, es decir, las 
agencias de viaje y los tour operadores. En concreto, Zhang et al. (2009) 
definen la Tscm como una red de organizaciones de turismo dedicadas a 
diferentes actividades que van desde el suministro de los diferentes com-
ponentes de productos/servicios turísticos, como vuelos y alojamiento, a la 
distribución y comercialización del producto turístico final en un destino 
turístico específico, e implica una amplia gama de participantes de los 
sectores público y privado. Es, por lo tanto, una red compleja que incluye 
una amplia gama de sectores cada uno de los cuales tiene su propia es-
tructura de mercado. 

En la figura 1 se plantea el caso general de una cadena de sumi-
nistros de alojamientos turísticos (hoteles y extra-hoteles). Así, se puede 
observar que se encuentran los principales clientes, que suelen ser tour 
operadores, agencias de viajes y consumidores finales o turistas. Las em-
presas-clientes son las que compran servicios individuales de viaje (aloja-
miento) a sus proveedores (hoteles-extrahoteles) y los ajustan en paque-
tes vacacionales que se venden al público directamente o a través de las 
agencias de viaje. Por otro lado, el primer link hacia atrás de la cadena 
incluye suministradores directos que proveen directamente de bienes y 
servicios turísticos a los alojamientos. Los suministradores típicos, res-
taurantes, empresas de transportes, energía, etc. También se encuentran 
involucradas en el Tsc las entidades no empresariales ocupándose por 
ejemplo del medio natural o el paisaje. Otro elemento importante en el 
Tsc son las administraciones públicas en general (regionales, locales y 
provinciales) y asociaciones locales que facilitan la colaboración del sector 
público y privado a través de la intervención política. En este contexto 
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surgen relaciones interorganizativas que tienen que ir dirigidas hacia ac-
ciones de sostenibilidad en toda la Tsc.

Sostenibilidad en la cadena de suministro
La Unión Europea establece que el concepto de “Responsabilidad social 
corporativa” (rsc) está estrechamente ligado al desarrollo sostenible. Di-
versos estudios consideran como sinónimos la sostenibilidad empresarial 
(se) y la rsc (Lehtonen, 2004; Ciliberti et al., 2008). La sostenibilidad, 
en general, como indican Boyd et al. (2007) y Kleindorfer y Wassenhove, 
(2005), refleja las obligaciones de las empresas con la sociedad de los im-
pactos que ocasionan e integra responsabilidades sociales, medioambien-
tales y económicas. De este modo, la gestión de una cadena de suminis-
tros sostenible (sscm por sus siglas en inglés: Sustainable Supply Chain 
Management), se refiere a los planes y actividades de las empresas que 
incluyen temas sociales y medioambientales dentro de sus cadenas de su-
ministros, con el fin de mejorar el desempeño medioambiental y social de 
la empresa y el de sus proveedores y clientes sin comprometer su rendi-
miento económico (De Ron, 1998; Seuring y Muller, 2008). Esta definición 

Figura 1. Cadena de suministro de los alojamientos turísticos en un 
destino turístico

Fuente: Elaboración propia.
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implica que las empresas adoptan programas para mejorar los impactos 
sociales y medioambientales de sus procesos internos (como por ejemplo, 
los procesos de producción dentro de sus plantas) y también iniciativas 
para mejorar los impactos de los procesos de sus proveedores y clientes.

Pero, la sostenibilidad de una organización es imposible si no se incor-
poran prácticas en toda la cadena de suministros, los beneficios medioam-
bientales y sociales disminuyen si los partícipes hacia atrás y hacia ade-
lante de la cadena no están integrados también en prácticas sostenibles 
(Preuss, 2005; Bai y Sarkis, 2010). Touboulic y Walker (2015) determinan 
que la profundidad y calidad de las relaciones entre una empresa y sus 
suministradores ha sido lo más comúnmente citado como facilitador e 
impulsor hacia una SSCM. También investigaciones anteriores sobre re-
laciones de sostenibilidad en la cadena de suministros han puesto gran 
énfasis en la colaboración entre los partícipes de la cadena para facilitar 
iniciativas de sostenibilidad (Gold et al., 2010; Seuring y Müller, 2008). 
El cambio de una gestión de cadena de suministros (scm por sus siglas 
en inglés: Supply Chain Management) hacia una sscm hará a las organi-
zaciones empresariales redefinir de manera significativa sus estrategias 
en la gestión de sus relaciones para adaptarse a los cambios del entorno 
empresarial impulsados por las necesidades de sostenibilidad (Touboulic 
y Walker, 2015).

La calidad de las relaciones interorganizativas en la 
cadena de suministro turístico

La colaboración es “un proceso de toma de decisiones conjuntas entre los 
stakeholders claves de un problema de dominio acerca del futuro de ese 
dominio” (Jamal y Getz, 1995). Gray (1989) define la colaboración para 
la planificación turística basada en la comunidad, en un proceso de toma 
de decisiones entre autónomos, stakeholders claves de una interorganiza-
ción, dominio de comunidad turística para resolver problemas de planifi-
cación del dominio y dirigir o gestionar temas relacionados con la planifi-
cación y el desarrollo del dominio. Jamal y Getz (1995) establecen que el 
problema de dominio se refiere a una situación donde los problemas son 
complejos y requieren de respuestas inter- o multiorganizacionales.

Una amplia y significativa literatura sobre turismo ha tratado temas 
relacionados con las colaboraciones y los socios (Bramwell & Lane, 2000; 
Hall, 1999) y ha sido ampliamente reconocida esta condición como deter-
minante para el éxito y la competitividad de un destino turístico (Baggio, 
2011).
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Asimismo, la gestión de una cadena de suministro eficaz se basa, en 
gran medida, en el éxito de las relaciones interorganizativas entre los 
partícipes de la misma, por lo que es fundamental una buena compren-
sión de estas relaciones para el logro de objetivos globales y de sostenibi-
lidad (Zhang et al., 2009). Sin embargo, la colaboración entre empresas 
en la Tsc es considerada más compleja que las cadenas de suministro de 
fabricación y distribución debido a la disparidad de proveedores-distri-
buidores-clientes y a la corta vida del producto turístico. Debido a esta 
complejidad como indican Touboulic y Walker (2015) gestionar la colabo-
ración en la Tsc es considerado como un reto. 

Las relaciones en una cadena de suministro sostenible es el centro de 
la teoría relacional (Dyer and Singh, 1998), que muestra que la ventaja 
competitiva no emana solamente desde dentro de los límites de la empre-
sa (Teoría de recursos y capacidades, Barney, 1991) sino también de las 
relaciones interorganizacionales. El aspecto clave de la teoría relacional 
es como una empresa está inmersa en una red de relaciones y los esfuer-
zos colaborativos entre organizaciones suministran una oportunidad para 
crear valor que no podría ser creado por organizaciones independientes. 
Touboulic y Walker (2015) resaltan que las redes interorganizacionales 
pueden ser acuerdos más eficientes y eficaces para alcanzar una ventaja 
competitiva que para las organizaciones solas. 

La teoría relacional ha sido aplicada con éxito en el estudio tradi-
cional de las relaciones comprador-vendedor, en particular en la colabo-
ración estratégica (Fawcett et al., 2012; Rosenzweig, 2009; Walkeretal., 
2013). El enfoque relacional también ha sido considerado en el desarrollo 
de capacidades para una sscm (Vurro et al., 2009). 

Los resultados de investigaciones precedentes revelan la importancia 
del capital relacional (la confianza y la antigüedad de la relación) y el 
compromiso en sostener los esfuerzos colaborativos para la sostenibili-
dad. Touboulic y Walker, (2015) demuestran que la colaboración presenta 
beneficios para la sscm mediante un número de mecanismos relaciona-
les. La relación entre colaboración y el rendimiento de una cadena de 
suministro sostenible (sscm) está correspondida. 

Sin embargo, las relaciones interorganizativas en cualquier cadena 
de suministro también implican riesgos y comportamientos oportunistas 
y por ello, es importante que las organizaciones también desarrollen ni-
veles de confianza entre los agentes para reducirlos. Piboonrungroj y Dis-
ney (2015), encuentran en sus estudios que la racionalidad limitada y el 
oportunismo existen en la Tsc y revelan que la confianza podría reducir 
los costes de transacción en las relaciones interorganizativas de los ho-
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teles con los tour operadores. De esta manera, hay costes de transacción 
cuando el hotel busca los mejores suministradores y contacta con ellos 
para seleccionarlos. Según estos autores existen dos principales fuentes 
de costes de transacción. Primero, el hotel tiene que buscar a los suminis-
tradores más apropiados y segundo el coste de comprobar que el producto 
que ofrecen es de calidad. Desde este enfoque de la teoría de costes de 
transacción (Williamson, 1985), una empresa existe porque los costes de 
transacción son mayores que los beneficios marginales de la externaliza-
ción. Sin embargo, la confianza entre los socios de la cadena de suminis-
tros podría liderar hacia una reducción de los costes de transacción. 

En este sentido, también los resultados empíricos de Shi y Liao (2013) 
confirman que la confianza interorganizacional es determinante para la 
existencia de relaciones de calidad. Los autores demuestran que la con-
fianza es un antecedente fundamental en el desarrollo de actividades con-
juntas a largo plazo y en la adquisición de compromiso entre las partes. 
El trabajo en equipo conjuntamente contribuye a fortalecer la relación 
interorganizacional, ya que los miembros del equipo realizan actividades 
a través de los límites de la organización, completan proyectos conjuntos, 
implementan sistemas de información y desarrollan recursos, capacida-
des y conocimientos compartidos para generar resultados mutuamente 
beneficiosos. Es decir, las actividades que realizan conjuntamente los 
agentes de la cadena de suministro son asumidos como consecuencia de la 
confianza y el compromiso que generan relaciones interorganizativas sa-
tisfactorias y de calidad. Como indica Stock (2006), si el trabajo en equipo 
funciona efectivamente, los recursos relacionales pueden ser transforma-
dos en relaciones de calidad, en términos de satisfacción, compromiso y 
relaciones interorganizativas orientadas al largo plazo. También Morgan 
y Hunt (1994) determinan que la confianza y el compromiso son variables 
claves que influyen en el éxito de las relaciones de intercambio. 

Así, consideramos que la calidad en la relación interorganizacional 
refleja la percepción que tiene la organización y la intención hacia una 
relación de cadena de suministro. Es decir, la calidad de las relaciones 
se considera como el grado en que los socios de la cadena de suministro 
están satisfechos con la relación en curso, tienen el compromiso mutuo, y 
la intención de continuar la relación en el futuro (Shi y Liao, 2013). 

Por lo tanto, determinamos que para medir la calidad de las ris de-
bemos analizar los constructos que figuran en la tabla 1: niveles de con-
fianza y compromiso, actividades conjuntas de sostenibilidad y calidad de 
las relaciones interorganizativas. Además, se estudiará si existen simili-
tudes y diferencias en las percepciones de los alojamientos turísticos con 
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los antecedentes (confianza y compromiso) y con el nivel de satisfacción 
de las relaciones colaborativas en sostenibilidad con sus proveedores y 
clientes.

marco insTiTUcional: 
fUerTevenTUra, reserva de la biosfera

Caracterización del destino turístico
Hasta este momento Fuerteventura se ha comercializado como un desti-
no de “sol y playa”, dadas sus extraordinarias condiciones naturales, pai-
sajísticas y climáticas. No obstante, ante la creciente presión competitiva 
de destinos emergentes de similares características, en la actualidad la 
administración pública está promoviendo una estrategia progresiva de di-
ferenciación, basada en ofrecer al turista experiencias únicas adaptadas 
a las especificidades de los diferentes segmentos delimitados. Así, se está 
realizando un esfuerzo por valorizar los recursos culturales, etnográficos, 
históricos - monumentales y naturales para dirigir la imagen turística de 
Fuerteventura hacia un enfoque más sostenible (Rodríguez et al., 2012). 

Actualmente, no se encuentran en la isla referentes asimilables a 
una estrategia de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad (Ro-
dríguez et al., 2012), por lo tanto, como destino, se caracteriza también 
por la escasez de actividades relacionadas directa o indirectamente a la 
conservación de la naturaleza y la gestión de los recursos naturales. Sin 
embargo, en los últimos años, con las estrategias de renovación mencio-
nadas anteriormente y propiciadas por las administraciones públicas, se 
ha producido un cambio en el modelo de conservación que utiliza estra-
tegias diferentes a las conocidas hasta el momento, enfocándose dichas 
estrategias hacia un nuevo modelo turístico, que, a pesar de la cantidad 
de espacios inscritos bajo múltiples figuras de conservación, todavía es 
considerado paradójicamente como un territorio insuficientemente prote-
gido (Díaz, 2010). 

La incorporación en 2009 de Fuerteventura al Programa de la Unes-
co sobre Hombre y Biosfera (mab), a través de su inclusión en la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera, supone un compromiso por parte de 
las instituciones locales por promover y demostrar una relación equilibra-
da entre la conservación y el desarrollo. Para su incorporación, la isla ha 
tenido que mostrar que: a) contiene un sistema ecológico representativo 
de regiones biogeográficas importantes y con relevancia para la conserva-
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ción de la biodiversidad, con diferentes grados de intervención humana, y 
b) ofrece posibilidades de ensayar y demostrar métodos dirigidos al desa-
rrollo sostenible a escala regional que favorezcan la participación de una 
amplia gama de sectores. De este modo, las líneas básicas de la gestión 
de dicha Reserva se integran en las líneas generales de conservación y 
desarrollo, con el preceptivo apoyo logístico para cada una de ellas. 

Tabla 1: Definición de los elementos de calidad de las Relaciones 
Interorganizativas de la cadena de suministros de alojamientos 

turísticos

Constructo Concepto
Características de 

una relación de ca-
lidad en una SSCM

Confianza Confianza en la honestidad e integri-
dad del socio. La confianza interorga-
nizacional es la percepción colectiva 
de los miembros, la creencia y expec-
tativa de que las acciones que reali-
zan los socios son en el cumplimiento 
de las promesas (Morgan y Hunt, 1994).

Altos niveles de 
confianza

Compromiso Sentimiento de estar emocionalmente 
obligado a mantener una relación du-
radera. Es el deseo o voluntad perdu-
rable de los socios para mantener las 
relaciones en curso (Shi y Liao, 2013).

Altos niveles de 
compromiso

Actividades 
conjuntas de 
sostenibilidad 
en tscm

Realización de trabajos conjuntos en 
sostenibilidad/rsc con los principales 
partícipes de la cadena de suministros 
de alojamientos turísticos. El trabajo en 
equipo fortalece las ris y potencia la 
calidad de las relaciones (Shi y Liao, 
2013).

Altos niveles de 
realización

calidad de las 
relaciones inte-
rorganizativas 
en tscm

La calidad de las relaciones se consi-
dera como el grado en que los socios 
de la cadena de suministro tienen 
confianza y están satisfechos con la 
relación en curso, tienen el compromi-
so mutuo, y la intención de continuar 
la relación en el futuro (Stock, 2006).

Altos niveles de 
satisfacción

Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta la estructura socioeconómica de la isla, con una 
alta especialización en el sector servicios, el despliegue del desarrollo co-
mo línea básica de actuación en el ámbito de la Reserva de la Biosfera 
se marcó como núcleo central dos objetivos principales: a) dotar a la ac-
tividad que cumple el papel de sostén en la economía de la isla, el tu-
rismo, de planeamientos estratégicos que estimulen la sostenibilidad en 
sus prácticas y b) establecer los medios que faciliten la diversificación de 
las actividades productivas, a fin de corregir los exacerbados niveles de 
dependencia que caracterizan la situación económica insular, aplicando 
formas participativas de gestión. 

Perfil del turista que visita Fuerteventura
Fuerteventura ha tenido en estos últimos años un aumento considera-
ble de la oferta de alojamiento, que presenta inestables índices de cre-
cimiento muy superiores del conjunto del archipiélago. Esto constituye 
desarrollos con alta concentración territorial, lo que influye o afecta a la 
conservación del paisaje rural en un porcentaje relativamente alto de la 
superficie insular. Esta tendencia en el desarrollo de infraestructuras de 
alojamiento se apoya en el mayor crecimiento de llegada de turistas en re-
lación con el resto de la comunidad canaria. Así, Fuerteventura es la isla 
que ha registrado un mayor incremento anual en la llegada de viajeros.

Los datos facilitados por Promotur (2016) indican que, en 2015, los 
turistas que visitaron Fuerteventura representaron el 14.6% del total que 
llegó a Canarias; procedían principalmente de Alemania y Reino Unido.

Aspectos como el clima, las playas y la tranquilidad les resultan de-
terminantes a la hora de elegir la isla como destino. Una vez que disfru-
tan la experiencia, valoran particularmente el clima, las zonas de baño, 
la hospitalidad y la tranquilidad. No obstante, su satisfacción tras el viaje 
y el peso de los turistas repetidores es inferior a la media de Canarias.

Oferta de alojamiento turístico en Fuerteventura
De acuerdo con el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), dependien-
te del Gobierno de Canarias, en el año 2015 Fuerteventura agrupaba el 
14.7% de las plazas de alojamiento turístico de Canarias, distribuidas en 
un total de 83 establecimientos hoteleros y 79 extra-hoteleros, con una 
clara predominancia de las categorías media-alta (4 y 5 estrellas) en el 
caso de los hoteles, y categoría media-baja (1-2 llaves) en el caso de la 
oferta extra-hotelera (tabla 2). 
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Tabla 2. Oferta de alojamiento turístico de Fuerteventura (2015)

Oferta hotelera Oferta extra-hotelera

Categoría Núm. de  estable-
cimientos Categoría Núm. de  estable-

cimientos

Fu
er

te
v

en
tu

ra 1-3* 34 1-2 ll. 68

4-5* 49 3-5 ll. 11

Total 83 Total 79

c
a

n
a

ri
a

s 1-3* 349 1-2 ll. 963

4-5* 277 3-5 ll. 193

Total 626 Total 1157

Fuente: Instituto Canario de Estadística (2016).

meTodoloGía 

Definición del constructo e instrumento de medida
Con el fin de analizar las relaciones interorganizativas desde la perspec-
tiva de la responsabilidad social y con base en la revisión previa de la 
literatura específica, se define el constructo “calidad de las relaciones in-
terorganizativas”, aplicada a una muestra de establecimientos de aloja-
miento turístico en la isla de Fuerteventura (Islas Canarias), como la per-
cepción de los directivos/responsables de los establecimientos turísticos 
acerca del grado de satisfacción, compromiso, confianza y responsabilidad 
medioambiental en las relaciones que mantienen dichos establecimientos 
con sus proveedores y clientes.

Para la medición del constructo se diseña un cuestionario que incor-
pora dos bloques de seis ítems con los que se evalúa la calidad de las re-
laciones entre el establecimiento y sus proveedores, por un lado, y entre 
el establecimiento y sus clientes, por el otro. Para la valoración de las 
respuestas se utilizó una escala tipo Likert de 5 categorías en la que el 
valor 1 equivale a “Nada importante” y el valor 5 a “Muy importante”. 
En la tabla 3 se muestran los ítems del cuestionario que conforman el 
constructo a evaluar.
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Tabla 3: Ítems del constructo “calidad de las relaciones 
interorganizativas”

Relaciones interorganizativas Establecimiento Turístico-Proveedor

P.11.3 Mi establecimiento está satisfecho en las relaciones con sus principales 
proveedores 

P.11.4 Mi establecimiento tiene una actitud positiva hacia la realización de ac-
tividades conjuntas de responsabilidad social-medioambiental con sus 
principales proveedores. 

P.11.5 Mi establecimiento ha establecido estándares mínimos de responsabili-
dad social-medioambiental obligatorios a mis principal/es proveedor/es 
si quieren trabajar con nosotros 

P.11.6 Mi establecimiento coopera con sus principal/es proveedor/es para 
cumplir con objetivos de responsabilidad social-medioambiental

P.11.7 Mi establecimiento intenta mantener relaciones con su/s principal/es pro-
veedor/es de manera indefinida

P.11.8 Mi establecimiento mantiene relaciones de total confianza con sus prin-
cipal/es proveedor/es

Relaciones interorganizativas Establecimiento Turístico-Cliente

P.14.3 Mi establecimiento está satisfecho en las relaciones con sus principal/es 
empresas-cliente/s (tour operadores, agencias,…)

P.14.4 Mi establecimiento tiene una actitud positiva hacia la realización de ac-
tividades conjuntas de responsabilidad social medioambiental con sus 
principal/es empresas-cliente/s (tour operadores, agencias,…)

P.14.5 Nuestras principal/es empresas-cliente/s (tour operadores, agencias,…) 
nos han impuesto estándares mínimos de responsabilidad social- 
medioambiental que estamos obligados a cumplir para poder trabajar 
con ellos

P.14.6 Mi establecimiento coopera con sus principal/es empresas-cliente/s (tour 
operadores, agencias,…) para cumplir con objetivos de responsabilidad 
social-medioambiental

P.14.7 Mi establecimiento intenta mantener relaciones con su/s principal/es em-
presas-cliente/s (tour operadores, agencias,…) de manera indefinida

P.14.8 Mi establecimiento mantiene relaciones de total confianza con sus princi-
pal/es empresas-cliente/s (tour operadores, agencias,…)

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, en el cuestionario se recoge información relativa a 
la duración de las relaciones interorganizativas, medida en tres inter-
valos que representan un periodo inferior a 1 año; de 1 a 5 y superior a 
5 años. Asimismo, se solicitan del encuestado (directivo-responsable del 
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alojamiento turístico) una serie de datos de clasificación como son: tipo de 
establecimiento; categoría; número de trabajadores y antigüedad.

Muestra y análisis de datos
En la tabla 4 se recogen los datos principales del proceso metodológico y 
del trabajo de campo.

Tabla 4: Ficha técnica del proceso metodológico

Proceso recogida la 
información

Encuestas mediante cuestionarios estructurados y au-
to-administrados vía correo electrónico y encuestas 
presenciales

Tipos de preguntas Cerradas y semicerradas de tipo múltiples y de res-
puesta única, y de control o filtro

Universo 83 hoteles y 79 oferta extra-hotelera (apartamentos y 
casas rurales). Total:162 establecimientos turísticos

Ámbito Isla de Fuerteventura (Canarias)
Muestra definida 94 establecimientos de alojamiento turístico (hoteles, 

apartamentos y casas rurales)
Fecha de trabajo de 
campo

Mayo 2014-abril 2015

Tratamiento de la In-
formación

Winstep 3.81.0. (Linacre, 2013)

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 5 se presenta un resumen de los datos agregados y cla-
sificados con las características fundamentales de la muestra analizada.
Del total de 94 establecimientos que componen la muestra analizada 49 
son hoteles y 45 apartamentos o casas rurales. A su vez, 27 de dichos es-
tablecimientos, que representan el 29%, tienen una antigüedad inferior a 
diez años frente al 71% restante (67 establecimientos) con una vida igual 
o superior a diez años. 

Con respecto al tamaño del establecimiento, medido por el número 
de empleados, un 49% de la muestra está formada por pequeños esta-
blecimientos con un número de trabajadores inferior a 50. Esta misma 
proporción se mantiene para los de tamaño medio, es decir, entre 50 y 
249 trabajadores. El 2% restante está formado por los dos hoteles que 
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disponen de más de 250 empleados y cuya antigüedad supera los 10 
años.

En cuanto a la categoría en calidad, ordenando de menor a mayor, 
la representatividad de establecimientos en la muestra viene dada por 
un 30% de establecimientos de 1 o 2 estrellas o llaves (28 apartamentos 
y casas rurales); un 27% por los de 3 estrellas (16 apartamentos y casas 
rurales más 9 hoteles). Un 40% por otros 37 hoteles más un apartamento 
de 4 estrellas y el 3% restante por tres hoteles de 5 estrellas. 

 

Tabla 5. Características de la muestra según la antigüedad de los 
establecimientos

  Antigüedad (años)  

Total  <10 >10

Tipo
Hotel 22% 78% 49 52%
Apart. y casa rural 36% 64% 45 48%

Número de 
empleados

Menos 10 57% 43% 14 15%
10 a 49 25% 75% 32 34%
50 a 249 24% 76% 46 49%
Igual o mayor 250 - 100% 2 2%

Categoría

1 y 2 * 39% 61% 28 30%
3* 24% 76% 25 27%
4* 24% 76% 38 40%
5* 33% 67% 3 3%

Total 
27

 (29%)

67 

(71%)

94

(100%)
Fuente: elaboración propia.

resUlTados 

Se aplica la metodología de medición Tmr (Teoría de la Medición de 
Rasch) por su idoneidad y aplicabilidad en diversos campos de investiga-
ción, entre los que se destaca el de Administración de Empresas del que 
resultan especialmente reseñables los avances alcanzados en los últimos 
años en el área de análisis estratégico (Oreja, 2015). Tmr se fundamenta 
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en los principios de la teoría de la medición conjunta y representa una 
metodología óptima para el desarrollo de instrumentos de medida o de 
identificación de continuos de medida en una muestra de datos. 

Fiabilidad y validez global
Para el análisis de la fiabilidad y del ajuste global de las medidas obte-
nidas en la muestra seleccionada se utiliza el software Winsteps 3.81.0 
(Linacre, 2013). Se confirma la fiabilidad de separación y ajuste global 
de las medidas ya que, por un lado, los valores infit y outfit MNSQ se 
sitúan dentro del intervalo aceptable para la construcción de medidas, es 
decir, entre 0.50 y 1.50 (Linacre, 2002) y, por otro lado, la fiabilidad de las 
puntuaciones obtenidas de los establecimientos y de los ítems alcanza un 
valor igual o superior a 0,70 para la medida de las relaciones interorgani-
zativas tanto con proveedores como con clientes. Los resultados obtenidos 
se resumen en la tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de los parámetros para el análisis 
de fiabilidad y ajuste en las dos escalas

Relaciones 
interorganizativas

M
ea

su
re

In
fit
 M
N
SQ

O
ut
fit
 M
N
SQ

Se
pa

ra
tio

n 
In

de
x

Re
lia

bi
lit

y

M
ea

n

S.
D.

M
ea

n

S.
D.

M
ea

n

S.
D.

Establecimientos tu-
rísticos-Proveedores 0.38 1.25 0.98 1.09 0.98 1.09 2.09 0.81

Ítems RI E-P 0.00 0.26 1.00 0.23 1.00 0.21 1.53 0.70

Establecimientos 
turísticos-Clientes 0.60 0.75 1.02 1.12 0.99 1.08 1.90 0.78

Ítems RI E-C 0.00 0.27 1.03 0.16 0.99 0.25 1.64 0.73
Fuente: elaboración propia.

Con relación a la varianza explicada, las medidas explican 45.4% de 
la varianza en la escala de medida de las relaciones con proveedores (ri 
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p-e) y un porcentaje menor de 32.3% en la escala de medida de las relacio-
nes con clientes (ri e-c). El autovalor en el primer contraste es igual a 2 y 
2.4, respectivamente, lo cual, siguiendo a Linacre (2009), permite asumir 
la unidimensionalidad de la escala.

Los resultados permiten confirmar que las medidas de los ítems del 
constructo “Calidad de las relaciones interorganizativas en estableci-
mientos de alojamiento turístico” son fiables y existe un nivel satisfacto-
rio de ajuste global de los datos al modelo.

Jerarquización de las medidas de calidad de las 
relaciones interorganizativas
El posicionamiento competitivo de los ítems a través del análisis del ma-
pa de Wright permite identificar los ítems más difíciles y fáciles de alcan-
zar, es decir, el diferente peso o presencia de los diferentes ítems en el 
constructo.

En el caso de las relaciones interorganizativas del establecimiento 
con sus proveedores (en adelante ri p-e), el ítem P11.6 (Mi establecimiento 
coopera con sus principales proveedores para cumplir con objetivos de res-
ponsabilidad social-medioambiental) resulta el más competitivo (difícil), 
los ítems P11.5 (Mi establecimiento ha establecido estándares mínimos 
de responsabilidad social-medioambiental obligatorios a mis principales 
proveedores si quieren trabajar con nosotros) y P11.7 (Mi establecimiento 
intenta mantener relaciones con sus principales proveedores de manera 
indefinida) ocupan la posición media del continuo lineal. Por debajo del 
valor medio, los ítems P11.3 (Mi establecimiento está satisfecho en las 
relaciones con sus principales proveedores) y P11.4 (Mi establecimiento 
tiene una actitud positiva hacia la realización de actividades conjuntas de 
responsabilidad social-medioambiental con sus principales proveedores) 
con el mismo nivel de dificultad y, algo más abajo, el ítem P11.8 (Mi es-
tablecimiento mantiene relaciones de total confianza con sus principales 
proveedores) resulta el más frecuente o fácil de alcanzar por parte de los 
establecimientos.

En el caso de las relaciones interorganizativas del establecimiento 
con sus clientes (en adelante ri e-c), se identifica un patrón similar, es 
decir, un primer grupo de ítems que se posicionan por encima de la me-
dia del continuo lineal. En concreto, el ítem P14.5 (Nuestros principales 
clientes nos han impuesto estándares mínimos de responsabilidad so-
cial-medioambiental que estamos obligados a cumplir para poder traba-
jar con ellos) es el más difícil de alcanzar, seguido del P14.6 (Mi estable-
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cimiento coopera con sus principales clientes para cumplir con objetivos 
de responsabilidad social-medioambiental) y P14.7 (Mi establecimiento 
intenta mantener relaciones con sus principales clientes de manera inde-
finida). El segundo grupo de ítems ubicados por debajo de la media son el 
P14.4 (Mi establecimiento tiene una actitud positiva hacia la realización de 
actividades conjuntas de responsabilidad social medioambiental con sus 
principales clientes) y P14.8 (Mi establecimiento mantiene relaciones de 
total confianza con sus principales clientes). El P14.3 (Mi establecimiento 
está satisfecho en las relaciones con sus principales clientes) representa 
el factor más fácil de alcanzar por los establecimientos de la muestra.

Dado que la media de la medida de los establecimientos está por en-
cima de la media de las calibraciones de los ítems (tanto en el caso de las 
ri p-e como en el de las ri e-c), se puede decir que el conjunto de estable-
cimientos de alojamientos turísticos que componen la muestra perciben 
mayor calidad de las relaciones interorganizativas que el indicado por la 
media de los ítems. En la figura 2 se observa un grupo de establecimien-
tos situados por encima del ítem “techo”.

Los resultados permiten confirmar que el grupo de ítems 5, 6 y 7 
(por encima de la media) resultan los factores de la calidad de las rela-
ciones interorganizativas más competitivos y difíciles de alcanzar. Por el 
contrario, el grupo de ítems 3, 4 y 8 (por debajo de la media) poseen un 
menor nivel de dificultad en su consecución en comparación con los del 
anterior grupo. En la tabla 7 se resumen los principales resultados que 
proporciona el mapa de Wright de las relaciones interorganizativas con 
proveedores y clientes.

A continuación, se analiza el comportamiento diferencial de los ítems 
(dif) que miden el constructo para descartar la presencia de un sesgo y 
determinar si dichos ítems son aplicables a todos los establecimientos, 
independientemente de que la antigüedad de las relaciones sea inferior a 
1 año; entre 1 y 5 o superior a 5. 

En el caso de las relaciones interorganizativas con sus proveedores, 
se analiza el estadístico t de Welch-2 colas que se obtiene con la meto-
dología de análisis Tmr. Los resultados muestran diferentes niveles de 
dificultad para los grupos de establecimientos 2 (antigüedad entre 1 y 5 
años) y 3 (antigüedad superior a 5 años) con una significación estadística 
del 95% (p = 0.338), por lo que se rechaza la hipótesis de igualdad de la 
dificultad media del ítem para dichos grupos. 

Sin embargo, siguiendo a Linacre (2014), el análisis del tamaño y 
relevancia de la diferencia propuestas por el Educational Testing Ser-
vice permite desestimar el efecto de la misma ya que su tamaño es infe-
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Figura 2: Mapa de Wright de las relaciones interorganizativas con 
proveedores y clientes

Fuente: Elaboración propia.

rior a 0.43 (Mean Diference Measure = 0.32). En el caso de las relaciones 
interorganizativas con los clientes, los resultados muestran que existen 
diferencias entre los grupos de establecimientos 1 (inferior al año) y 3 (su-
perior a 5 años) (p = 0.594). En esta ocasión también se descarta un efecto 
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significativo ya que el tamaño de la diferencia es de 0.17, muy por debajo 
del 0.43 que, a propuesta del Educational Testing Service, representa el 
valor mínimo para considerar un efecto moderado de la diferencia sobre 
la calidad del cuestionario.

Tabla 7. Principales resultados del Mapa de Wright de las ris con 
proveedores y clientes

Aspectos ris más difíciles

Mi establecimiento ha establecido estándares mínimos de SE obligatorios a 
principales proveedores/clientes => cooperación
Mi establecimiento coopera con sus principales proveedores/clientes para 
cumplir con objetivos de SE
Mi establecimiento intenta mantener relaciones con sus principales proveedo-
res/clientes duraderas => compromiso
Aspectos RI más fáciles
Mi establecimiento está satisfecho en las relaciones con sus principales pro-
veedores/clientes.
Mi establecimiento mantiene relaciones de total confianza con sus principales 
proveedores/clientes.
Mi establecimiento tiene una actitud positiva hacia la realización de activida-
des conjuntas de rsc con sus principales proveedores/clientes.

Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia, todos los ítems del cuestionario utilizado para me-
dir la calidad de las relaciones interorganizativas con las escalas ri p-e y 
ri e-c, resultan apropiados para su aplicación a los tres grupos de esta-
blecimientos atendiendo a la antigüedad de la relación con proveedores 
y clientes.

Influencia de la antigüedad de las relaciones 
interorganizativas en la calidad de las mismas
Para determinar si la antigüedad de la relación del establecimiento con 
sus principales proveedores y clientes representa un factor influyente en 
la calidad de dichas relaciones, se realiza un análisis anova de un factor. 

Previamente, aplicando la propiedad específica de la metodología Tmr 
para transformar escalas no métricas en escalas de intervalo, se obtienen 
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dos variables a partir de un proceso de transformación de las respuestas 
de los establecimientos a los ítems del constructo (tabla 17 de Winsteps) 
y que representan una medida de la calidad de las relaciones interorga-
nizativas de los establecimientos con sus proveedores (ri p-e rasch) y con 
sus clientes (ri e-c rasch). Dicha variable métrica se utiliza como variable 
dependiente del análisis anova. 

El resultado muestra un valor p inferior a 0.05 (significativo), por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se confirma qe las medias de los tres 
grupos son diferentes tanto para el caso de las relaciones interorganiza-
tivas con los proveedores como con los clientes. En la tabla 8 se muestra 
un resumen del resultado.

Tabla 8. Resultado del anova de un factor (antigüedad de las 
relaciones interorganizativas)

RI_E_P_
rasch N Media F Sig. RI_E_C_

rasch N Media F Sig.

< 1 año 11 -1.91

8.98 0.000

< 1 año 5 0.93

7.48 0.001
1 a 5 46 0.08 1 a 5 39 -0,.5
> 5 años 37 0.40 > 5 años 50 0.89
Total 94 -0.03 Total 94 0.21

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 12 de Winsteps .

conclUsiones

La planificación estratégica de los destinos turísticos es una tarea com-
pleja debido a la interdependencia de múltiples stakeholders y a la frag-
mentación de los recursos del destino (Jamal y Getz, 1995). El desarrollo 
del turismo sostenible a nivel local y global requiere de una mayor coope-
ración y colaboración que la realizada hasta ahora. 

Es crucial, en contextos como estos, desde una perspectiva estratégi-
ca, investigar y comprender las redes de relaciones entre varios actores 
y comprobar la naturaleza y fortaleza de sus conexiones. Beritelli (2011) 
establece que el análisis de las ris permite la identificación y evaluación 
de los factores claves en la gobernanza de un destino, y un análisis de 
los procesos de toma de decisiones que permitan el desarrollo sostenible 
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del turismo en dicho destino. Es por ello, que en este trabajo nos hemos 
centrado en analizar la calidad de las relaciones en un destino turístico la 
isla de Fuerteventura (Islas Canarias-Spain) calificado como Reserva de 
la Biosfera por la Unesco en 2009.

En este trabajo se ha realizado un primer análisis de las relaciones 
interorganizativas entre las empresas de alojamiento turístico y sus prin-
cipales clientes y suministradores. Del análisis empírico realizado des-
tacan las siguientes conclusiones. En primer lugar, la fiabilidad y ajus-
te global de las dos escalas de medida (proveedores ri p-e y clientes ri 
e-c) utilizadas son aceptables. En segundo lugar, se identifica un patrón 
de comportamiento similar entre los ítems que miden la calidad de las 
relaciones interorganizativas de los establecimientos turísticos con sus 
principales proveedores y la de los ítems que miden la calidad de dichas 
relaciones con sus clientes. Es decir, el análisis conjunto permite diferen-
ciar claramente dos grupos de ítems. 

Un primer grupo formado por los ítems que definen la cooperación y 
el compromiso en sostenibilidad, y el establecimiento de relaciones a largo 
plazo con proveedores y clientes. Este grupo representa los aspectos que 
los responsables de los alojamientos turísticos encuestados perciben como 
los más difíciles de conseguir para mejorar la calidad de las relaciones 
interorganizativas con sus proveedores y clientes. El segundo grupo está 
integrado por los ítems correspondientes a los factores determinantes de 
la calidad de las relaciones interorganizativas que son más frecuentes, 
es decir, aquellos aspectos que los establecimientos alcanzan con mayor 
facilidad. Estos son el nivel de satisfacción de la calidad de las relaciones, 
la actitud positiva para realizar conjuntamente actividades de sostenibi-
lidad y el nivel de confianza que mantiene el alojamiento turístico en sus 
relaciones con proveedores y clientes. Por lo tanto, los responsables de 
los establecimientos de alojamiento turístico de la isla de Fuerteventura 
declaran que disponen de los cimientos básicos, como indica la literatura, 
para conseguir ris de calidad. 

Sin embargo, las acciones que implican la cooperación y el compromi-
so en sostenibilidad son las más difíciles de lograr, siendo éstas imprescin-
dibles para obtener una sscm eficaz y de calidad. Esto indica que, la pre-
disposición positiva a desarrollar actividades conjuntas con proveedores y 
clientes basadas en la confianza y la satisfacción, no parece ser suficiente 
para la puesta en práctica de la cooperación y el compromiso necesario 
para la implantación de estrategias de sostenibilidad. No obstante, esta 
actitud favorable observada en los establecimientos analizados puede ser 
indicativa de tendencias proactivas hacia la incorporación de actividades 
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de sostenibilidad en la cadena de suministro de alojamientos turísticos de 
Fuerteventura. 

Por último, la antigüedad de las relaciones interorganizativas tiene 
influencia en la calidad de dichas relaciones. Como era de esperar, los 
resultados muestran que la medida de la calidad de las relaciones con 
los proveedores/clientes aumenta conforme aumenta la duración de dicha 
relación.

En definitiva, la comprensión e interpretación de las ris en la cade-
na de suministros de alojamientos turísticos proporciona a los destinos 
turísticos y a las organizaciones implicadas una base más sólida para la 
definición de estrategias e instrumentos que faciliten procesos de coope-
ración de acuerdo con los principios de sostenibilidad medioambiental, 
social y económica (Martini y Buffa, 2015). La calificación de la isla de 
Fuerteventura como Reserva de la Biosfera debe obligar a las empresas 
e instituciones a tener una mayor implicación y una actitud más activa 
en políticas de sostenibilidad en sus ris, es decir, un mayor desarrollo de 
acciones sostenibles entre todos los agentes involucrados, instituciones 
públicas, sociales y privadas.

Los planificadores y gerentes, como establecen Jamal y Getz (1995), 
tienen que ser conscientes de los problemas potenciales que pueden sur-
gir durante la colaboración e implementar acciones apropiadas para re-
solverlos. Así, los aspectos que facilitan o dificultan la colaboración en los 
dominios turísticos deben identificarse a través de investigaciones em-
píricas para comprender las condiciones bajo las cuales la colaboración 
puede ser utilizada como un proceso para resolver problemas y avanzar 
en visiones compartidas.

fUTUras líneas de invesTiGación

En este trabajo se plantean futuras líneas de investigación que permitan 
mejorar los resultados obtenidos. Así, se pretende aumentar las escalas 
de medida para una mejor valoración del constructo analizado (Calidad 
de las relaciones interorganizativas) que darían un mayor soporte a los 
resultados obtenidos. También la realización de un estudio longitudinal 
que permitiera contrastar si las ris basadas en los aspectos positivos de 
confianza y satisfacción se han encaminado hacia la creación o consolida-
ción de una cadena de suministro turística más sostenible comprometida 
globalmente en acciones sociales, medioambientales y económicas. Por 
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último, sería enriquecedor ampliar hacía un análisis de gobernanza que 
incluya a los agentes públicos y privados que influyen en las decisiones de 
creación de un destino turístico sostenible. 
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Matriz de competitividad 
sustentable para los destinos 

turísticos. Una propuesta inicial 
para su conceptualización y 

evaluación

Pablo Sandoval Cabrera1 

Desde que el turismo despertó el interés como objeto de estudio, se han 
destacado, en los círculos académicos y políticos, las bondades que ofrece 
como generador de bienestar y como una alternativa para muchas comu-
nidades que no tienen las condiciones para impulsar actividades indus-
triales, financieras o de otro tipo de servicios distintos al turismo.

Durante mucho tiempo se le llamo erróneamente “la industria sin 
chimeneas”. Esta creencia se apoyaba en la idea de que el turismo se 
reducía a la prestación de un servicio “cara a cara” entre el demandan-
te y el oferente haciendo abstracción del diverso y complejo conjunto de 
actividades que intervienen en la configuración del mismo, tales como 
los servicios de intermediación (agentes, operadores, promotores y difuso-
res), transportistas, prestadores de servicios de alojamiento; de servicios 
complementarios (como alimentos, entretenimiento y comercio en gene-
ral), entre otros; con todos los impactos, interrelaciones e interdependen-
cias económicas, sociales, culturales y ambientales que estas actividades 
generan en el conjunto de la economía y las sociedades donde tiene lugar 
el complejo fenómeno del turismo.

Si bien los beneficios esperados de carácter económico pueden ser fá-
cilmente visibles a nivel micro y macroeconómico, tales como el ingreso 
de divisas, la generación de inversión productiva, de empleo y el creci-
miento de las economías receptoras; los efectos negativos no han sido tan 

1 Profesor Investigador Titular “C” de tiempo completo, Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara
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claramente percibidos y aceptados, entre otros los de carácter ambiental, 
cultural, social e incluso económico cuya lista es muy amplia, dentro de la 
cual destacan la pérdida o degradación de la riqueza natural, la prostitu-
ción infantil, el consumo y venta de drogas, la degradación de la cultura, 
la pérdida de las lenguas originarias, por citar algunos.

El poner en la balanza tanto los efectos positivos como los negativos 
permite evaluar con mayor objetividad la importancia del turismo en sus 
múltiples dimensiones: social, económica, cultural y ambiental. 

Desde hace más de tres décadas se ha insistido en la necesidad de 
intensificar la competitividad de los destinos turísticos de países como 
México, que cuentan con una amplia y diversa variedad de ofertas que 
van desde el turismo de masas hasta las llamadas de turismo alternativo 
(ecoturismo, turismo rural, de naturaleza, etc.), con la idea de que sola-
mente se puede ser competitivo ganando en eficiencia y costos, debido a 
los efectos favorables que ello tiene en los precios de los diversos bienes y 
servicios que se ofrecen al visitante.

Esta idea induce al establecimiento de políticas y estrategias centra-
das en la contracción salarial, el uso intensivo de los recursos naturales, 
del patrimonio cultural, histórico y social, tangible e intangible; para de 
esa manera presentarse como una opción accesible en precio y con pocas 
limitaciones institucionales para el uso del patrimonio local; el resultado 
final es un modelo turístico de enclave que genera efectos adversos sobre 
los recursos de las comunidades locales, con exiguos beneficios en ingre-
sos y generación de bienestar. Es decir, un modelo competitivo insusten-
table y excluyente.

Con este marco, el objetivo del presente ensayo consiste en plantear 
una noción normativa de un modelo de competitividad turística, en línea 
con la sustentabilidad; partiendo de la hipótesis del fracaso del modelo 
actualmente dominante. 

Para lograrlo, se organiza el trabajo en cuatro apartados. En el prime-
ro se destaca la importancia del turismo a partir de la información macro-
económica disponible, tanto a nivel nacional como internacional, del mis-
mo modo, se señalan algunos de los efectos negativos que dicho subsector 
de la economía genera. En el segundo se analiza la evolución que ha tenido 
el concepto de competitividad en economía y ciencias sociales y algunos de 
sus referentes en el campo del turismo dejando en claro que el concepto 
de competitividad es complejo, multidimensional y está en construcción 
(Bradford, 1992; Muller, 1995), rasgos que se expresan en diversas repre-
sentaciones (un conjunto de indicadores o índices, una matriz, un mapa o 
una especie de caleidoscopio, como lo sostiene Muller (1995).
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En el tercer y último apartado se presenta un modelo elaborado bajo 
principios teórico- metodológico distintos a los planteados por el mal lla-
mado “pensamiento único” sosteniendo que la competitividad es un medio 
y no un fin de la sociedad, el fin es la mejora sostenida en la calidad de 
vida y el bienestar de las comunidades. De igual forma se concibe como 
una tarea social, por lo tanto el contexto en el que ocurre sí importa en su 
desarrollo.

En esta reflexión se propone un nuevo modelo de competitividad sus-
tentable de un destino turístico a partir de una matriz que se expone como 
una alternativa para visualizar la complejidad y multidimensionalidad 
de la competitividad. El trabajo cierra con una serie de conclusiones en 
las cuáles se insiste en la emergencia de nuevas propuestas que abonen 
en la búsqueda de alternativas teóricas que contribuyan a la comprensión 
de un mundo cada vez más complejo, el cual ya no puede ser entendido a 
partir de la camisa de fuerza que intenta imponer el pensamiento moder-
no en las ciencias sociales.

sobre la imporTancia del TUrismo

La importancia del turismo tiene que ver, en principio, con ser fuente ge-
neradora de inversión y empleo en muchas comunidades que cuentan con 
algún tipo de atractivo, para las cuáles el turismo se presenta como una 
opción de desarrollo regional y local.

Los estudios que se han realizado para evaluar sus impactos en el 
crecimiento económico, medido a través del producto interno bruto (pib) 
o del producto nacional bruto (pnb) arrojan resultados positivos. Lo que 
se traduce, al menos, en la existencia de una correlación positiva entre 
crecimiento de la actividad turística y crecimiento de la economía.

 La Secretaria de Turismo (2000) estimó, en su estudio de gran visión 
del turismo en México, que para el año 2020 los ingresos por turismo en 
el mundo, se acercarían a la cifra de 600 mil millones de dólares, cifra que 
fue superada muy tempranamente tomando en cuenta que para el año 
2013 la generación de ingresos (vista desde la óptica del gasto) prevista 
por este estudio ya se había duplicado (OMT, 2016), la cual se ha mante-
nido estancada desde entonces. Este hecho obliga a tener en cuenta que 
el turismo es muy sensible a los cambios en los ciclos económicos debido 
a que la elasticidad ingreso de la demanda de servicios turísticos es muy 
alta; esto quiere decir que, ante caídas en el ingreso de los potenciales 
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turistas, los mismos se abstendrán de viajar o reducirán su frecuencia de 
viajes; o en sentido contrario, aumentará ante incrementos en el ingreso.

Lo dicho queda de manifiesto cuando se observa que China, la econo-
mía de mayor crecimiento en los últimos 30 años a nivel global, a partir 
del año 2015 se convirtió en el país con mayor número de turistas interna-
cionales, con un crecimiento mayor al de su economía, aportando actual-
mente cerca de 300 mil millones de dólares de gasto en turismo interna-
cional por año, desplazando, desde entonces, a los Estados Unidos (Ibíd.).

Este hecho, si bien realza la importancia de este subsector de la eco-
nomía, exige, al mismo tiempo, el diseño de políticas, estrategias y ac-
ciones que garanticen su sustentabilidad para convertirse en una opción 
viable a largo plazo para el sostenimiento del empleo, los ingresos y el 
bienestar de quienes viven de él. Lo anterior revitalizaría a los destinos y 
sus comunidades social, económica, ambiental y culturalmente.

La necesidad de garantizar la viabilidad futura de los destinos se 
basa en el hecho de que la gente sigue viajando cada vez más y ante una 
población creciente (OMT, 2016), la presión sobre los recursos, de todo 
tipo, de los países y sus comunidades receptoras será cada vez mayor. En 
este ámbito México no es la excepción, de acuerdo a información oficial 
para el año 2015 ocupó la posición número 9 en recepción de turistas 
internacionales con un total de 32 millones de personas, por debajo de 
países como Francia (primer lugar), Estados Unidos, España y China, 
entre otros (Ibíd.). 

En México la contribución al pib supera el 8% en promedio para los 
últimos 10 años (Sectur, 2015 y cuenta satélite del turismo de México); 
en España, alrededor del 10%; en Francia, el 7%, y en algunos países, 
como Macao, representa no solamente la principal fuente de divisas sino 
también la principal actividad económica (OMT, 2016). En el caso de Mé-
xico el turismo ha representado un ingreso de divisas de entre 14 mil y 
17 mil 500 millones de dólares para el periodo 2013-2015, superando en 
algunos años la entrada de divisas por remesas, exportación de petróleo o 
inversión extranjera directa. Este hecho lo ubica como una de las cuatro 
principales fuentes de divisas para el país (Ibíd.).

Otra característica de este subsector reside en la amplitud de su red 
de servicios y actividades económicas con las cuales genera relaciones de 
complementariedad, vertical y horizontalmente, creando efectos multipli-
cadores y economías de escala. Incluye desde ramas económicas relacio-
nadas con el transporte de pasajeros, servicios de alquiler y negocios, co-
mercio, servicios de esparcimiento, bienes y artesanías, agencias de viaje 
y tour operadores, restaurantes, bares y centros nocturnos; amen de las 
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importantes demandas que genera en industrias como las de alimentos, 
bebidas y tabaco, entre otras.

A nivel estatal y regional el turismo representa la principal fuente de 
recursos y constituye el motor de una gran cantidad de economías estata-
les y locales. De acuerdo a datos de la Secretaria de Turismo, en estados 
como Quintana Roo, el turismo representa alrededor del 48% del pib; en 
Baja California Sur cerca del 30%; en Nayarit, Guerrero y Sinaloa entre 
13% y 17%. En tanto para cerca de diez estados, entre los que se encuen-
tra Jalisco, significa entre 5% y 10% en la generación de riqueza. 

Para el caso de Jalisco, de acuerdo con información de la Secretaría 
de Turismo, en el año 2014 este subsector generó una derrama económica 
de 36 millones 200 mil pesos y un año después se tenía un estimado de 
ingresos por turismo de cerca de 37 millones 600 mil pesos (El Informa-
dor, 06/08/2015), dichas cifras representan, en proporción al pib estatal, 
aproximadamente el 6%. 

Previo a la crisis, del turismo dependían cerca de 2.5 millones de em-
pleos directos en el país (ineGi-Sectur, Cuenta satélite del turismo), apro-
ximadamente el 6% de la población ocupada, hoy se estima que poco más 
del 7% de la población ocupada lo hace en actividades relacionadas con el 
turismo. Adicionalmente, se calcula que genera alrededor de tres empleos 
indirectos por cada empleo directo, lo que da cuenta de su importancia en 
términos de encadenamientos con una gran cantidad de ramas y activi-
dades productivas.

Si medimos la productividad como el valor bruto de la producción sec-
torial entre el número de empleados, el turismo sobresale también en este 
rubro. De acuerdo a información de Datatur e ineGi (2009), la productivi-
dad promedio por trabajador era de 370 mil pesos, en tanto la media de la 
economía fue de 265 mil pesos, lo que significa que un empleado de este 
sector es aproximadamente 40% más productivo con respecto al resto de 
sectores económicos. Sin embargo, comparativamente con un empleado del 
turismo en países como Estados Unidos o Francia, la productividad prome-
dio de un empleado mexicano es apenas de un tercio de la de estos países.

De igual manera, como se ha comentado, también se producen efec-
tos negativos sobre todo cuando el desarrollo de los destinos carece de 
una planeación con perspectiva de largo plazo, al no tomar en cuenta las 
capacidades de las comunidades y sus territorios (ambientales, sociales y 
económicas), fomentando el turismo de masas bajo un modelo de enclave 
con pocos nexos con la economía local, con procesos de exclusión de sus 
habitantes así como altos costos sociales, ambientales y económicos, en su 
mayoría irrecuperables. 
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Entre estos podemos mencionar la destrucción de ecosistemas, la al-
teración o desaparición del paisaje, erosión y/o contaminación de suelos, 
aire y agua, modificación o pérdida de la riqueza cultural debido a pro-
cesos de alienación cultural, desculturación y aculturación, cambios ne-
gativos en los estilos de vida, entre otros en los patrones de alimentación 
y de producción, en las formas de movilidad, en la vida familiar y el uso 
del tiempo; incremento del costo de la vida por el efecto ingreso (de la de-
manda) que provoca la derrama económica que crea el turismo y que no 
necesariamente se traduce en una mayor renta para la población local, 
aumento de actividades delictivas, tales como robos, secuestros, homici-
dios, narcotráfico y prostitución y procesos de emigración de la población 
local, entre otros.

A pesar de lo anterior, es innegable la importancia económica y las 
oportunidades de desarrollo que puede ofrecer el turismo en la medida 
en que se propicien las condiciones que garanticen su sustentabilidad 
y competitividad futura con el firme propósito de impactar favorable-
mente las condiciones sociales y económicas de quienes viven de esta 
actividad.

sobre el concepTo de compeTiTividad. 
Un debaTe no resUelTo

El concepto raíz de la competitividad es el de competencia. El mismo sur-
ge en la teoría económica clásica cuando se abordan los asuntos relacio-
nados con las mejoras en el desempeño empresarial en el contexto de una 
economía de mercado.

Ya iniciado el siglo XX, destacan algunos autores por sus aportacio-
nes a las teorías del desarrollo y del crecimiento económico desde diferen-
tes ópticas, pero con fuerte influencia en la moderna teoría de la competi-
tividad. Mencionaría para empezar a J. A. Schumpeter (1939), quien fue 
de los primeros en hacer una distinción entre crecimiento y desarrollo, 
identificando a este último con respecto al primero, con la innovación, 
gracias al empleo en forma creativa y diferente de los recursos existentes. 
Schumpeter concebía a la economía como un “proceso de destrucción crea-
tiva” en donde nuevas empresas con formas innovadoras y eficientes de 
producción desplazaban a aquellas practicantes de lo “viejo”, no eficientes 
ni innovadoras, en una permanente renovación versus desaparición de 
empresas.
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Sin duda, sus reflexiones sobre el papel de la innovación concebida 
como la variable competitiva más importante, y del empresario innovador 
como sujeto de cambio más relevante, vinieron a revolucionar la teoría en 
el campo de los negocios y la competitividad empresarial.

Durante la década de los 1980 se realizaron las mayores elaboracio-
nes teóricas en el ámbito específico de la competitividad, con los trabajos 
realizados por Porter (1982) y Krugman (1991), quienes retoman y reela-
boran las principales ideas aportadas por sus antecesores, especialmente 
las realizadas por Adam Smith, con sus ideas sobre la especialización, la 
eficiencia y las ventajas absolutas, y David Ricardo con su teoría de las 
ventajas comparativas y las ideas sobre el papel de la innovación y el em-
presario innovador de Schumpeter.

Aunque es difícil encuadrar rígidamente a aquellas ideas generadas 
fuera de la economía convencional, es posible distinguir en principio dos 
grandes posturas, definidas en torno al papel del contexto en el proceso 
competitivo. La primera de ellas, en línea con el pensamiento de Porter, 
plantea que el contexto (el territorio en el cual se ubican las empresas, los 
recursos disponibles, el marco institucional, los sujetos, etc.) son determi-
nantes en la competencia en el mercado internacional, en tanto la otra, en 
afinidad con las ideas de Krugman, sostiene que son las empresas las que 
compiten y que en todo caso el territorio es importante por ser el locus en 
donde las empresas realizan sus actividades.

En un polémico trabajo, Krugman (1994) se atrevió a señalar que se 
estaba abusando en el uso del concepto competitividad, además de que 
su abordaje reflejaba una notable falta de rigor científico. Acusaba que 
incluso muchos de los estudios empíricos que se habían realizado con el 
propósito de medir la competitividad tenían la intención de darle soporte 
a ideas preconcebidas más que fines explicativos. En un trabajo posterior, 
irónicamente afirma que la “competitividad es para algunos una forma 
poética de llamar a la productividad” (1996: 2). Enfatiza que no existe di-
ferencia significativa entre la competitividad de una empresa y la de una 
región o país, sólo son formas distintas de ver la competencia a diferente 
escala, siendo los países o regiones, nada más que un conglomerado de 
empresas que compiten en el mercado mundial.

Porter (1991), en contraste con Krugman, reconocía que las econo-
mías de aglomeración, creadas por los agrupamientos de empresas en 
conjugación con el contexto institucional, ambiental, de gobernanza y de 
innovación, en el que estas se ubican -y que dan forma al famoso diaman-
te de la competitividad-, son los determinantes fundamentales al momen-
to de evaluar el desempeño competitivo de las empresas y, por tanto, el 
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contexto en el que se ubican las empresas sí es importante, lo que hace 
plausible hablar de la competitividad de un territorio. 

 Al respecto, la siguiente frase escrita por Porter (1991) en el prefacio 
a la ventaja competitiva de las naciones, es muy elocuente, “Mi teoría 
comienza en las industrias y competidores individuales, y se desarrolla 
hasta la economía como un todo (...) La teoría que se expone en este libro 
pretende capturar la gran complejidad y riqueza de la competitividad ac-
tual, y no abstraerse de esto (...). Pretendo integrar los diversos elementos 
que influyen en el comportamiento y el crecimiento de las empresas. El 
resultado es un enfoque holístico, cuyo nivel de complejidad podría pa-
recer un poco incómodo para algunas personas”. Con esta declaración se 
infiere que Porter reconoce que el limitado marco de análisis que ofrece 
la teoría de la firma, no es suficiente para entender el nuevo escenario de 
competitividad al que se deben enfrentar las empresas, los países, regio-
nes y ciudades.

En esta misma línea argumentativa, diversos autores han destacado 
que la competitividad es un fenómeno complejo y multideterminado, en 
la que participan otros sujetos distintos a las empresas, y en donde el 
territorio, sus recursos y los actores son esenciales. Entre ellos destaca 
el realizado por Camagni (2005), quien expresa firmemente que puede 
demostrarse que la postura de Krugman es errónea, en la medida que se 
puede comprobar que:
a) Las empresas utilizan la localización como instrumento competitivo, 

y la movilización global para optimizar costos de producción y distri-
bución.

b) Los territorios no son meros objetos pasivos de las decisiones de loca-
lización por parte de las empresas, sino que son comunidades consti-
tuidas por sujetos económicos que actúan en interés propio, intentan-
do mantener o atraer empresas.

c) Las empresas se basan cada vez más en externalidades, bajo la forma 
de bienes públicos suministrados por la administración pública local. 

d) Las empresas locales necesitan cada vez más bienes externos selec-
cionados y recursos específicos, que pueden ser difíciles de conseguir 
rápidamente sobre la única base de los desarrollos espontáneos del 
mercado.

En línea con Camagni, un numeroso grupo de destacados intelectua-
les, la mayoría de ellos latinoamericanos, de la categoría de Fajnzylber 
(1998), Müller (1995), Cuervo (2000), Chudnovsky y Porta (1990) y Leng-
yel (2004), este último economista húngaro; han abordado el estudio de la 
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competitividad con visiones en las que destacan su complejidad y su nece-
saria elaboración social como condición, y el mejoramiento en los niveles 
de vida, como resultado inevitable.

Lengyel (2004) se agrega al grupo que propone superar el referente 
binomial Krugman-Porter porque ya no es suficiente para explicar qué 
factores son responsables del éxito competitivo de un país o región. Acusa 
a ambas posturas de un economicismo que limita el análisis de la compe-
titividad en los momentos actuales.

En la misma ruta teórica, Chudnovsky y Porta, al analizar los factores 
que determinan la competitividad internacional, tratan de discernir cuáles 
tienen su origen en la propia empresa y cuáles fuera de la misma, coinciden 
con Chesnais (1986: 91, citado por Chudnovsky y Porta, 1990) al momento 
de reconocer que la competitividad de una economía “va más allá del simple 
resultado de la competitividad promedio de sus firmas, debido a que hay 
muchas maneras en que los atributos y la performance de una economía do-
méstica, visualizada como una entidad con características propias, afectará 
a su vez, la competitividad de las firmas”. La misma “involucra también la 
acción voluntaria del gobierno y otros agentes económicos para promover 
esa competitividad, que a su vez se construye sobre una determinada es-
tructura de la economía, que incluye tanto su configuración productiva y de 
relaciones entre sectores y entre firmas como aspectos institucionales que 
van más allá de lo estrictamente productivo” (Ibíd.).

Fajnzylber (1990) abona a la perspectiva de Chudnosvsky, Porta y 
Lengyel al reconocer que el modelo de democracia participativa es per-
fectamente compatible con la competitividad basada en las innovaciones, 
dando lugar a lo que dicho autor llama competitividad auténtica. La im-
plicación más relevante de esta perspectiva es que le da sustento social a 
la competitividad vinculándola con un modelo de desarrollo basado en la 
democracia participativa.

Bradford (1992: 140), en consonancia con los planteamientos ante-
riores, contextualiza la competitividad en un esquema más amplio del 
modelo de desarrollo, en el que, al ser resultado de la democracia partici-
pativa, necesariamente se relaciona con conceptos como equidad, susten-
tabilidad, democracia y derechos humanos. Lo planteado aquí se puede 
resumir en dos puntos:
a) Los nuevos imperativos tecnológicos, organizacionales, institucio-

nales, legales, políticos y culturales se imponen como elementos que 
prescriben el pensamiento y la acción contemporáneos, y que hacen 
posible diseñar una determinada configuración futura del sistema so-
ciocultural.
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b) La competitividad gana gravitación en las relaciones que establece 
con otros conceptos como la equidad, la sustentabilidad y valores so-
ciales como democracia, derechos humanos y participación social.

Se puede observar como el concepto de competitividad va ganando 
en complejidad al concebirse como un proceso social que, por ser tal, des-
borda las fronteras de las propias empresas y las limitadas visiones eco-
nómicas que anteponen las ventajas comparativas (basadas en costos) o 
competitivas (basadas en la innovación) como las únicas fuentes de éxito 
en el juego económico de la globalización.

El propio Bradford (1992: 3) escribía a inicios de los noventa, que 
esos años se constituían en una oportunidad para que “los pobres y los 
gobiernos aspiren a objetivos más amplios que los que fueron factibles en 
los ochenta. Existen, ahora, nuevos imperativos para la equidad social, la 
competitividad internacional y la sustentabilidad ambiental, que tienen 
que satisfacer dentro de un contexto democrático de participación social 
creciente y de respeto a los derechos humanos”. 

A propósito de la idea de competitividad auténtica que propone Fajn-
zylber (1988: 147), él señalaba que “en el orden interno de cada país, de la 
región, se hace cada vez más difícil continuar con un modo de producción 
que destruye el medio ambiente, y con un modo social de organización que 
acentúa las asimetrías entre los grupos sociales a través de la concentra-
ción de la riqueza y el aumento de la pobreza. Hoy, esta perversa polari-
zación se considera un obstáculo al crecimiento económico: sobre todo la 
pobreza, entendida como la ausencia de mercado y la carencia de poder 
social. Para aplicar innovaciones tecnológicas y de organización que au-
menten la productividad y consoliden un patrón competitivo auténtico, 
se requiere la redistribución del poder en las sociedades nacionales y la 
incorporación a él de los sectores pobres e indigentes. Hoy es imperativo 
lograr la reorganización sociopolítica, articulada con innovaciones para 
lograr el desarrollo nacional y/o regional en un contexto mundial compe-
titivo.”

Lo expuesto por estos autores apunta en línea con la ampliación de 
los espacios de participación social y política en cuestiones sobre ¿cómo 
participar en la economía global?, ¿qué diseño de sociedad se debe reali-
zar para que esta participación se dé?, ¿qué hacer con los recursos dis-
ponibles en este proceso?, ¿qué papel deben jugar los distintos actores?, 
se dieron en un contexto de pobreza extrema en la mayoría de los países 
latinoamericanos, de exclusión social y de escasa participación de las so-
ciedades debido a la creencia, en muchos gobiernos y círculos académicos, 
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de que el imperio del mercado como mecanismo “eficiente” de asignación 
de los recursos en la economía, era suficiente para resolver los problemas 
relacionados con el atraso, el desempleo, la exclusión y la depredación 
ambiental. 

Las aproximaciones y coincidencias teóricas, no concertadas, entre 
los autores antes mencionados, nos conducen hacia una de las elabora-
ciones que más se aproximan a lo que entendemos por competitividad 
sustentable, el modelo culturalista de Müller (1995).

Lo primero que destaca este autor es la importancia que el tema re-
viste como una especie de norma de evaluación del desempeño general 
de los países y regiones “cuando la competitividad es ya una norma de 
evaluación, se refleja un prisma en la composición de esta que rebasa la 
primera visión (económica) de inclusión en el mercado, que va explorando 
las externalidades de otra manera y conjunta otras posturas teóricas que 
hacen posible la incorporación de la dimensión social, sumamente rele-
vante en el mundo contemporáneo, que cuestiona la apertura comercial, 
la pobreza, el medio ambiente, etc. (Ibíd.: 148).

Reconoce que la competitividad no puede estar al margen de los asun-
tos que aquejan a las sociedades modernas, muchos de ellos relacionados 
con la pobreza; particularmente a las de menor desarrollo relativo, tales 
como el cambio climático, la depredación ambiental, los problemas de ex-
clusión de grandes grupos de la sociedad, la participación política, los 
derechos humanos, la democracia y la equidad. Dichos temas afectan el 
bienestar de los seres humanos y no pueden seguir siendo considerados 
como variables exógenas cuando se habla de competitividad.

Por ello, plantea que debemos concebirla la competitividad “mediante 
un mapa, o una red de conceptos articulados, cuyo objetivo es el mismo 
con cualquier definición del término: conquistar, mantener y ampliar la 
participación en los mercados. Este mapa se asemeja a un caleidoscopio; 
a un conjunto ordenado y flexible de conceptos que puede adaptarse a los 
intereses y objetivos de las personas que desean utilizarlo” (Ibíd.: 139), 
en contraste con aquellas visiones que intentan reducir una realidad tan 
compleja a un simple indicador (índice) que se utiliza como referente com-
parativo entre regiones, estados o países. 

El modelo que propone se asemeja a un caleidoscopio soportado en 
sus vértices de base por la sustentabilidad, la competitividad y la demo-
cracia, estando en el vértice superior la equidad y en el relleno de los 
espacios laterales los derechos humanos y la participación social. Esta 
concepción holística de la competitividad da cuenta de su complejidad y 
de las importantes relaciones que mantiene con las otras esferas de la 
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vida social. El propio autor sostiene que no hay razón para debatir cuáles 
son los componentes de la competitividad, ésta constituye un fenómeno 
global en un doble sentido: Primero por no reconocer fronteras de ningún 
tipo y, segundo por considerar todas las dimensiones de la vida social, 
incluyendo las relacionadas con el medio ambiente.

Por su parte, Cuervo (2000: 72) argumenta la necesidad de abordar 
la competitividad, incluyendo en el debate la naturaleza colectiva de la 
ciudad, y aunque reconoce que la teoría económica no es el mejor enfoque 
para abordarla, “no obstante en el tema de la competitividad urbana su 
referencia es casi obligatoria, pues la ciudad es desde allí visualizada en 
su capacidad generadora de bienestar”. El autor distingue tres tipos de 
competitividad:
a) Competitividad frágil. Sustentada en la reducción de costos median-

te estrategias de gestión de la moneda, bajos salarios, subvenciones 
fiscales, bajas tarifas de servicios públicos y reducción de precios de 
materias primas. 

b) Competitividad durable. Bajo esta concepción, las estrategias locales 
de competitividad se soportan en medidas de más larga duración co-
mo la innovación, el impulso a la ciencia y tecnología, la educación y 
la generación de infraestructura. El autor llama la atención sobre la 
necesidad de realizar esfuerzos adicionales “para intentar construir 
un concepto más específico de competitividad territorial, en donde el 
espacio social no sea solamente escenario, sino sujeto activo y mejor 
adaptado a las condiciones peculiares de la ciudad latinoamericana” 
(Ibíd: 77), lo que él denomina competitividad dinámica.

c) Competitividad dinámica. La misma aparece cuando las sociedades 
son capaces de implementar de forma permanente mecanismos de 
elaboración y construcción de los factores que determinan la competi-
tividad social. 

Cuando la sociedad alcanza una sólida capacidad de adaptación a 
los cambiantes retos sociales, económicos y políticos que exige la compe-
tencia global, a partir de los recursos colectivos que tiene para responder 
a ellos, podemos decir que la competitividad dinámica ha alcanzado un 
status de nacionalidad.

Otra propuesta novedosa para entender la competitividad regional se 
encuentra en el modelo de pirámide elaborado por el economista húngaro 
Imre Lengyel (2004: 8). En su modelo intenta dilucidar qué factores expli-
can la competitividad de las regiones de Hungría partiendo de reconocer 
que “en la era de la globalización el enfoque unilateral Krugman-Porter 
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ya no es confiable para explicar qué factores son responsables del éxi-
to en la competencia internacional. La producción económica, la tasa de 
crecimiento económico, la exportación de cuotas de mercado y el balance 
del comercio no muestran qué tan competitivo puede ser un país o una 
región”.

modelos elaborados desde la ópTica del TUrismo

En la ya generosa literatura existente sobre competitividad de los desti-
nos turísticos, destacan dos modelos que son casi un referente obligado 
cuando se aborda este tema. Estos modelos son el de Crouth y Ritchie 
(1999) y el de Dywer y Kim (2003). Domina en ambos una perspectiva de 
competitividad de los destinos turísticos determinada básicamente por 
sus dotaciones de recursos y por las actividades de gestión y promoción 
que de ellos se haga. Desde esta óptica, los determinantes de la competi-
tividad de un destino están referidos por ventajas comparativas y compe-
titivas que posean respecto a los demás destinos. De acuerdo con Hassan 
(2000), la competitividad se puede definir como: “la capacidad de un des-
tino para crear e integrar productos con valor añadido que permitan sos-

Figura 1. Modelo de Crouth y Ritchie (1999)

Fuente: Crouth y Ritchie (1999)
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tener los recursos locales y conservar su posición de mercado respecto a 
sus competidores”. Desde una visión netamente económica, el modelo de 
Crouth y Ritchie llama la atención sobre la capacidad de un destino para 
hacer un uso eficiente de sus recursos, lo que definiría su ventaja compe-
titiva, siendo dicha capacidad lo que lo diferenciará competitivamente de 
otros destinos, con iguales o mayores dotaciones de recursos. 

El modelo de Dywer y Kim (2003) aporta algunas diferencias en su 
elaboración, pero no en los fundamentos con que se elabora. Los autores 
reconocen, al igual que Crouth y Ritchie, que la base competitiva de un 
destino está determinada por los recursos con los que cuenta, los cua-
les pueden ser heredados (recursos territoriales, patrimonio tangible e 
intangible) o creados (infraestructura, vías y medios de comunicación) 
y son apoyados por un conjunto de factores y recursos complementarios 
(políticas de promoción, normatividad, marketing, etc.).

A partir del reconocimiento de los recursos disponibles se debe tomar 
en cuenta las condiciones de la demanda en cuanto a la percepción y las 
preferencias de los consumidores para realizar una adecuada diferencia-
ción del destino y posicionarlo competitivamente con respecto a los demás.

Los dos modelos están claramente especificados y sin duda pueden 
ser útiles para explicar parcialmente la competitividad de un destino tu-
rístico. Ambos han exigido una elaboración detallada, pero con una visión 
muy restrictiva fincada en la corriente neoclásica en economía; hecho que 
es notorio por el énfasis que ponen en el uso eficiente de los recursos dis-
ponibles (eficiencia en costos, ventaja comparativa), así como en la promo-
ción y gestión del destino a partir de la comprensión del contexto micro y 
macroeconómico imperante.

La multiplicidad de modelos existentes encuentra su explicación en 
el hecho de que la competitividad es un concepto en construcción, que, de 
acuerdo con Bradford (1992), lucha por obtener su reconocimiento en el 
campo teórico y no está exento de ser un tema de disputa en los ámbitos 
político e ideológico.

A pesar de ello es posible identificar un conjunto de rasgos que son 
comunes a algunos de los modelos revisados en cuanto a los factores y 
las condiciones que contribuyen a entender un concepto tan complejo co-
mo el de competitividad territorial y que es necesario destacar porque 
va abriendo nuevas líneas de análisis de la competitividad que no son 
exploradas por el pensamiento ortodoxo (neoclásico) y que apuntan a una 
concepción más integral y compleja del concepto. Tres de estos aspectos 
nodales son compartidos por Sobrino (2002: 328): 
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1. La diversidad de variables empíricas que se utilizan como determi-
nantes competitivos.

2. La importante y necesaria, pero muy compleja relación entre compe-
titividad y calidad de vida (subrayado nuestro).

3. El papel de los gobiernos locales en el fomento de la competitividad.

El papel de las comunidades locales y su nivel de participación en la 
definición del modelo de competitividad que se ha de asumir y con ello, el 
reconocimiento de la existencia de una multiplicidad de actores.

La necesidad de vincular la competitividad con los problemas deriva-
dos del no desarrollo: el bajo crecimiento, la inequidad, la falta de liber-
tades, la debilidad institucional que deriva en problemas de ineficiencia 
y corrupción, la pobreza y el deterioro ambiental; todo ello con el firme 
propósito de establecer estrategias que superen la limitada óptica de mer-
cado (Fajnzylberg, 1988).

El reconocimiento de que la competitividad debe ser, por su natura-
leza, una construcción social (Muller, 1995; Cuervo, 2000), y por lo tanto  
el contexto (territorio, recursos, actores e instituciones) es fundamental 
en su elaboración.

Entendida así, la competitividad se convierte en un medio y no en un 
fin. Este último consiste en mejorar la calidad de vida y el bienestar de la 
gente garantizando un uso sustentable de los recursos para asegurar, al 
menos, el mismo nivel de bienestar para la “tercera generación”.

Se transforma el significado de ser competitivo. Pasamos de una no-
ción en la que se concibe que ser competitivo equivale a explotar las ven-
tajas comparativas y la competitividad se convierte en un fin en sí mismo; 
en donde la ruta a seguir para conseguirlo consiste en crear esas ventajas, 
aunque sea de manera artificial (gestión de la moneda, bajos salarios, 
excepciones fiscales, regulación laxa, sobre explotación de los recursos 
disponibles, etc.), a otra noción en donde la competitividad se vincula con 
el desarrollo y, por tanto, con la ampliación de las oportunidades para el 
despliegue de las capacidades de la gente.

Desde esta perspectiva, la calidad de vida y el bienestar de las per-
sonas son el fin primordial de ser competitivo y ello se convierte en un 
medio para alcanzar dicho propósito. La competitividad deja de ser vis-
ta como una tarea exclusiva de las empresas y de los gobiernos para 
convertirse en compromiso social de especial relevancia; deja de ser un 
asunto exclusivamente de costos y eficiencia para transformarse en una 
tarea social de particular relevancia que incide en la calidad de vida de 
las personas.
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Concebir y construir socialmente un modelo de competitividad con 
las características mencionadas, permitirá superar uno de carácter exclu-
yente y empobrecedor para dar lugar a la implementación de un modelo 
sustentable. Sin duda, bajo este marco, estaremos hablando de un nuevo 
modelo de desarrollo.

 

modelo de compeTiTividad sUsTenTable 
de Un desTino TUrísTico

Desde la óptica de las teorías alternativas, el objetivo esencial de la com-
petitividad de un destino (ciudad, región o país) es garantizar un creci-
miento sostenido de la calidad de vida de las personas que lo habitan. Ello 
sólo es posible si se alcanzan niveles de desarrollo económico también 
sostenibles. Es decir, competitividad, bienestar social y crecimiento eco-
nómico son procesos que están vinculados.

En el terreno ambiental ciertamente se observa un mayor compro-
miso ambiental en empresas, gobiernos y consumidores, lo que se refle-
ja en mayores inversiones en tecnología ambiental, mejora en procesos 
productivos con un enfoque de ecoeficiencia, diseño e instrumentación 
de políticas, creación de normas y leyes medioambientales con distinto 
grado de exigencia, la aplicación de instrumentos económicos con este 
propósito, así como la participación de cada vez más actores (empresas, 
comunidad, gobierno, mercado) que muestran una mayor responsabili-
dad ambiental.

Estos hechos aparentemente prueban la hipótesis de Porter (1990: 
22) que establece que “el cumplimiento de una legislación ambiental bien 
diseñada no representa un costo adicional para las empresas, sino por el 
contrario, se convierte en un incentivo para la innovación tecnológica que 
a su vez aumenta la competitividad”.

Un paso importante para la elaboración de un modelo de competitivi-
dad sustentable reside en reconocer el imperativo de transitar hacia nue-
vas racionalidades, distintas a la racionalidad económica o de mercado y 
en que ello sólo es posible atendiendo a epistemologías alternativas tales 
como la racionalidad ecológica, la economía solidaria y el ecodesarrollo.

En este sentido, junto con un más sólido compromiso ambiental, se 
requiere rescatar los siguientes principios en el ánimo de confluir en la 
elaboración de una noción de competitividad sustentable de un destino. 
Considerar el destino (ciudad, región o país) como algo social y colectiva-
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mente construido, tal y como lo sostienen Zunino (2002), Bauman (2006), 
Harvey (2008), Cuervo (2000), Muller (1995) y Cabrero et al. (2013); re-
conociendo que su agenda no puede hacerse al margen de los grupos so-
ciales que las habitan, es decir, sin una necesaria gerencia social de los 
cambios, en acuerdo con Kliksberg (1999).

Sin embargo, su construcción dista mucho de ser arbitraria puesto 
que encuentra sustento en distintas perspectivas teóricas que consideran 
su necesaria relación con el desarrollo y la calidad de vida, entre otros: 
Lengyel (2004), Gordon (2010), Turok (2010), Cabrero et al. (2003, 2007, 
2013), Rogerson (1999), Muller (1995), Cuervo (2000); así como con la 
democracia, la equidad, el respeto a los derechos humanos y la participa-
ción social, como lo sostienen Fajnzylber (1998), Bradford (1992), Sobrino 
(2002), Lever y Turok (1999), Budd e Hirmis (2004) y Kliksberg (1999). 
De igual relevancia es que sea ambientalmente viable, tal y como lo seña-
lan Leff (2008) y Marcellesi (2013), entre otros.

No menos importante es el hecho de elaborarse bajo nociones dis-
tintas de la economía más próximas a lo que se conoce como economía 
solidaria y comercio justo (Manfred Max-Neff, 1994; Kilksberg 1999) con 
un claro cuestionamiento a la idea de que lo que importa en economía es 
el crecimiento del producto sin tomar en consideración la forma de orga-
nización social de la producción y los costos sociales y ambientales que 
ello implique (Tobin y Nordhaus, 1972; De Rivero, 2001; Repetto, 1989, 
entre otros).

Entendida bajo estos principios, la competitividad adquiere un sen-
tido más cercano a la cooperación y complementariedad con base en la 
generación de redes y nodos que integrarían a la economía y a la base 
social que la sostiene con una perspectiva social, ecológica, equitativa y 
democrática.

Así, la democratización de la producción y la economía solidaria se 
convierten en dos aspectos nodales de la competitividad de un destino. Al 
respecto, Sachs (1981) resalta la importancia de la complementariedad 
ecológica, más que la propia especialización productiva, en tanto Izagui-
rre y Tamayo (2005) dejan en claro que los mercados cada vez valoran 
más la responsabilidad social y ambiental; por su parte Gordon (1999) 
considera que las redes y asociaciones entre actores son los responsables 
de la creación de una ciudad más competitiva, aspecto con el cual coincide 
Cabrero et al. (2013). 

No se puede considerar a un destino turístico competitivamente sus-
tentable, si en el prevalecen condiciones de exclusión en sus muy diversas 
manifestaciones. Por ello, deberá considerarse la evolución que presen-
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tan las variables de inclusión (Cabrero et al, 2013; Muller, 1995; Harvey, 
1998; Bauman, 2006) relacionadas con condiciones de género, diversidad 
étnica, condiciones de grupos minoritarios, participación política de la 
mujer y de grupos indígenas, empleo e ingresos por género, por condición 
étnica y capacidades diferentes, población indígena con acceso a educa-
ción por nivel, cobertura de atención al adulto mayor, infraestructura 
para atención e inclusión de personas con capacidades diferentes, entre 
otras variables.

El compromiso social en la búsqueda de la innovación, la eficiencia y 
la productividad mediante el acceso a la educación, el fomento de la cultu-
ra y las artes, así como a la ciencia y la tecnología, debe considerarse como 
una condición necesaria e imprescindible para ganar en competitividad. 
Ello implica la necesidad de crear un ambiente de creatividad compartida 
en donde la disposición y acceso a la ciencia y la técnica generen efectos 
multiplicadores en el bienestar colectivo, aspecto que es respaldado por 
autores como Fajnzylberg (1990) al momento en que vincula funcional-
mente a la competitividad, la democracia participativa y las innovacio-
nes. Lengyel (2004) le otorga un papel motriz a la innovación en el lo-
gro de la competitividad y autores como Rogerson (1999), Breg y Braum 
(1999) reconocen que el conocimiento influye en la calidad de vida y es un 
determinante esencial de la competitividad, en lo que también coinciden 
Cabrero et al (2013), Begg (1999), Kliksberg (1999) y Gordon (1999).

Con base en los principios aquí expuestos es posible elaborar una 
definición de competitividad sustentable, entendida como el conjunto de 
condiciones, factores y variables funcionalmente interrelacionados que 
hacen posible que un destino turístico (ciudad, región o país) sea preferido 
con respecto a otros destinos, sin que ello se traduzca en pérdidas en su 
riqueza patrimonial (tangible e intangible) y bajo un macro de inclusión 
social, economía solidaria, democracia, respeto a los derechos humanos y 
libertad responsable; con el fin de coadyuvar a la mejora constante en la 
calidad de vida de sus habitantes, generando mayores oportunidades de 
desarrollo social y económico y asegurando su viabilidad social, económi-
ca y ecológica.

Entendida así la competitividad, el modelo que la exprese deberá res-
paldarse en el reconocimiento de los siguientes principios teórico-axioló-
gicos:
a) La relación innegable que existe entre desarrollo, competitividad y 

sustentabilidad.
b) Se debe nutrir de nociones alternativas de racionalidad como la eco-
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lógica, la economía solidaria y el ecodesarrollo, dejando abierto el 
espacio para otras concepciones de racionalidad, más allá de la de 
mercado

c) Bajo las premisas anteriores, la calidad de vida y el bienestar de la 
gente se convierten en el fin primordial de la competitividad.

d) La competitividad, vista con este enfoque, exige la participación co-
lectiva de los habitantes de los destinos, sobre qué hacer con el terri-
torio y sus recursos, así como en la determinación sobre como partici-
par en los procesos regionales y globales.

e) El modelo de competitividad sustentable considera el necesario equi-
librio entre las tres dimensiones fundamentales: La social, la am-
biental y la económica.

En el mismo sentido los principios metodológicos que deberán dar 
forma al modelo son los siguientes:
a) Su fidelidad con la definición teórica de competitividad establecida en 

el propio modelo.
b) Su función como referente comparativo de la competitividad de los 

destinos. A diferencia de los modelos existentes en los que el análisis 
comparativo (benchmarking) se realiza entre destinos, lo que exige 
un proceso previo de estandarización o normalización para determi-
nar la mejor ciudad que serviría de parámetro de comparación.

c) Su pertinencia para ser aplicado en diferentes contextos de desarro-
llo.

Ahora bien, desde una perspectiva de contabilidad social de la rique-
za, un modelo de competitividad sustentable de un destino turístico de-
berá apegarse al principio de ingreso o renta hicksiana (Hicks, 1939), el 
cual establece que la renta total sustentable de un sistema, es aquel flujo 
de recursos (reales o imputados) generado durante un periodo contable 
que, gastado en su totalidad en dicho ejercicio, deja a su perceptor con el 
mismo fondo de riqueza económica (capital), al final del periodo contable, 
que poseía al inicio del ejercicio en términos reales, en ausencia de nuevos 
descubrimientos de riqueza y de transferencias netas exteriores al siste-
ma (Ecosistemas, núm. 1, enero-abril de 2004).

El principio hicksiano de ingreso sostenible con inclusión de lo am-
biental, se puede expresar mediante la siguiente identidad contable (San-
doval, 2009: 91):

Rt = Van + Gc
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Donde: 
Rt = Renta total
Van = Valor añadido neto, y 
Gc = Ganancias de capital, con la inclusión de los beneficios o males am-
bientales

La relevancia del concepto “es que no sólo mide la renta a partir de los 
valores añadidos, sino que incorpora las ganancias de capital con origen 
en la variación de la riqueza, permitiendo la conexión de la cuenta de pro-
ducción (bienes y servicios) con el balance de capital. La primera de estas 
cuentas registra el valor añadido en tanto la segunda, las ganancias de 
capital incluyendo, en el concepto de capital construido, al medio natural, 
abriendo la posibilidad de aportar a la sostenibilidad de los ecosistemas 
mediante la valoración y cuantificación de pérdidas o ganancias de dicho 
“capital natural” (Ibíd).

En un sentido práctico, el principio hicksiano de ingreso o renta sos-
tenible, aplicado al análisis contable de un destino turístico, indicaría que 
éste es sustentable siempre y cuando una vez realizados los procesos pro-
ductivos, de prestación de servicios, consumo y distribución en un periodo 
determinado, el mismo concluye, al menos, con la misma riqueza patri-
monial (económica, social, ambiental y cultural) que al inicio del proceso.

En este contexto teórico, axiológico, metodológico y contable es posible 
visualizar la competitividad de un destino con una perspectiva diferente, 
atendiendo a su complejidad y multideterminación, mediante una matriz 
conformada en sus ejes horizontales por tres tipos de factores (de soporte, 
impulsores y difusores), así como por las tres dimensiones (ambiental, 
social y económica) en los ejes verticales; dando lugar a seis cuadrantes 
o cruces, en cada uno de los cuales se pueden agregar diversas variables 
que son compatibles con los criterios establecidos para la evaluación de la 
competitividad de un destino turístico bajo una visión de sustentabilidad.

Si bien el modelo no intenta ser exhaustivo en la integración de va-
riables -sólo es un referente para una más amplia elaboración- tampoco 
pretende generar un único indicador de competitividad a la usanza de 
los organismos evaluadores conocidos, ni tiene el propósito de servir de 
referente para hacer un análisis comparativo entre destinos. La utilidad 
de la propuesta que aquí se presenta reside en disponer de un conjunto de 
indicadores perfectamente visualizados que den cuenta de la complejidad 
del destino y de la necesaria complementariedad y mutua determinación 
que ocurre entre factores y variables al momento de dar forma a un des-
tino competitivamente sustentable.
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En todo caso, analizando los componentes de la matriz de competi-
tividad se pueden establecer niveles aceptables de sustentabilidad para 
cada uno de ellos, de tal suerte que sea posible clasificar los distintos des-
tinos turísticos en alguna de las tres categorías siguientes:
1] Destinos competitivamente insustentables. Cuyos valores no sólo in-

dicarían bajos estándares en las condiciones, factores y variables 
que hemos descrito (pobreza, desigualdad, inequidad, exclusión, 
depredación ambiental, debilidad institucional, etc.), sino además 
alertarían de posibles escenarios cercanos a lo que De Rivero (2001) 
denomina “entidades caóticas ingobernables” o “economías nacio-
nales inviables”. Podemos anticipar que muchos destinos de África, 
América Latina y algunas de Norteamérica (México) estarían en es-
ta situación.

2] Destinos en tránsito hacia la competitividad sustentable. Aquellos 
cuyos niveles de cohesión social, condiciones de equidad, responsabi-
lidad ambiental, disfrute de libertades, innovación, funcionamiento 
institucional, etc.; han mejorado sustancialmente y en los que sus ha-
bitantes participan activamente en debates públicos sobre ¿qué hacer 
con sus recursos y su territorio?, ¿Cómo participar en la globaliza-
ción?, ¿cómo generar mejor condiciones de vida?, entre otros asuntos 
de interés colectivo; pero no han logrado dar el salto hacia modelos 
de competitividad sustentable. Por ejemplo, en términos de reconver-
sión energética, economía solidaria y comercio justo, aunque avanzan 
en esa dirección. En esta categoría seguramente se ubicarían un nú-
mero importante de ciudades turísticas europeas, de Estados Unidos; 
unas pocas de Asia, Oceanía y América Latina.

3] Destinos competitivamente sustentables. Aquellos que cumplirían 
a plenitud con las condiciones y características del modelo propues-
to. En esta categoría, todo indica que no existe ningún destino en el 
mundo, aunque es muy probable que en los próximos 20 años veamos 
algunos con características muy cercanas a las exigidas por el modelo 
que aquí se describe.

conclUsiones

¿Cómo convertir el turismo de un destino en un juego de suma positiva, 
en donde todos ganen? Es decir, ¿cómo hacer a un destino competitiva-
mente sustentable? En principio se deben reconocer las limitaciones que 
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trata de imponer el mal llamado “pensamiento único” en ciencias socia-
les y economía para abrir las puertas a otro tipo de conceptualizaciones, 
soportadas en marcos epistemológicos alternativos, entre otros, en los 
propuestos por la economía y la sociología ecológica, el ecodesarrollo y la 
llamada economía solidaria.

Rompiendo con estas “ataduras” teórico metodológicas, será posible 
transitar de una noción en la que se concibe que ser competitivo equivale 
a explotar las ventajas comparativas y/o competitivas, contexto en el cual 
la misma se convierte en un fin en si mismo y el camino para obtenerlo 
consiste en crear esas ventajas, aunque sea de manera artificial (gestión 
de la moneda, bajos salarios, exenciones fiscales, regulación laxa, etc). 
A otra dónde la competitividad se vincula con el bienestar, la calidad de 
vida y con la ampliación de las oportunidades para el desarrollo de las 
capacidades de la gente, convirtiéndose en un medio para incrementar 
sostenidamente la calidad de vida y el bienestar de las personas sin pér-
dida de riqueza.

Para lograrlo, en principio, se requiere la coordinación entre los acto-
res en la definición de las estrategias, en la aportación de los esfuerzos y 
en la distribución equitativa de los beneficios. Es decir, se necesita enten-
der la competitividad como una obra colectiva y como una tarea social de 
especial relevancia.

La competitividad vista desde una óptica de sustentabilidad debe ser 
evaluada con una perspectiva intra- y transgeneracional pensando en 
garantizar niveles de bienestar para la llamada “tercera generación” al 
menos iguales a los de la generación presente, teniendo en cuenta la im-
prescindible relación que debe darse entre la competitividad y el modelo 
de desarrollo para cumplir el objetivo de contribuir a la ampliación de las 
oportunidades de la gente y al abatimiento de la pobreza y la exclusión en 
cualquiera de sus formas.

Para lograrlo debemos eliminar aquellos obstáculos, algunos de ellos 
autoimpuestos, que nos impiden pensar con libertad, dificultando cons-
truir alternativas teóricas distintas a las propuestas por las visiones orto-
doxas en ciencias sociales y en economía.

Y finalmente, se debe entender que el diseño del destino bajo un mar-
co de competitividad sustentable, implica cambios radicales en los sopor-
tes del modelo de desarrollo vigente, que necesariamente parten de la ela-
boración de una nueva concepción bajo enfoques alternativos. Al respeto, 
se proponen cuatro principios esenciales (de las cuatro Ds) que inducirían 
cambios en la concepción que se tiene del turismo y ayudarían a fortalecer 
su importancia como alternativa de desarrollo para un gran número de 



110 sustentabilidad y educación en el turismo

comunidades a las cuales se les presenta como una opción para ampliar 
sus oportunidades de empleo, ingresos, salud y educación:
1] Desmaterializar. Este principio implica comprender que lo más im-

portante reside en el establecimiento de relaciones humanas y de 
todo aquello que hace sentir al oferente y al demandante del servi-
cio como seres íntegros e imprescindibles. Para lograrlo, se requiere 
fincar dichas relaciones bajo un esquema estricto de reconocimiento, 
respecto y fomento de los derechos humanos.

2] Desmercantilizar. No se debe ofrecer el patrimonio del destino turís-
tico como si fuera una mercancía. Para su conservación se requiere 
verlo como algo no consumible por ser degradable y/o agotable. Su 
atractivo debe promoverse a partir de la experiencia que ofrece el 
contacto con la gente, con la naturaleza y con la riqueza cultural como 
algo único y diferente. Cuando se impone una visión mercantil del 
destino se alteran las relaciones humanas y de respeto mutuo entre 
quienes ofrecen y quienes demandan servicios, además de trastocar 
la relación que mantenemos con el patrimonio material, natural e 
inmaterial del destino turístico exponiéndolo a un uso y a una ex-
plotación desmedida que va más allá de sus propias capacidades. La 
desmercantilización del destino permite apreciar y disfrutar lo que 
ofrece el mismo de una manera sustentable, cooperativa y solidaria 
entre las comunidades y el resto de los actores que participan en la 
amplia cadena del servicio.

3] Desapropiar. El patrimonio que sirve de base y atractivo del destino 
turístico no debe ser visto como propiedad de la presente generación 
agenciándose el derecho de usarlo irracional e ilimitadamente; por el 
contrario, debe ser desapropiado como condición necesaria para lo-
grar su apreciación desde una perspectiva ética y de existencia, tras-
cendiendo a la presente generación, para garantizar una dotación de 
recursos y condiciones medioambientales que amplíen las oportuni-
dades para todos. 

4] Democratizar. Las posibilidades que se tengan de crear destinos com-
petitivamente sustentables estarán en función, fundamentalmente, 
de los espacios que se abran para la participación de los diversos ac-
tores con el objetivo de debatir y decidir colectivamente que hacer con 
el territorio y sus recursos, en un ambiente de tolerancia, respeto e 
inclusión; en especial de las comunidades receptoras y los grupos mi-
noritarios que las habitan. Esto implica concebir al destino como una 
obra social que necesariamente demanda la participación de todos de 
forma solidaria y cooperativa.
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Lo más importante de lo hasta aquí dicho, se resume en la siguien-
te frase de Marcellessi (2013) “Atrevámonos a construir una ciudad (un 
destino) donde seamos capaces de vivir bien y de ser felices dentro de los 
límites ecológicos del planeta y de forma democrática y solidaria”.
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Estrategias gubernamentales 
para el incremento de afluencia de 
visitantes a los destinos turísticos: 
expectativas, visiones y desarrollo
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Resumen 
El gobierno federal desde el sexenio anterior ha tomado la iniciativa de 
declarar a la actividad turística como actividad prioritaria para el país, 
por lo que se ha preocupado por darle una importancia de primer orden a 
la actividad turística como motor de desarrollo y crecimiento de los esta-
dos, las regiones y las localidades, así como a las comunidades, incluyen-
do actividades de aspectos sustentables y turismo de naturaleza.

Por lo que el presente trabajo redundará en realizar una reflexión 
sobre algunas de estas políticas públicas instrumentadas, y generar su 
acepción de que tan benéficas o no resultan ser como estrategias prio-
ritarias, ya que entre los principales objetivos que se tienen es buscar 
la afluencia de visitantes internacionales para el incremento de divisas 
internas intrarregionales y mejoras al desarrollo económico, así como al 
desarrollo sostenible de nuestro país.

En una de sus últimas decisiones del primer mandatario de nuestro 
país, en su recién declaratoria que realizara en la inauguración del Tian-
guis Turístico, en la localidad de Acapulco, Guerrero, en el cual manifies-
ta como estrategia prioritaria nacional lograr el beneficio de dar facilida-
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des para que personas de bajos recursos puedan conocer el país, por lo 
que gira indicaciones tanto a la Secretaría de Turismo así como al imss y 
al isssTe para que unan sus esfuerzos en el desarrollo del turismo social 
como actividad estratégica prioritaria a fin de dar facilidades para que 
mujeres, jóvenes, niños, personas con discapacidad y adultos mayores, 
realicen recorridos y conozcan la riqueza de su país.

Se han desarrollado otras estrategias prioritarias como el análisis 
de competitividad de las aproximadamente 40 localidades del país, así 
como el cambio de estrategia para la mejora y desarrollo de los 83 pueblos 
mágicos, (actualmente rebasan los 100), a través de los cuales se han 
realizado sus propios análisis situacionales para mejorar y elevar el nivel 
dentro del top ten de países mejores visitados del mundo.

En el año 2014 se llevó a cabo en nuestro país la celebración del día 
mundial del turismo, eligiendo precisamente nuestra ciudad como marco 
central, con el tema que la omT propuso “Desarrollo Comunitario”, tema 
por demás en boga en nuestros días gracias al proceso de calentamiento 
global que hemos ocasionado como raza humana, sin tener control de ello.

Palabras clave: Estrategias turísticas, turismo social, localidades tu-
rísticas, desarrollo y crecimiento, competitividad, políticas públicas.

inTrodUcción

Bien es sabido que una de las actividades de mayor importancia a nivel 
mundial es el turismo, generadora de empleos directos e indirectos a nivel 
internacional, generadora de divisas, impulsora del desarrollo sustenta-
ble, cuidadora del medio ambiente, la movilidad internacional de turismo 
fue del orden del 4.7% según cifras de la omT, emitidas el 23 de marzo.

En México, el gobierno federal se ha preocupado en los últimos años 
por impulsar esta actividad como una de las primordiales, durante mucho 
tiempo el país estuvo dentro de los 10 primeros lugares a nivel internacio-
nal en recepción de turistas, pero desafortunadamente las estrategias de 
comercialización y promoción no fueron lo suficientemente fuerte y agre-
sivas para mantener y seguir remontando este escalafón internacional, 
entre otras acciones de índole negativas a nivel internacional, razones por 
las cuales caímos hasta 7 puntos durante más de 4 años.

Dadas estas características y circunstancias, las políticas públicas en 
materia de turismo recobraron auge y el gobierno federal tomó la iniciati-
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va de impulsar la actividad mediante la implementación de una serie de 
estrategias que nos llevaran a la recuperación y credibilidad de la activi-
dad turística tanto a nivel internacional como al nacional.

Ya en el sexenio anterior (2006-2012) se aplicaron algunas estrate-
gias de análisis e importancia de la actividad turística como prioritaria 
para la generación de ingresos económicos a nivel nacional y regional, 
motivando con ello la movilidad de la actividad hacía destinos turísticos 
de primer orden y renombre: Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Cd. 
México, Guadalajara, Los Cabos y La Paz, entre otros. Una de las prin-
cipales fortalezas que tenemos, es que nuestro país es uno de los prime-
ros megadiversos del mundo; el quinto, y en algunos rubros ocupamos 
el primero.

Contamos con enormes riquezas culturales y naturales, a lo largo y 
ancho de nuestro país, riquezas marítimas, es de los primeros en recibir 
fauna del resto del mundo para su procreación y posterior migración a 
sus regiones y hábitats naturales a miles de kilómetros de nuestro te-
rritorio, como ejemplos: la mariposa monarca, la tortuga golfina, lauda, 
prieta, boba, carey, la ballena jorobada, entre otras muchas especies, que 
también desafortunadamente están algunas de ellas en grave peligro de 
extinción, en lo referente a la cultura es una de las más ricas del mundo 
comparadas solo con la de Egipto, cultura nuestra ancestral de la cual 
podemos decir que nuestros antepasados ya utilizaban el cero antes que 
otras culturas, estudiaban la astronomía, cuidaban el medio ambiente, y 
como toda actividad humana se llega a perder el equilibrio y cuidado por 
la ambición del hombre.

En el 2013 se tomó la iniciativa de estudiar y analizar la situación de 
aproximadamente 40 localidades turísticas del país, para analizar y pro-
poner estrategias de su competitividad, así como la presentación y clasifi-
cación de los recursos turísticos, oferta y demanda, con la finalidad de que 
nos abrieran las puertas del orbe, y precisamente bajo la implementación 
de nuevas estrategias de competitividad es que nos mostremos al mundo, 
como un país altamente competitivo, es así que surge la necesidad de 
ese estudio denominado “Agenda de Competitividad de los Destinos Tu-
rísticos: Consideraciones analíticas”, esto en junio de 2013, concluyendo 
en julio agosto de 2014, sus estudios y propuestas fueron llevadas a cabo 
por una serie de organismos gubernamentales como son las Secretarías 
de Turismo Estatales, Municipales, e instituciones educativas de todo el 
país quienes invitaron a investigadores connotados y especialista en el 
ámbito de la actividad turística, organizadas y dirigidas por la propia 
Secretaría de Turismo Federal.
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De igual manera, el 2014, fue testigo del mundo, la celebración del 
Día Mundial del Turismo, organizado y llevado a cabo en la ciudad de 
Guadalajara, elegida por la omT; con el tema tan en boga como lo es el 
“Desarrollo Comunitario”, para ello la actividad turística en nuestro país 
enmarca al programa de los pueblos mágicos, como parte de esta estrate-
gia gubernamental.

Desde estas perspectivas, no sin mencionar que existen otras más, 
es que el gobierno federal a través de sus instituciones públicas llegan a 
plantearnos las políticas gubernamentales en materia de turismo, como 
estrategias prioritarias para el rescate, crecimiento, desarrollo y fortale-
cimiento de la actividad turística, y que esta sea una actividad económica 
prioritaria generadora de divisas, de empleos tanto directos como indirec-
tos y traer mejoras en la estabilidad y mejoramiento social o como algu-
nos otros investigadores dicen “calidad de vida”, así como la eliminación 
y/o amortiguamiento de la “pobreza extrema”.

méTodo

El presente análisis se desarrolla utilizando el método de análisis do-
cumental que consiste en la revisión sobre la temática, que sirve para 
identificar los objetivos prioritarios del gobierno federal a través de las 
políticas públicas aplicadas en materia de estrategias competitivas, para 
lograr el incremento de afluencia de visitantes, mejora en la infraestruc-
tura, apertura al turismo incluyente, esto anterior será a través de iden-
tificar en diversos documentos los tipos de estrategias gubernamentales 
para su implementación a través de los tres niveles de gobiernos: Federal, 
estatal y municipal, así como la participación de las diversas Secretarías 
de Estado involucradas, y de políticas y acuerdos internacionales a través 
de nuevas políticas y estrategias emergentes de talla intrarregional, sin 
dejar de lado la participación de la iniciativa turística privada en coordi-
nación con el Estado.

resUlTados

El estudio del turismo en nuestro país ha cobrado fuerza desde los dife-
rentes conceptos y las disciplinas que engloba esta actividad: geográfica, 
estadística, económica, social, psicológica, antropológica, matemáticas y 
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contable, entre otras tantas disciplinas que estudia el hombre para su 
crecimiento y desarrollo, para su interpretación según las necesidades y 
actividades de la misma humanidad.

La omT se ha dado a la tarea de organizar eventos como la XIX Re-
unión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, 
celebrado en Gyeongju, República de Corea, en 2011, en el que se presen-
tó el resumen del estudio denominado “El turismo hacía 2030-panorama 
mundial”.

Estudio que pretende entre otros objetivos apoyar a los países miem-
bros, en la formulación de políticas y planes estratégicos, al tiempo que 
fortalece su posición al proporcionar referencias clave sobre la trayectoria 
del turismo a nivel internacional.

También la omT prevé que en las siguientes dos décadas el turismo 
internacional continuará creciendo; pues mientras en 2012 se dijo que 
superará el techo de los mil millones de llegadas, en 2020 se rebasará el 
nivel de los mil cuatrocientos millones de llegadas y, en 2023, superará la 
barrera de los mil quinientos millones de llegadas, en 2030 se prevé que 
alcance los mil ochocientos millones de visitantes.3

Para ello es necesario que se implementen estudios, análisis y se ela-
boren propuestas y estrategias, basados en la generación de serie de da-
tos que sean verdaderamente confiables, ya que este tipo de información 
carece en mucho de los casos de veracidad, la información estadística que 
se genere deben de considerar variables del número de llegadas de turis-
tas internacionales, movilidad nacional de turistas, y sobre todo que la 
información generada también sea de corte local y no regional como en la 
mayoría de los casos sucede. De igual manera, se deben de generar varia-
bles independientes al PIB, los costos de viajes, entre otras tantas. Esto 
anterior basado en un modelo econométrico causal para la realización de 
estos pronósticos y resultados informativos.

Además, se deben de tomar en cuenta a las subregiones de destino, 
regiones de partida, economías avanzadas y emergentes, modalidades de 
transporte y viajes intra- e interregionales, por lo cual se deben de tomar 
en cuenta cuatro factores relevantes, a saber:
a) Generar la mayor base de información disponible.
b) Menor crecimiento del pib.
c) Una baja elasticidad de los viajes respecto al pib.
d) El cambio de una fase de menores costos de transporte hacia una de 

incrementos.

3 OMT, (2011), El turismo hacia 2030/panorama mundial.
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discUsión

Tenemos actualmente una serie de actividades prioritarias del gobierno 
federal, como estudio de análisis y estrategias para lograr el impulso, 
rescate y encumbramiento del turismo a nivel internacional, temas co-
mo el de la competitividad, el desarrollo comunitario, turismo accesible, 
rutas turísticas, entre otras, que algunas de ellas se soportan a través 
del programa implementado con los pueblos mágicos, el desarrollo e im-
plementación de la estrategia nacional de turismo denominada “turismo 
social”, como generador de visitas domésticas y por ende la generación de 
recursos económicos que lleven a la población al rescate de la economía 
regional y por qué no decirlo también local, así como traer la mejora de las 
localidades en su ámbito visual y de equipamiento social.

Pero para ello es necesario también tener pleno conocimiento de que 
para realizar el análisis de las actividades económicas, políticas y sociales 
de una región, localidad, estado o país, es necesaria y de gran importancia 
implementar la planeación.

Dentro de este proceso de generación de planes de desarrollo nacio-
nal, regional o municipal se deben de considerar la planificación integral 
de las localidades con políticas de urbanización que sean precisas, en el 
entendido de que existen en algunas de ellas una alta densidad poblacio-
nal y que por ende provoca dificultades ambientales implícitas.

Para ello, Klein (1999) manifiesta que la economía institucional pre-
tende explicar el origen de la naturaleza, evolución, y propósito de las ins-
tituciones; y particularmente su función en las transacciones económicas 
de la sociedad, así como, los mecanismos a través de los cuales pueden ser 
reformadas, para que se ajusten a las situaciones dinámicas y cambiantes 
del mundo actual.

Por otra parte, durante la celebración del Día Mundial de Turismo en 
la ciudad de Guadalajara, en 2014, entre una de las actividades priorita-
rias se llevó a cabo el Diálogo de Alto Nivel Sobre Turismo y Desarrollo 
Comunitario en el que también participaron ministros y representantes 
de turismo de Albania, Aruba, Camerún, Colombia, Honduras, Kenia, 
Malasia, Nicaragua, Paraguay y Perú, quienes abordaron temas relacio-
nados con política pública y desarrollo de la comunidad; asociaciones pú-
blico-privadas para el desarrollo de comunidades, la sostenibilidad y el 
crecimiento.4

4 El Informador (2014), “Un acierto, Política de Pueblos Mágicos en México; OMT”, 
durante el diálogo de alto nivel llevado a cabo en el Hospicio Cabañas durante la 
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Cuadro 1. Índice de competitividad turística del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo: Principales subíndices y componentes

Principales s
ubíndices Componentes

Competitividad de 
Precios

Tarifas hoteleras, impuestos indirectos, paridades de po-
der adquisitivo.

Turismo humano Volumen y valor del turismo entrante y saliente.
Infraestructura Carreteras, Ferrocarril, agua, saneamiento.
Medio ambiente Densidad de población, emisiones de carbono, ratifica-

ción de tratados internacionales sobre el medio ambien-
te.

Tecnología Acceso a internet, teléfonos fijos, teléfonos celulares, ex-
portaciones de alta tecnología.

Recursos humanos Esperanza de vida, alfabetización, tasas de matricula-
ción escolar, empleo en viajes y turismo, desempleo, po-
blación, indicadores de género.

Apertura Requisitos de visado, apertura comercial, impuestos al 
comercio, apertura al turismo.

Desarrollo social Índices de desarrollo humano, computadoras persona-
les, televisores, periódicos, tasas de delincuencia.

Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Tourism Satellite Accounting , Londres, 2006.

Los ministros de turismo aportaron ejemplos claros y precisos sobre 
programas, y planes específicos desarrollados en sus respectivos países, 
que contribuyen al desarrollo de sus comunidades, a través del turismo y 
el desarrollo comunitario.

Enseguida enumeramos las ideas para pensar en el turismo emana-
das por el secretario general de la omT, Taleb Rifai, tales como:
a) Los viajes y el turismo son un fenómeno global central que cambia la 

vida de las personas, no se detendrá y que va a seguir creciendo.
b) Los viajes impactan la vida de las personas, no es automático que 

existan millones de turistas, puede ser una oportunidad, pero tam-
bién un desastre, de ahí la necesidad de tener políticas bien estructu-
radas para ese sector.

c) La prioridad deben ser las personas, dónde viven, su entorno, el pla-
neta, y eso siempre hay que tenerlo en mente.

d) Todos tienen el derecho de disfrutar los viajes y el turismo, no hay 

celebración del día mundial del turismo el día 27 de septiembre de 2014.
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nada más ilegítimo que ir a visitar un país si la gente de ese país no 
lo disfruta, no hay nada más ilegítimo para la gente que gastar dinero 
si el dinero no permanece en el país, necesitamos pensar en esto la 
conexión entre el turista y los habitantes del país.

Entre las políticas implementadas sobre las diversas actividades que 
se deben de analizar para que un destino pueda ser competitivo tanto a 
nivel internacional como a nivel nacional, tenemos el índice de Competi-
tividad Turística que establece el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
desglosadas en ocho subíndices y componentes como se muestran en el 
cuadro 1.

De igual manera existe una propuesta elaborada por Víctor Chalé, 
especialista y consultor de la actividad turística, quien propone que para 
lograr una mejora en la calidad de vida de los pobladores es necesario 
realizar lo que se plantea en el esquema (Véase esquema).

   

conclUsión

Como podemos observar a nivel mundial se están tomando medidas pa-
ra que el turismo siga creciendo de forma sostenida, existen estrategias 
propuestas por la OMT, por parte de los gobiernos a nivel internacional y 
políticas públicas aplicadas por los gobiernos a nivel interno.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OC-
DE), también ha establecido, diseñado y expuesto tendencias que influyen 
en las necesidades de capacitación actuales y futuras, así como también 
respuestas de política aplicadas para enfrentar estos retos, considerando 
los aspectos de la educación, la formación y la migración.

Entre los factores principales que se manifiestan como retos, y que 
enfrenta el turismo en términos de formación, se encuentra el fortaleci-
miento de las habilidades laborales y superar las diferencias existentes 
entre dichas habilidades a partir de la educación y la capacitación, esque-
ma central educativo de las universidades modernas.

Las políticas públicas bien intencionadas y aplicadas en coordinación 
con los diferentes actores sociales, iniciativa privada, participación de la 
población, grupos sociales, ONG, órganos de gobierno en sus tres niveles, 
y sobre todo evitar acciones tales como la corrupción, aceptar estudios al 
vapor de impacto ambiental, y sobre todo buscar la alternancia de trans-
parencia en las acciones públicas y privadas, mejorar la educación que 
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sea con calidad, eficiencia y actualizada para la buena administración, 
operación y prestación de servicios con eficiencia, calidad y calidez huma-
na, nos llevarán a la mejora de la competitividad turística.

En fin, hay mucho por hacer, para darle un mayor crecimiento tu-
rístico al país, y a las localidades turísticas, y sobre todo buscar la soste-
nibilidad en el desarrollo del turismo, para que sea manejado con éxito, 
pero esto no lo lograremos con buenas ideas y buenos deseos, es necesario 
que nos apoyemos tanto Universidades, sector gubernamental e inicia-
tiva privada, y que las instituciones y organizaciones involucradas en el 
sector como asociaciones y colegios de ésta actividad, 
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Este trabajo tiene como objetivo, primeramente, medir la posible asocia-
ción entre el sexo, la carrera que se estudia, y la universidad de proceden-
cia, además, identificar las características de los estudiantes en turismo, 
que influyen ante la intención de ser empresarios y finalmente, detectar 
la opinión que los entrevistados tienen sobre los diversos aspectos de inte-
rés, como son los conocimientos relacionados a las asignaturas necesarias 
que consideran importantes por su aporte de conocimiento en la creación 
de empresas, y por lo tanto deberían ser ofrecidas por el programa de 
estudio de la carrera de turismo; los motivos y los obstáculos que conside-
ran importantes para ser empresarios; las competencias, las habilidades 
sociales; y la opinión sobre diversos factores personales considerados para 
crear una empresa. 

Esto con el propósito de analizar la posible influencia de característi-
cas que pueden impulsar y desarrollar líneas de actuación que ayuden al 
fomento de actitudes emprendedoras en los estudiantes, además, con los 
conocimientos que proporcionan las materias y otros aspectos, se preten-
de minimizar la incertidumbre a la que se enfrentan los emprendedores 

1 Profesora titular adscrita al departamento de Métodos Cuantitativos del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de la Universidad de Gua-
dalajara, líneas de investigación: Educación y empleo, y Emprendimiento.

2 Profesora adscrita al área de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la 
Facultad de Economía, Empresas y Turismo de la Universidad de la Laguna.

3 Profesora Titular adscrita al área de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos 
de la Facultad de Economía, Empresas y Turismo de la Universidad de la Laguna; 
Directora del Centro de Estudios de Economía Latinoamericana (CEdEL).
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al poner en marcha un negocio propio y propiciar la universidad empren-
dedora. Para la obtención de datos, se aplicó un cuestionario diseñado 
ad hoc a los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas-UdeG (México) y los de la Universidad de La Laguna 
(España), del que se tomaron en cuenta algunas de las variables que lo 
incluyen, como son los sociodemográficos y algunas características fami-
liares, las que reflejan la opinión sobre el estudio de materias, motivos, 
obstáculos, competencias, habilidades y los factores personales. Para el 
análisis de los datos se aplicaron técnicas descriptivas, factorial y de re-
gresión. Los principales resultados apuntan que los hombres son más de-
cididos a crear su propia empresa y los que tiene familiares con negocio 
propio; con respecto a los conocimientos, los estudiantes opinan que son 
importantes las materias relacionadas con la Comunicación, Planifica-
ción emprendedora, Innovación y Estrategia. 

desarrollo General del Tema

En la actualidad, la generación de empresas es una prioridad para el 
gobierno y las instituciones involucradas, razón por la que las universi-
dades están introduciendo cambios graduales en las estructuras acadé-
micas y administrativas, adoptando nuevos métodos de gestión fomen-
tando la universidad emprendedora, término utilizado por Clark (1998), 
que lleva consigo cambios globales en la cultura, organización y formas 
de funcionamiento de las universidades. Todo ello como consecuencia de 
los cambios experimentados en el entorno, como es la inestabilidad de 
la economía  mundial, los cambios demográficos, políticos y tecnológicos 
que repercuten en el mercado laboral, razón por la que las formaciones 
profesionales de las universidades deben impulsar la intención en sus 
estudiantes a ser emprendedores, generar su propia empresa y por conse-
cuencia su propio empleo. 

Los cambios en el entorno son las razones para que se propicien re-
planteamientos de las universidades, fundamentalmente desde dos ópti-
cas que se complementan: a) el papel de las universidades en los sistemas 
de innovación (Godin y Gingras, 2000; Sampat et al., 2003) y b) el papel 
como universidades emprendedoras (Clark, 1986 y 1998; Etzkowitz y 
Leydesdorff, 2000; Kirby, 2006). 

Las universidades han evolucionado, según plantea Etzkowitz (2003), 
después de que su primera misión fue solo la docencia, seguida de la do-
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cencia y la investigación, ahora que es la docencia, la investigación y el 
desarrollo económico y regional, por lo tanto, actualmente es menester 
detectar en las universidades en qué medida su misión se ajusta a las 
necesidades de una universidad emprendedora.

El concepto de universidad emprendedora como se señala en la Uni-
versidad de Mondragón (n.d.), engloba a las universidades cuyas habi-
lidades para transformar el conocimiento producido dentro de ellas en 
un resultado económico y socialmente útil. Los resultados de sus inves-
tigaciones reflejan el potencial económico y comercial, y desarrollan las 
capacidades internas para traducir los resultados de la investigación en 
propiedad intelectual y actividad económica de acuerdo a objetivos pre-
viamente establecidos.

Por otra parte, el concepto de empresario también ha ido evolucio-
nando. Autores como Acs et al. (2003) o Audretsch et al. (2005) han ini-
ciado nuevas líneas de investigación que sitúan al empresario como el 
agente clave en la transformación de los nuevos conocimientos en nuevos 
o mejores productos, procesos, organizaciones o accesos a nuevos mer-
cados. Este planteamiento tiene sus raíces en el empresario innovador 
que desarrolló Schumpeter (1950), el cual le dio un papel esencial en el 
desarrollo económico.

En relación con las investigaciones sobre las actitudes hacia la crea-
ción de empresas, los estudios de Becker (1976), Dekel y Scotchmer (1999), 
Hirshleifer (1977), Rubin y Paul II (1979) y Skaperdas (1992) llegan a re-
sultados que consideran la determinación endógena de las preferencias y 
de la actitud hacia el riesgo. Sin embargo, los estudios de Cooper (1987), 
Robson (1996) y Waldman (1994) se acercan a la idea de que la aversión 
al riesgo puede cambiar con el transcurso del tiempo. Barsky et al. (1997) 
concluyen que la aversión al riesgo aumenta con la edad y los ingresos, 
pero la vocación empresarial aumenta con el nivel educativo; sin embar-
go, Brunello (2002) asocia un mayor nivel educativo a un menor espíritu 
emprendedor. En cuanto al sexo, Brenner et al. (1991) o Sexton y Bow-
man-Upton (1990) consideran que los varones son más propensos que las 
mujeres a crear empresas. En relación con la educación, las investigacio-
nes llevadas a cabo ponen de manifiesto que no es estrictamente necesa-
rio disponer de una educación elevada, aunque un mayor nivel educativo, 
especialmente relacionado con el campo de la economía, puede fomentarlo 
(Brockhaus, 1982; Gasse, 1985).

Por otra parte, para este estudio se refiere como actitud al enfoque 
que señala Triandis (1977), quien considera como actitud a la idea que 
conlleva una carga afectiva que predispone a una acción. 
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En este trabajo se determinará, por una parte, la actitud que los es-
tudiantes de turismo tienen frente a otras titulaciones de la misma área, 
es decir, económico-administrativa, hacia la creación de empresas, y por 
otra, los conocimientos, en términos de asignaturas o materias que los es-
tudiantes consideran importantes cuando se considera iniciar un negocio.

Previamente para este estudio se ha construido un cuestionario que 
fue diseñado y validado por el equipo de investigadores del proyecto, Con-
treras et al. (2015). Además, se han presentado los primeros resultados 
(Contreras et al. 2016) aplicado a los estudiantes de la Universidad de 
la Laguna en España, en el que se detectó que no existen diferencias 
por sexo, o experiencia laboral, ni familiares con negocio propio ante la 
intención de ser empresario, sin embargo, los que provienen de bachille-
ratos públicos tienen mayor tendencia a ser empresarios. En cuanto al 
tipo de titulación no se tiene evidencia de que el tipo de carrera influya 
en la actitud de crear empresas, esta es la razón por la que se desarrolla 
el presente trabajo.

 

meTodoloGía y resUlTados

El tratamiento de los datos se realizó a partir del análisis de varianza fac-
torial (Anova-Factorial), para medir la posible asociación entre el sexo, la 
carrera que se estudia, y la universidad de procedencia, posteriormente, 
con el modelo de regresión logística, se estimó las características de los es-
tudiantes en turismo que influyen ante la intención de ser empresarios y 
finalmente, mediante el procesamiento de escalas de Likert; se analizó la 
opinión que los entrevistados tienen sobre las asignaturas que se conside-
raron como importantes por su aporte de conocimiento en la creación de 
empresas; los motivos y los obstáculos que consideran importantes para 
ser empresarios; las habilidades y competencias, y finalmente, la opinión 
sobre diversos factores considerados para crear una empresa.

Dentro de los principales resultados se encontró que no existen dife-
rencias significativas en las interacciones: universidad/carrera, universi-
dad/sexo y universidad/carrera/sexo y la variable dependiente Actitud de 
formar empresas (F: 0.810, 0.232 y 1.538; p > 0.05).

Sin embargo, existen diferencias de la variable Universidad, Carrera, 
Sexo y la interacción Carrera y Sexo con la Actitud de formar empresas 
(F: 3.993, 9.781, 1.053 y 4.941; p< 0.05). Estas diferencias las podemos 
observar en los siguientes gráficos:
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De la fi gura 1, podemos concluir, que la evidencia recabada refl eja 
que los estudiantes del CUCEA-UdeG presentan una mejor actitud hacia 
el emprendimiento, sobre la ULL. Otro aspecto es el de las diferencias 
existentes por carrera. La carrera de Turismo, para ambas universida-
des, resultó ser la segunda, con respecto a las demás licenciaturas, que 
sus estudiantes tienen la intención de ser empresarios.

Por otra parte, la fi gura 2 presenta el gráfi co de la segunda variable 
que presentó diferencias, en él se demuestra la tendencia para ambas 
universidades a formar empresas, mayormente por los hombres.

Finalmente, en la fi gura 3 se presenta la tercer diferencia encontra-
das entre los grupos analizados, en esta se refl eja que, para la mayoría 
de carreras, son los hombres los que tienen mayor intensión en formar 
empresas en el futuro. Específi camente para el caso de los estudiantes 
hombres de turismo se encuentra solo debajo de la licenciatura en mer-
cadotecnia.

El segundo objetivo de este trabajo es determinar cuales son los fac-
tores sociodemográfi cos de la carrera de turismo, tales como el sexo del 
estudiante, el tipo de bachillerato que cursó, si tiene una actividad labo-
ral en el momento de la entrevista, el nivel de estudio de los padres y si 

Figura 1. Diferencias entre la universidad y las carreras

* Fue excluida del análisis por no pertenecer al mismo perfi l de las demás carreras.
Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs del modelo.

Carrera_C
1. Administración
2. Contaduría Pública
3. Derecho*
4. Económica
5. Relaciones Laborales
6. Turismo
7. Administración Financiera y Sis-

temas
8. Administración Gubernamental y 

Políticas Públicas Locales
9. Mercadotecnia
10. Negocios Internacionales
11. Recursos Humanos
12. Sistemas de Información
13. Gestión y Economía Ambiental 

Universidad_C
ULL Universidad de la Laguna (España)
CUCEA-UdeG Centro universitario de 
ciencias económico administrativas- 
Universidad de Guadalajara (México)
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Figura 2. Diferencias en el sexo por universidad

Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs del modelo.

Figura 3. Diferencias entre carrera y sexo

* Fue excluida del análisis por no pertenecer al mismo perfi l de las demás carreras.
Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs del modelo.
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8. Administración Gubernamental y 

Políticas Públicas Locales
9. Mercadotecnia
10. Negocios Internacionales
11. Recursos Humanos
12. Sistemas de Información
13. Gestión y Economía Ambiental 

Sexo_C
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alguno de los padres es empresario, que influyan en la tendencia de ser 
empresario. De acuerdo con esto, los resultados del análisis se presentan 
en las siguientes tablas:

Tabla 1 Pruebas sobre los coeficientes del modelo

 Chi cuadrado gl Sig.
Paso 40.901 8 0.000

Bloque 40.901 8 0.000

Modelo 40.901 8 0.000

Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs del modelo.

La puntuación de eficiencia estadística ROA, indica que existe mejo-
ra significativa en la predicción de probabilidad de ocurrencia de la va-
riable Intención (Chi-cuadrado: 40.901; Gl: 8; p < 0.001). Esto indica que 
existe relación entre las variables independientes incluidas en el modelo.

Tabla 2. Pruebas de Hosmer y Lemeshow

 Paso Chi cuadrado gl Sig.
1 6.356 8 0.607

Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs del modelo.

Por otra parte, en la tabla 2 se presentan los resultados de la prue-
ba de Hosmer y Lemeshow demuestra que el modelo propuesto explica 
60.7% de la varianza de la variable intención.

Tabla 3. Clasificación de acierto/error

Observado
Casos selecciona-

dos Porcentaje correcto
  No Si

Intención
No 30 26 53.6
Si 12 96 88.9

Porcentaje glo-
bal    76.8

Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs del modelo.
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Para el análisis de regresión logística la tabla de clasificación de 
acierto/error, índica que existe 76.8% de probabilidad de acertar en el re-
sultado de la variable dependiente Intención, cuando se conoce las varia-
bles independientes incluidas en el modelo. Es decir, que un estudiante 
de la carrera de turismo tendrá la intención de formar una empresa en el 
futuro en 76.8 por ciento si tienen las características que se definieron en 
el modelo. Otro aspecto que es necesario resaltar, además de los porcenta-
jes globales, es la sensibilidad y la especificidad de los modelos, se conoce 
como sensibilidad del modelo los porcentajes correctos que corresponde a 
la fila de las respuestas afirmativas, es decir, si tienen la intención o han 
considerado crear su propia empresa en el futuro, y como especificidad, 
en caso contrario. En este sentido, observamos que la sensibilidad es alta 
88.9 y baja la especificidad 53.6.

Al considerar el porcentaje global, la significación p<0.001, que se ex-
plica 60.7 de la varianza de la variable dependiente, además, los errores 
típicos (E.T.) que se presentan en la tabla 4 son pequeños para todas las 
variables, se considera el modelo de regresión como aceptable.

Tabla 4. Coeficientes estimados del modelo de regresión logística 

Intención de crear una 
empresa en el futuro B ET Wald gl Sig. Exp(B)

Sexo_C (Mujer) -1.513 0.461 10.778 1 0.001 0.220

Bachillerato de proce-
dencia (Privado) -0.699 0.644 1.179 1 0.278 0.497

Situación laboral (No) -0.424 0.421 1,015 1 0.314 0.654
Padre emprendedor 
(No) -0.955 0.453 4.446 1 0.035 0.385

Madre emprendedora 
(No) -2.865 1.102 6.765 1 0.009 0.057

Padre con estudios uni-
versitarios (No) -0.440 0.467 0.887 1 0.346 0.644

Madre con estudios uni-
versitarios (No) -0.674 0.496 1.843 1 0.175 0.510

Universidad_C(ULL) -1.319 0.440 8.989 1 0.003 0.267

Constante 6.707 1.417 22.388 1 0.000 818.142

Fuente: Elaboración propia a partir de los outputs del modelo.
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En el modelo logit no se pueden interpretar las estimaciones de los 
coeficientes directamente como los efectos marginales de las variables 
explicativas sobre la dependiente. En la práctica es usual realizar la re-
lación de Expβ con respecto de 1, si esta relación es mayor a 1 el valor 
de la variable independiente aumenta el de la variable dependiente, lo 
contrario sucede en caso de que sea menor a la unidad. 

A partir de la relación mencionada en el párrafo anterior, podemos 
mencionar, que: los hombres, los que provienen de bachilleratos públi-
cos, los que reportaron trabajar en el momento de la entrevista, los que 
tienen madre o padre con negocio propio, los que tienen madre o padre 
con estudios universitarios y los provenientes del CUCEA-UdeG tienen 
mayor intención a crear su propia empresa. Cabe agregar que el valor 
reflejado en la columna “Sig.”, para ser significativo debe ser < 0.05, esto 
indica que para las variables: Sexo, Padre empresario, Madre empresaria 
y Universidad aportan significativamente a la predicción de la variable 
dependiente intención de crear una empresa en el futuro y los resultados 
se pueden generalizar a la población.

Después de estimar la posible asociación entre el sexo, la carrera que 
se estudia, y la universidad de procedencia, e identificar las característi-
cas de los estudiantes en turismo, que influyen ante la intención de ser 
empresarios, se continuo con el análisis de diversos aspectos como son:
a) Los conocimientos relacionados a las asignaturas necesarias que con-

sideran importantes por su aporte de conocimiento en la creación de 
empresas. 

b) Los motivos, obstáculos, las competencias y las habilidades sociales 
que los estudiantes consideran importantes para ser empresarios. 

c) La opinión sobre diversos factores personales considerados para crear 
una empresa.

Cabe mencionar, que los resultados se procesaron solo con las res-
puestas de los estudiantes que tienen la intención, en el futuro, de crear 
su propia empresa.

Sobre las asignaturas que por su aporte consideran importantes pa-
ra la creación de empresas, y por lo tanto deberían ser ofrecidas en el 
programa de estudio de la carrera de turismo, se resumen en la figura 4, 
resaltando que son comunes para las dos instituciones educativas: Comu-
nicación, Planificación de empresas, Innovación y Estrategia; además de 
esas, los de la ULL opinaron también que la de Análisis del entorno y Tra-
tamiento jurídico; y los de UdeG, además de las mencionadas en común, 
Investigación de mercados, Propiedad intelectual y Gestión de empresas.
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Figura 4. Asignaturas, que en opinión de los estudiantes son 
importantes para fortalecer los conocimientos para la creación de 

empresas

Fuente: Elaboración propia.

Con relación a los motivos en la figura 5, refleja la opinión de los 
estudiantes. Al respecto se observa que, entre los estudiantes de las uni-
versidades analizadas, tienen en común invertir y conseguir un patrimo-
nio personal, Lograr desarrollo y realización personal, Ser tu propio jefe, 
Independencia en el trabajo, Independencia económica, Generar empleo 
propio, Poner a prueba las habilidades y destrezas, Poner en marcha 
ideas propias

Otro aspecto que se detectó con el análisis, se resume en la figura 6, 
es que existen diferencia entre las dos instituciones sobre la opinión de 
los obstáculos, se detectó que los de CUCEA-UdeG reconocen que el des-
conocimiento de la inversión necesaria, la falta de capital suficiente para 
iniciar actividades, el riesgo económico y las dificultades para conseguir 
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crédito; para los de las dos instituciones consideran que existen excesivas 
cargas fiscales, y para los de la ULL las normas y leyes que cumplir que 
se desconocen son demasiadas.

Con respecto a las habilidades y/o competencias, que en opinión de 
los estudiantes se requieren para ser empresarios, todas las enumeradas 
resultaron ser importantes, con excepción para la ULL el dirigir a los de-
más, véase figura 7. También se resalta, que en la mayoría de los casos la 
ponderación fue más alta para los estudiantes de CUCEA-UdeG. 

Sobre la importancia que dan los estudiantes a las habilidades socia-
les (Figura 8), todas tuvieron alta calificación, resaltando para ambas ins-
tituciones la comunicación con la comunidad, tanto verbal como escrita, 
la responsabilidad social y el control del estrés. 

Finalmente, con respecto a los factores personales (Figura 9), los de 
la ULL dieron mayor peso a que se debe poseer actitud positiva ante el 

Figura 5. Motivos o ventajas que los estudiantes consideran 
importantes para crear una empresa

Fuente: Elaboración propia.



136 sustentabilidad y educación en el turismo

Figura 6. Obstáculos que los estudiantes consideran para ser 
empresarios

Fuente: Elaboración propia.

trabajo, mientras que la ponderación más alta para los de CUCEA-UdeG 
fue la responsabilidad, otorgaron el mismo puntaje a la dedicación, es de-
cir, opinaron de igual forma, con respecto a la iniciativa y a la capacidad 
para trabajar en equipo. Para los de la ULL, la capacidad en el trabajo y 
para adaptarse a los cambios resulto ser importante, mientras que para 
el CUCEA-UdeG la actitud positiva ante el trabajo y la creatividad es 
importante. Otro aspecto que se resalta de los factores personales, es que, 
para la ULL, los relacionados a los conocimientos, experiencia e influen-
cia en el entorno no les resultaron de mayor importancia. 
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conclUsiones

De acuerdo a los resultados, tras verificar, primeramente, la asociación 
entre las universidades, las carreras analizadas y el sexo del estudiante 
entrevistado, se puntualiza que, para la UdeG, los estudiantes hombres 
y la carrera de turismo se encuentra dentro de las que presentaron resul-
tados favorables ante la intención de formar una empresa en el futuro. 

Por otra parte, se detectó que una característica que favorece a ser 
empresarios potenciales es para los estudiantes que tienen madre o padre 
con negocio propio. 

Cabe mencionar, que las variables utilizadas en el estudio recogen 
características que son permanentes para el entrevistado, por lo que se 
puede concluir que influyen en la intención en el estudiante de crear su 
propia empresa, además, estas mismas variables fueron las que para el 

Figura 7. Competencias que deben poseer los empresarios 

Fuente: Elaboración propia.
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modelo resultaron ser significativas, por lo que los resultados se pueden 
generalizar a la población.

Adicionalmente, en el estudio se analizaron diversos aspectos como 
fueron, las asignaturas consideradas importantes por su aporte de cono-
cimiento en la creación de empresas, así, como la opinión sobre diversos 
factores personales, los motivos, obstáculos, las competencias y las ha-
bilidades sociales que los estudiantes consideran importantes para ser 
empresarios.

Con respecto a las asignaturas o materias que contribuyen a minimi-
zar la incertidumbre a la que se enfrentan al poner en marcha un negocio 
propio y, por lo tanto, deberían ser ofrecidas por el programa de estudio 
de la carrera de turismo son: Comunicación, Planificación de empresas, 
Innovación y Estrategia e investigación de mercados.

Relacionado con la opinión sobre diversos factores personales consi-
derados para crear una empresa, los resultados apuntan en general a que 
los estudiantes dieron mayor peso a la actitud positiva ante el trabajo, la 
responsabilidad, la dedicación, la iniciativa, la capacidad en el trabajo y 
para trabajar en equipo, de adaptarse a los cambios y la creatividad.

Figura 8. Habilidades sociales que deben poseer los empresarios

Fuente: Elaboración propia.
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Los motivos que los estudiantes consideran importantes, entre otros, 
que los impulsan a ser empresarios, son lograr desarrollo y realización 
personal, poner en marcha ideas propias, independencia en el trabajo y 
generar empleo propio., 

Los obstáculos que se detectaron para ser empresarios, los estudian-
tes opinaron que las cargas fiscales son excesivas, el desconocimiento de 
las normas y leyes que se deben cumplir, la falta de capital suficiente 
para iniciar y el riesgo económico. 

Con respecto a las competencias necesarias para ser empresarios 
consideraron que la creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación 
son las de mayor importancia, entre otras.

Finalmente, sobre las habilidades sociales que se deben poseer, los 
estudiantes consideraron, principalmente, la habilidad para comunicarse 
verbal y por escrito, la responsabilidad social, controlar el estrés y ser 
competitivo. 

Figura 9. Factores personales considerados para crear una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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El turismo ha sido considerado eje estratégico para las naciones del mun-
do, así lo manifiestan los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Na-
ciones Unidas (ODS), con los que  la comunidad internacional se compro-
mete a terminar con la pobreza, la desigualdad y la injusticia, y promover 
la sostenibilidad. A tenor de lo expuesto la visión a largo plazo de la ODS 
sobre la sostenibilidad mundial, prevé combatir los efectos y cambios que 
generan límites inadmisibles para el ser humano. 

De la misma forma, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y Desarrollo destaca, en el informe Brundthland, el concepto de “desa-
rrollo sostenible” como una nueva modalidad para el crecimiento eco-
nómico, la igualdad social y la sostenibilidad. A tenor de lo expuesto, 
el Informe sobre el Desarrollo Humano (2016), establece que el mundo 
dispone de menos de 15 años para cumplir con la agenda de no dejar a 
nadie atrás. Es importante destacar que en la Agenda 2030 se tienen 
previsto tres vínculos analíticos en común: en primer lugar, sustentar 
el universalismo; en segundo, erradicar la pobreza, la desigualdad y ga-

1  Docente Investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas, Av. Gener-
al Rumiñahui s/n, Sangolquí, Ecuador. mfcejas@espe.edu.ec

2  Universidad Regional Autónoma de los Andes – UNIANDES. Joaquin Pinto, 
Riobamba, Ecuador
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rantizar la igualdad de género, y por último, la búsqueda de sostenibili-
dad como principio básico. 

De esta manera queda en evidencia la importancia que hoy tiene 
el desarrollo sostenible en el mundo como una nueva modalidad para el 
crecimiento económico, la igualdad social y la sostenibilidad.

Se requiere destacar lo expresado por el Informe Internacional sobre 
el turismo (Septiembre de 2016), que determina el número creciente de 
destinos de todo el mundo, lo cual ha generado una gran oportunidad pa-
ra el desarrollo del turismo y, por ende, la generación de inversiones cada 
vez mayores, incrementando con ello el número de puestos de trabajo, el 
interés por efectuar inversiones en organizaciones turísticas, generar in-
gresos de exportación y crear infraestructura turísticas, entre otros. 

En las últimas seis décadas, el turismo se ha expandido y diversifica-
do, convirtiéndose en uno de los sectores económico de mayor crecimiento 
en el mundo. Las llegadas de turistas a escala mundial han pasado, de 25 
millones en 1950, a 278 millones en 1980,  674 millones en el 2000 y 1,186 
millones para el 2015-2016. El turismo representa hoy el 7% de exporta-
ciones mundiales de bienes y servicios, frente a un 6% que se tenía para el 
2014; cabe destacar que este sector ocupa el tercer puesto como categoría 
mundial de exportación. En la última década, el turismo se ha convertido 
en un sector de generación de ingresos de alta significancia, convirtién-
dose en una de las principales actividades productivas (OMTNU, 2015). 

Este estudio centra sus bases en el diagnóstico del turismo rural-co-
munitario en la provincia de Cotopaxi, que es una de las 24 provincias 
de Ecuador, que se caracteriza por la gran afluencia de turistas (según el 
Informe Agenda Zona de Cotopaxi). La mayor parte de los turistas provie-
nen de Colombia, Estados Unidos y Perú. El mencionado informe se justi-
fica porque el mayor número de establecimientos turísticos se encuentra 
en esta zona del país; específicamente el turismo que se desarrolla en la 
provincia de Tungurahua, destacando así mismo los cantones de Ambato, 
Baños de Agua Santa y Riobamba, entre otros. 

Destacando, en este orden de ideas, que en Ecuador el fin de la trans-
formación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de espe-
cialización primario exportador y extractiva a uno que privilegie la pro-
ducción diversificada y con mayor valor agregado, así como los servicios 
basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad. De esta ma-
nera, este trabajo pretende generar el estudio de aquellos componentes 
asociados a la preponderancia y el rol protagónico adquirido por el turis-
mo rural como eje transversal en el nuevo diseño curricular de la carrera 
de turismo, comprendiendo en la misma línea y dirección la necesidad 
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existente de una formación profesional integral del ingeniero en esta área 
de conocimiento, interpretando sus competencias, conocimientos, habi-
lidades, capacidades y potencialidades. Respondiendo así a un análisis 
sobre las competencias laborales, los marcos regulatorios del turismo y 
el plan del buen vivir como alternativas vinculadas al Plan Nacional del 
Buen Vivir en Ecuador. 
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El turismo como EjE dEl dEsarrollo 
sostEniblE: análisis y pErspEctiva global

Desde una perspectiva científica, el turismo ha sido considerado una disci-
plina que permite el estudio de la integración de las diversas ciencias que 
componen la multidisciplinariedad de las actividades; que de una u otra 
forma ha conllevado al turismo –incluyendo la dimensión humana, cul-
tural, técnica, administrativa, gerencial y ambiental–, al fortalecimiento 
del desarrollo de los países. Desde esta perspectiva, y fundamentado en la 
relevancia del estudio, se concebirá los ejes del desarrollo sostenible, in-
troducido por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
en el Informe de Brundtland (1987), como parte de aquel desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras y la satisfacción de las necesidades propias; sin 
obviar las formas de desarrollo turístico, gestión y actividad que mantie-
nen la integridad social, ambiental y económica. Por tanto, el esfuerzo de 
la investigación genera la necesidad de revalorizar lo rural, y lo comuni-
tario, conjugando así investigaciones que propicien la revalorización de 
los factores medioambientales, logrando enaltecer el conocimiento socio-
cultural de las poblaciones receptoras y emisoras del turismo.

Las tendencias del turismo, en la actualidad, generan como reflexión 
la necesidad de saber lo que no se conoce en su totalidad; como por ejem-
plo, los cambios producidos por la aparición de nuevas demandas del mer-
cado que han incidido en el consumo turístico, buscando así favorecer el 
desarrollo del turismo en el marco de la misma planificación que se tiene 
de los entes gubernamentales y sobre la base de los productos generados, 
y que posiblemente no se divulgan por parte de las comunidades rurales, 
dado que con antelación este ámbito ha sido considerado apartado de ac-
tividades propias del turismo rural comunitario, o habían ocupado una 
posición secundaria. 

Finalmente, se requiere poner el énfasis en los factores y componen-
tes más importantes de la gestión del conocimiento, el cual es precisamen-
te aquel que se adquiere una vez que se genera un proceso investigativo, 
en especial lo contemplado en la UNESCO, cuando establece la necesi-
dad de determinar la integración global fortaleciendo especialmente la 
formación profesional en el área (turística), así como la generación de 
información sobre las bondades de este tipo de turismo para los cantones, 
poblaciones y países, generando una gran diversidad de opciones para 
fortalecer el crecimiento y el desarrollo (Nacher, 1997). 
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A tenor de lo expuesto, cabe señalar que Ecuador es uno de los 17 
países megadiversos del mundo, tiene una de las mayores diversidades 
de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño y 
ubicado estratégicamente, lo cual hace que tenga condiciones excepciona-
les para proyectar su desarrollo sostenible en el turismo, como una de sus 
áreas prioritarias. Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas 
de desarrollo en diferentes campos de la actividad económica, conside-
rada en la actualidad como eje de la actividad productiva y desarrollo 
sostenible. Entre las áreas que se consideran relevantes están el turismo, 
el petróleo, la minería, las telecomunicaciones, la generación de energía, 
la pesquería, la agroindustria y la red vial. El turismo es, sin lugar a du-
das, un eje fundamental para la reactivación económica, la generación de 
empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras 
hoteleras, puertos y vías: pero, sobre todo, un atractivo de divisas para 
Ecuador.

La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos, y las numerosas po-
sibilidades de realizar turismo, ya sea rural, de aventura, de negocios o 
cultural, hacen de este país andino un destino turístico muy atractivo, so-
bre todo para visitantes de Europa, cuyos gustos y tendencias se identifi-
can con la oferta de Ecuador. El sector turístico ecuatoriano ha empezado 
a desarrollarse recientemente, por lo que aún existe una gran necesidad 
de inversión para mejorar las infraestructuras y la imagen de Ecuador. 
Según el Ministerio de Turismo (2015), la actual división administrativa 
del Ecuador ha permitido el desarrollo de planes y proyectos de transfor-
mación turística en cada una de ellas, con el fin de potenciar los recursos 
turísticos y ambientales que poseen las provincias y parroquias que aún 
no son de conocimiento nacional e internacional.

El Registro Catastral Turístico del Ecuador (MINTUR) muestra al 
público todas las ofertas turísticas inscritas en el departamento de Ca-
tastro Turístico para su continuo seguimiento. Cabe destacar, así mismo, 
la relevancia que ha recogido la provincia de Cotopaxi dentro de las diez 
provincias que cuentan con un desarrollo sostenible relevante, debido a 
la gran variedad de servicios y actividades turísticas, tales como agencias 
de viaje, alojamiento, salas de juegos, hipódromos, comida típica, bebida, 
recreación y esparcimiento y transporte turístico, entre otros. 

Para la Secretaría de Turismo (2010), la demanda del turismo en 
Ecuador es entendida como el valor agregado constituido por la suma del 
consumo turístico, el consumo colectivo turístico y la formación bruta de 
capital fijo. En el enfoque de la demanda, el turismo estaría determinado 
por la cantidad y las características de los bienes y servicios consumidos 
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por los visitantes (p. 56), coincidiendo así con la OMT, la cual lleva ade-
lante una campaña denominada “El turismo es riqueza”, en la que resalta 
los beneficios económicos, que son, probablemente la razón por la cual 
muchos países están interesados en el desarrollo del turismo.

Actualmente, la tendencia a nivel mundial es el turismo alternativo, 
la gente desea conocer, tener un contacto más estrecho con los pueblos y 
sus manifestaciones culturales; experimentar nuevas emociones o reali-
zar alguna actividad fuera de lo común; conocer y disfrutar las prácticas 
de las labores cotidianas, o simplemente aprovechar de los beneficios de 
la naturaleza, la historia y el patrimonio de nuestros antepasados.

el plan nacional de ecUador: sUmak 
kawsay –bUen vivir–

El Plan Nacional de Desarrollo, que persigue el bienestar social para el 
Ecuador, ha sido consolidado a través del Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017 (pnbv), este plan está enmarcado sobre el lema de una forma 
de vida que permita la felicidad y la permanencia de la diversidad cul-
tural, ambiental y educativa, la cual identifica armonía, igualdad, equi-
dad y solidaridad, de igual forma, enfatiza en la necesidad de asumir el 
esfuerzo para el mejoramiento de la productividad de los factores en la 
economía ecuatoriana, correspondiendo con ello a la necesidad imposter-
gable, transversal a todos los sectores, e indispensables para la efectiva 
transición hacia una economía generadora de valor agregado y tecnolo-
gía, teniendo como base el conocimiento y el talento humano. 

El Plan Nacional del Buen Vivir, tiene 12 objetivos nacionales, per-
siguiendo la consagración del “Buen vivir” del ciudadano y ciudadana de 
Ecuador, estos objetivos están organizados en 3 ejes que resultan necesa-
rio destacar: 
1. Cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder po-

pular. Con énfasis en el Objetivo 1, el cual indica “Consolidar el Esta-
do democrático y la construcción del poder popular”.

2. Derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir; con énfasis 
en el Objetivo 2 referenciando: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”. 3) “Me-
jorar la calidad de vida de la población”. 4) “Fortalecer las capaci-
dades y potencialidades de la ciudadanía”. 5) “Construir espacios de 
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encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 6) “Consolidar 
la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos humanos”. 7): “Garantizar los derechos 
de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 
global”.

3. La Transformación económica-productiva a partir del cambio de la 
matriz productiva hace énfasis en los Objetivos: 8) “Consolidar el sis-
tema económico social y solidario, de forma sostenible”, 9) “Garantizar 
el trabajo digno en todas sus formas”. 10) “Impulsar la transforma-
ción de la matriz productiva”. 11) “Asegurar la soberanía y eficiencia 
de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecno-
lógica”, y finalmente el número 12) “Garantizar la soberanía y la paz, 
y profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana”.

Además, del pnbv tiene como antecedentes, a través del MINTUR, 
los planes orientados al desarrollo turismo sostenible potenciando los cir-
cuitos generales, sol y playa, turismo rural, parques temáticos, turismo 
de convenciones y turismo de cruceros. De igual manera, Ecuador cuenta 
con el Plan de Desarrollo de Turismo sostenible (Plandetur 2020), cuyo 
propósito planteaba el desarrollo del turismo sostenible; señalando en 
sus líneas de acción el impulso el desarrollo de las economías rurales, 
potencializando los microemprendimientos; fortaleciendo la cultura an-
cestral, el cuidado del ambiente natural e implementando estrategias de 
desarrollo turístico que mejoren la calidad de vida de la población local y 
regional. Cabe destacar que, 

… el patrón de especialización de la economía primaria, extractivista y 
con una dinámica concentrada en la exportación, limita las posibilidades 
de alcanzar el Buen Vivir pues reproduce un esquema de acumulación 
en desigualdad y la explotación irracional que degrada el ecosistema… 

Esto ha traído como consecuencia nuevas problemáticas vinculadas 
que repercuten en el desarrollo y crecimiento turístico. En consecuen-
cia, Ecuador establece múltiples estrategias orientadas al sostenimiento 
local-rural fortaleciendo el turismo como “El ejercicio de todas las activi-
dades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distin-
tos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemen-
te en ellos” (Ley de Turismo, Ecuador). 
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A tenor de lo expresado en dicha Ley, se establecen los principios de 
la actividad turística, como generadores de la transformación planteada 
en el cambio de la matriz productiva, sustentada en los siguientes litera-
les:
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su con-

tribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 
promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar 
y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentraliza-
ción; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 
servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 
los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales 
del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, mon-
tubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 
identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación 
de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos (Ley de Turismo, 2008).

Desde este contexto y meta en el PNBV 2013-2017, para el ámbito 
turístico se busca el “Aumentar en 64% los ingresos por turismo sobre 
las exportaciones de servicios totales”, siendo, por lo tanto, sustancial y 
necesario para el crecimiento económico-productivo-rural y local del país. 
En este orden de ideas, resulta significativo establecer las políticas y li-
neamientos estratégicos del PNBV 2013-2017, entre las que se destacan 
las siguientes: 

(5.1) Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio 
público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre di-
versos.
(f) Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, para el 
disfrute colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador, con pertinen-
cia cultural y geográfica en su diseño y gestión.
(t) Coordinar acciones intersectoriales con los diferentes niveles de go-
bierno y con la participación comunitaria, para la elaboración de agen-
das culturales de acceso gratuito que fortalezcan la identidad plurina-
cional y las identidades diversas.
(y) Potenciar la Red Nacional de Museos del Estado Central, como me-
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canismos articuladores de la política pública en los territorios, dinami-
zación de prácticas musicales, innovación tecnológica, aporte a la educa-
ción formal y no formal y fortalecimiento de destinos turísticos.
 (5.4.) Promover las industrias y los emprendimientos culturales y crea-
tivos, así como su aporte a la transformación de la matriz productiva.
(p) Incorporar los patrimonios a la cadena de valor del turismo.
(s) Potenciar la contribución de la red ferroviaria patrimonial de uso 
turístico al bienestar económico de pueblos y comunidades asociadas a 
la gestión integral de los patrimonios.
 (7.2.) Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patri-
monio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, mari-
na y costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios.
(d) Impulsar el análisis de paisajes y la interacción socioeconómica del 
territorio en los procesos de planificación y de ordenamiento territorial, 
de manera articulada entre los diferentes niveles de Gobierno.
(t) Reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes ances-
trales, las innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, para fortalecer la conservación 
y el uso sustentable de la biodiversidad, con su participación plena y 
efectiva.
(10.3.) Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prio-
ritarios que proveen servicios.
(b) Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los 
servicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformación 
productiva.
(g) Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la 
atracción de inversión nacional y extranjera
(h) Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a ni-
vel nacional e internacional, para asegurar la articulación de la inter-
vención estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo 
ético, responsable, sostenible e incluyente.
(12.3.) Profundizar una política comercial estratégica y soberana, arti-
culada al desarrollo económico y social del país.
(f) Promocionar a nivel internacional la oferta de servicios ecuatorianos 
dando énfasis a los sectores priorizados como el turismo, transporte y 
logística, servicios ambientales y software.
(g) Fomentar la apertura de nuevos mercados de destino, identificando 
socios estratégicos, productos y nichos de mercado, aprovechando la es-
tructura arancelaria y económica de los diferentes países.
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El análisis detenido de estas políticas y lineamientos estratégicos 
permiten destacar los esfuerzos regulados por el PNBV en corresponden-
cia a los objetivos estratégicos de diversos planes estratégicos generados 
por el ente gubernamental en materia de turismo. En consecuencia, el 
desarrollo turístico apunta hacia la valoración de la productividad, el in-
cremento de empleo y a generar fuentes de ingresos a través de la visita 
de turistas, entre otros. El uso sostenible al patrimonio natural sería uno 
de los fines destacables de este plan. Además de potencializar las dife-
rentes tendencias turísticas que puedan ser ejecutadas a nivel local o re-
gional, se evidencia la necesidad de estimular la microempresa turística, 
sea a través de emprendimientos individuales o comunitarios, tanto en 
las áreas rurales como en las urbanas a través de facilidades económicas, 
sociales, políticas, educativas y culturales. 

En definitiva, el PNBV pretende, a través de sus políticas, lineamien-
tos y objetivos, que el sector turístico apoye en el proceso de transición 
hacia los sectores secundario-terciario de la economía, fortalecer el desa-
rrollo de infraestructura turística adecuada y adaptada a las necesidades 
de los turistas nacionales o extranjeros basados en la sostenibilidad.

análisis dEl plan nacional dE 
Ecuador: Sumak kawSay –buEn vivir– 

dEsdE El pErfil por compEtEncias dEl 
profEsional En turismo

En el caso específico de Ecuador, el Estado prevé la consolidación del Plan 
de Desarrollo (Plan del Buen Vivir) estableciendo políticas que buscan 
el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de las personas. 
Muestra de ello es que dicho proyecto comienza fundamentalmente por el 
pleno derecho que tiene todos los ciudadanos para el logro de las condi-
ciones y el fortalecimiento de las potencialidades de carácter individual y 
también social, entre ellos el derecho a educarse y a formarse. 

La Constitución ecuatoriana, en el artículo 66, establece “el derecho 
a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 
sociales necesarios”. En este sentido, el conocimiento es concebido como 
acervo colectivo, además de un catalizador de la transformación económi-
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ca y productiva, afianzando los procesos de creación, acumulación, espe-
cialización y transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos, 
por tanto, para el Plan del Buen Vivir la base generadora de propósitos 
estratégicos apunta hacia los derechos de la propiedad intelectual, las 
ideas y la acción pública en general.

A propósito de la búsqueda de una mejor preparación de sus ciuda-
danos y ciudadanas, se ha propuesto cumplir con lo establecido en el ob-
jetivo 4 del Plan del Buen Vivir, cuyos lineamientos más relevantes se 
destacan a continuación: 

El objetivo 4.3 se propone promover espacios no formales y de educa-
ción permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la 
sociedad aprendiente.

Democratizar el acceso al conocimiento A través del fortalecimiento de los saberes 
diversos, el aprendizaje y el intercam-
bio de conocimientos.

Promover los hábitos y espacios de lecto-
escritura fuera de las actividades es-
colarizadas

como un mecanismo cultural de transmi-
sión y generación de conocimientos 

Promover la oferta de educación continua 
de calidad en diversas áreas

Para la realización personal, recreación, 
más allá de los ámbitos laborales y 
productivos. 

Garantizar el cumplimiento de estándares 
de construcción y adecuación de fa-
cilidades.

Para el apoyo a las personas con discapa-
cidad y/o necesidades especiales en 
los espacios no formales de intercam-
bio de conocimientos y saberes.

Promover el uso comunitario de las institu-
ciones educativas para fines cultura-
les.

Recreativos o de aprendizaje, para el dis-
frute y la realización personal.

Generar espacios de encuentro, de inter-
cambio de conocimientos y saberes 
y de aprendizaje intergeneracional 

En todas las áreas que permita la realiza-
ción personal y profesional. 

Difundir métodos de enseñanza Para el fortalecimiento de los espacios de 
aprendizaje holístico

Incentivar que el uso del espacio mediá-
tico contribuya al proceso de apren-
dizaje

Para lograr la erradicación del racismo, la 
discriminación, el sexismo y las diver-
sas prácticas de exclusión.

Generar campañas de información sobre 
educación sexual, derechos sexuales 
y reproductivos.

A través de medios de comunicación y 
demás espacios no formales de edu-
cación.

Fuente: Plan del Buen Vivir. Adaptación de Cejas, M (2015) 
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El objetivo 4.4 tiene como propósito mejorar la calidad de la educación 
en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y 
la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, crí-
ticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equi-
dad social y territorialidad.

En el plan del Buen Vivir se establecen diversos objetivos, no obstan-
te, destacamos los siguientes tomando en cuenta el marco de los propósi-
tos educativos y formativos que sigue las competencias laborales. Entre 
los objetivos necesarios para destacar resultan: 
• Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de acreditación y 

evaluación en todos los niveles educativos, que respondan a los ob-
jetivos del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional e 
internacional.

• Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las 
instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento 
de estándares de calidad. 

• Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, 
destrezas, habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para 
la efectiva promoción de los estudiantes en los distintos niveles edu-
cativos.

• Asegurar que los planes y programas educativos incluyan y promue-
van la educación física, la formación artística y la expresión creativa, 
con prioridad para niños, niñas y adolescentes.

• Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 
actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las 
ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de 
una sociedad socialista del conocimiento.

• Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnologías que, jun-
to al talento humano capacitado, promuevan el desarrollo de las capa-
cidades creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la educación, 
en todos los niveles, con criterios de inclusión y pertinencia cultural.

• Asegurar la incorporación sistemática de programas y actividades de 
aprendizaje desde el aprender haciendo y la vinculación de la comu-
nidad al proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, para 
fomentar una cultura de afectividad y responsabilidad con los seres 
humanos y la naturaleza.

• Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan 
el desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil.

• Impulsar la participación de la comunidad educativa y las comunida-
des locales en la gestión de las instituciones educativas.
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Igualmente, el objetivo 4.5 del mencionado Plan establece la poten-
cialización del rol de los docentes y profesionales de la educación. A tenor 
de lo expuesto, el Plan propone el fortalecimiento y la mejora de la forma-
ción docente y profesionales en el marco de una educación integral, inclu-
siva e intercultural, abordando aspectos tales como lenguas ancestrales, 
saberes de los pueblos, lenguaje de señas y modelos pedagógicos para la 
educación de las personas con discapacidad, entre otros. 

De igual forma, el objetivo 4.6 plantea promover la interacción recí-
proca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica 
y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satis-
facción de necesidades, esto conlleva en forma muy precisa al alcance de 
los propósitos presentados en la siguiente tabla. 

Generar oferta educativa e impul-
sar la formación de talento huma-
no.

Con el propósito de alcanzar la inno-
vación social, la investigación básica y 
aplicada en áreas de producción priori-
zadas. 

Promover el diálogo y la revalora-
ción de saberes, 

para el desarrollo de investigación, cien-
cia y tecnología y el fortalecimiento de la 
economía social y solidaria

Promover la transferencia, el desa-
rrollo y la innovación tecnológica

Con el fin de impulsar la producción na-
cional de calidad y alto valor agregado.

Ampliar y focalizar la inversión pú-
blica y privada y los mecanismos 
de cooperación  interinstitucional 
nacional y cooperación interna-
cional

Para lograr la transferencia de conoci-
miento y tecnología y para la circulación 
y la movilidad de académicos, investiga-
dores y estudiantes a nivel regional.

Articular el bachillerato, la educa-
ción superior, la investigación y el 
sector productivo público y priva-
do al desarrollo científico y tecno-
lógico y a la generación de capa-
cidades,

Con énfasis en el enfoque de empren-
dimiento, para la transformación de la 
matriz productiva, la satisfacción de ne-
cesidades y la generación de conoci-
miento, considerando nuevas áreas de 
formación.

Fortalecer y promocionar la for-
mación técnica y tecnológica en 
áreas prioritarias y servicios

Esenciales para la transformación de la 
matriz productiva, considerando los be-
neficios del sistema dual de formación.

Fuente: Plan del Buen Vivir adaptación de Cejas, M (2015). 
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Por último, el objetivo 4.7 propone promover la gestión adecuada de 
uso y difusión de los conocimientos generados en el país, en este aspecto, 
apunta hacia el desarrollo del marco normativo respecto a la propiedad 
intelectual, el fomento de la difusión de los derechos de propiedad intelec-
tual de la creación nacional, el fortalecimiento de los derechos de autor y 
derechos conexos y desarrollar instrumentos pedagógicos que permitan la 
interculturalización del sistema educativo, entre otros. De esta manera, 
estas condiciones puedan responder a interés de carácter colectivo y la 
observancia de derechos en Ecuador. Con lo señalado anteriormente se 
precisa que la ventaja competitiva en el sector laboral de un país hace 
referencia a la capacidad y demostración de las potencialidades de las 
personas que lo habitan con la finalidad de agregar valor a sus recursos 
y lograr un proceso único, integrador y genuino que eleve la efectiva y 
eficiencia de los factores productivos sociales, culturales e institucionales 
de los que dispone y se tiene en el marco de sus escenarios. 

el modelo cUrricUlar para las carreras 
UniversiTarias: el caso de TUrismo 

Para Ecuador, los lineamientos de su modelo pedagógico tiene su asenta-
miento en aquellos componentes que determinan la idoneidad de los sis-
temas de aprendizaje en educación superior, así, los mismos deben cum-
plir con cinco características dinámicas, que a su vez contemplan toda 
estructura curricular a desarrollar en las universidades y que permitan 
facilitar la generación de conocimiento y reflexividad científicas:
1. Disciplinariedad, entendida como el desarrollo del conocimiento y la 

investigación a partir de un campo especializado de la ciencia.
2. Mutidisciplinariedad, comprendida como el desarrollo del conoci-

miento y la investigación a partir de diversos campos especializados 
de la ciencia que operan colaborativamente.

3. Interdisciplinariedad, definida como el desarrollo del conocimiento y 
la investigación a través de la transferencia de métodos y objetos de 
investigación entre diversos campos especializados de la ciencia.

4. Transdisciplinariedad, como producto de una síntesis, transferencia 
y adaptación de diversos métodos y objetos de investigación prove-
nientes de diferentes campos disciplinarios, proceso que da como re-
sultado nuevos sistemas de conocimiento e investigación científica.

5. Transculturalidad, como efecto de una síntesis, transferencia y adap-
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tación de diversos tipos de conocimientos, saberes y metodologías del 
conocimiento entre los sistemas de culturas ancestrales y los siste-
mas científicos universitarios.

Estos componentes consolidan las condiciones académicas que giran 
a través del interés sobre los recursos de biodiversidad que brindan los 
Andes tropicales, los cuales pasan a formar parte del capital valioso en 
recurso que posee Ecuador, en especial la provincia de Cotopaxi. El país 
conforma un nutrido ecosistema donde conviven altas concentraciones de 
biodiversidad por kilómetro, que generan culturas y tradiciones propias 
del continente ecuatoriano. 

Es en esta dirección como se han llegado a fortalecer proyectos de 
toda índole, en especial académico, en el rescate de valores autóctonos de 
las diversas provincias ecuatorianas, convirtiéndolas en potencialidades 
turísticas. Partiendo de esta premisa, se hace necesario el fortalecimien-
to de las capacidades de los ciudadanos que hacen vida en estas intere-
santes áreas de desarrollo sostenible, por lo cual las universidades han 
creado sistemas educativos adecuadas a las demandas que permitan la 
ejecución de potencialidades y desarrollo en el campo turístico, teniendo 
como axioma principal formar al ciudadano local y brindar conocimien-
tos-herramientas que generen cambios de actitudes para el manejo de la 
biodiversidad y la sostenibilidad de desarrollos turísticos locales.

Por tanto, el tema del desarrollo sostenible y, específicamente, el del 
turismo sostenible, por sus objetivos y metas, presenta un alto grado de 
transversalidad entre ciencias, disciplinas y actores. Este eje transversal 
que se involucra en la generación de diversos ángulos y enfoques cuyas 
condiciones generen que los estudiantes puedan tomar de referencia los 
enfoques asociados al turismo sostenible, sin lugar a dudas generará una  
forma de analizar, formular, implementar, desarrollar, medir y diagnos-
ticar los procesos administrativos alrededor de las empresas del sector 
turístico, en virtud de ello la sostenibilidad y el valor de esta generarán 
un componente indispensable para el desarrollo responsable del currículo 
por cuanto las necesidades locales serían cubiertas a través de este profe-
sional, permitiendo con ello enmarcar propuestas a tenor de los desarro-
llos tecnológicos destinados a la industria turística, según los criterios de 
sostenibilidad expuestos en las líneas previas de investigación. 

En atención a las exigencias, tanto gubernamentales como institucio-
nales, en Ecuador el énfasis en materia de turismo sostenible estaría vin-
culado con programas, planes de estudio y quehacer académico en aras 
del fomento del turismo sostenible.
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Así mismo, se requiere el uso y desarrollo, en el profesional, de com-
petencias asociadas con las nuevas tecnologías, tales como las Global 
Information System, Global Positioning System, las plataformas comer-
ciales Global Distribution System y Central Reservation System; para 
lo cual se requiere el desarrollo de competencias genéricas y específicas. 
Con base en estas condiciones, el profesional de turismo podrá ofrecer 
sus servicios profesionales a través de la generación de un desempeño 
pertinente al área, tales como alojamiento, paquetes turísticos, vuelos y 
reservas, entre otros. 

conclUsiones

La pertinencia académica-científica de las ciencias del turismo ha diri-
gido su esfuerzo partiendo desde la búsqueda y solución a los problemas 
complejos en la aplicación de propuestas metodológicas, tecnológicas y 
sociales que “trasciendan los alcances de una disciplina y exija orientar 

Fuente: Cejas, Magda y Navarro Mercedes (2017).
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los esfuerzos investigativos hacia la transdisciplinariedad” (Vargas et al. 
2013), por lo tanto, el turismo, desde el desarrollo curricular, ha sido con-
siderado esencialmente un campo de conocimiento multidisciplinario. Co-
mo ya se ha indicado, el turismo es una actividad socioeconómica que está 
en constante cambio, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de 
mayor crecimiento del mundo, siendo clave para el progreso y la obten-
ción de ingresos, además de la creación de puestos de trabajo y empresas 
en constante evolución. De ahí la importancia de tener presente un nivel 
de análisis más transversal, permitiéndose así la interrelación entre las 
múltiples disciplinas, de una manera muy vasta, y su individualización 
apunta a favorecer los estudios que permitan una mejor construcción de 
un marco conceptual del turismo. 

De esta manera, apostar por la consolidación de un nuevo perfil del 
profesional en la carrera de turismo, ajustado a factores tales como la 
excelencia creativa, humanistas, liderazgo, pensamiento crítico, alta con-
ciencia ciudadana y emprendimiento, permitirá generar, aplicar y difun-
dir el conocimiento con la finalidad de proporcionar alternativas a los 
problemas que tiene el país. 

Competencias globales del sector turístico

Responsables acadé-
micos 

Sector turístico Titulados en turismo 

Trabajar en inglés 
como lengua extran-
jera

Orientación marcada 
de servicio hacia el 
cliente

Trabajar en inglés como Len-
gua Extranjera

Orientación marcada 
de servicio hacia el 
cliente

Trabajar en inglés 
como Lengua Extran-
jera

Comunicarse de forma oral y 
escrita en una segunda len-
gua extranjera

Utilizar y Analizar las 
TIC en los distintos 
campos del turismo 

Definir objetivos estra-
tegias y políticas co-
merciales

Dirigir y gestionar los distintos 
tipos de entidades turísticas

Manejar técnicas de 
comunicación. 

Utilizar y analizar las 
TIC en los distintos ám-
bitos del turismo

Orientación marcada de tu-
rismo hacia el Cliente. 

Comprender los prin-
cipios del turismo 

Manejar técnicas de 
comunicación. 

Evaluar potenciales turísticos 
y análisis prospectivo de ex-
plotación 

Fuente: Majo (2005) a partir de García y Pérez (2008).
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Para Ecuador, una de las líneas estratégicas configuradas para el 
desarrollo de la red productiva es la del sector turismo, siendo una de las 
actividades profesionales con más futuro en el mundo. No obstante, aun 
cuando su papel protagónico en el desarrollo económico de los países se 
pone de manifiesto en la realidad, esto no lo es: son muchos los planes que 
incluyen al turismo en las agendas gubernamentales, pero su evolución 
no va acorde a los efectos de la globalización y la innovación de los produc-
tos turísticos en los países. 

En este orden de idea, conviene señalar algunos resultados producto 
de investigaciones en el área de turismo (Majo, García y Pérez, 2008), 
donde expone que las universidades europeas plantean como competen-
cias en turismo, entre las más valoradas, aquellas asociadas a la comuni-
cación y al servicio. La tabla de la página anterior así lo demuestra. 

Aun cuando esta connotación determina las características del sector, 
en el marco de la relevancia que ocupa el estudio aquí desarrollado, sería 
conveniente definir algunas de las competencias que determinan un pro-
fesional de la carrera de turismo por competencias.
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Competencias del profesional de turismo 

Calidad del tra-
bajo 

Capacidad para demostrar la excelencia en el trabajo a 
realizar, capacidad de comprender la esencia de los as-
pectos complejos para transformarlos en soluciones prác-
ticas y operativas. 

Actitud ante el 
trabajo 

Capacidad para actuar y hacer las cosas bien. 

Comunicación Capacidad para escuchar, hacer preguntas, expresar 
conceptos e ideas en forma efectiva. 

Conocimiento so-
bre el turismo

Capacidad para demostrar los conocimientos habilida-
des y destrezas adquiridas en la formación de un profesio-
nal de turismo. 

Motivación Capacidad para intervenir con optimismo, manteniendo 
su nivel de productividad y pro actividad 

Emprendedor. Disposición para emprender acciones, crear oportunida-
des y mejorar resultados sin necesidad de un requerimien-
to previo.

Gestión de recur-
sos financieros

Habilidad para demostrar el dominio, identificación y aná-
lisis del componente financiero y económico. 

Gestión de Recur-
sos Humanos

Capacidad para el manejo y administración de personas 
en el marco de generar objetivos estratégicos en común, 
desarrollando las capacidades y potencialidades de las 
personas. 

Liderazgo Capacidad para influir y cambiar la conducta de otros, 
inspirar respeto, autoridad, manejo de grupo.

Manejo de Idio-
mas

Habilidad para comunicarse con las personas a través del 
dominio de otras lenguas diferentes al español. 

Orientación al 
Servicio

Capacidad para anticiparse a las necesidades del clien-
te, establecer prioridades, solicitar retroalimentación del 
cliente y buscar incrementar la satisfacción del mismo. 

Pensamiento es-
tratégico

Capacidad para anticiparse a las tendencias futuras, ar-
ticuladas por las mayores ventajas posibles en el sector 
turístico. 

Relaciones Inter-
personales 

Capacidad para actuar, construir y mantener relaciones 
o roles cordiales de contactos internos o externos. 

Trabajo en Equipo Obtener satisfacción personal del éxito del equipo, adap-
tándose fácilmente a las necesidades del mismo, cons-
trucción de relaciones interpersonales con los miembros 
de un equipo para fines comunes. 

Fuente: Cejas y Acosta (2015).

En virtud de lo expresado, finalmente se determina la necesidad de 
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considerar los aspectos clave para el currículo. Según Larrea (2012), para 
Ecuador, las habilidades del buen vivir son cónsonas a los resultados de 
aprendizajes que hacen relación al ser y al saber convivir, entendidas 
como aquellas que aportan los dominios de la lengua, la comunicación, el 
desarrollo del pensamiento y los valores ciudadanos. 
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