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Introducción

La presente investigación se realizó en el marco de la disciplina de las Relaciones

Internacionales como base fundamental del análisis porque proporciona un enfoque

teórico metodológico multidisciplinario. Se utilizará el método de investigación de

estudio de caso además de un método descriptivo para obtener un estudio funda-

mentado sobre el papel que desempeña México en el Ecoturismo Comunitario en el

contexto del Plan Nacional de Desarrollo del sexenio 2013-2018.

El turismo es una de las principales maneras de contaminar la naturaleza, más

aún con la acelerada industrialización y consumismo neoliberal del siglo XXI que

ha resultado en la depredación de los recursos naturales con fines económicos.

Sin embargo, resulta de vital importancia, puesto que aporta el 10% del PIB, de

manera directa o indirecta, a nivel internacional; además de representar el 7% de

las exportaciones mundiales con 1,4 billones de USD y el 30% de las exportaciones

de servicios, además de emplear a 1 de cada 10 personas en el mundo, un índice

significativo para el desarrollo económico1.

El desarrollo turístico sustentable formula la aspiración de hacer coexistir al turismo

con la naturaleza, reconociendo como eje rector el cuidado y la preocupación de

las generaciones venideras además de que haya un beneficio satisfactorio para los

turistas y la comunidad receptora. Por lo tanto, la sustentabilidad turística se define

como “[. . . ] tratar de mantener el equilibrio que permita al turismo funcionar con

rentabilidad y no a expensas de los recursos naturales, culturales o ecológicos”2.

México cuenta con lugares naturales ricos en flora y fauna que conservan su cultura
1Barómetro OMT, Organización Mundial del Turismo, [en línea], México, URL: media.unwto.org

[Consulta: 02 de abril de 2018].
2Peter Hughes, Sinopsis del Informe del DWIF. La planificación del turismo sostenible. El proyecto

de la Federación Internacional de Tour Operadores, Reino Unido, 1994.
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y gastronomía; regularmente estos sitios se encuentran en comunidades con pobla-

ciones marginadas, prueba de esto son las estimaciones del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social con base al levantamiento de la En-

cuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada por el INEGI en el

año 2014, se calcula que un 46.2% de la población mexicana, o sea 55.3 millones

de personas viven en la pobreza; mientras que el 9.5% que equivale a 11.5 millones

de personas, viven en calidad de pobreza extrema3. De esta situación deviene una

alternativa que contribuye a la concepción de ingresos, al desarrollo social y la prác-

tica de la sustentabilidad en las comunidades, además de preservar su identidad

cultural; esto es el Ecoturismo Comunitario:

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consiste en viajar o visitar

áreas naturales sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier man-

ifestación cultural (del presente y del pasado) que pueden encontrarse ahí a través

de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cul-

tural y proporciona un involucramiento activo y socio económicamente benéfico a

las poblaciones locales4.

Esta tesis se concentra en el análisis de la realidad que trae el Ecoturismo Comu-

nitario, puesto que se ha desarrollado con gran ímpetu a partir de 1990 en países

como: Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, México, entre otros. Sin em-

bargo hoy en día hay una gran cantidad de empresas privadas que realizan turismo

verde, de aventura, rural, etc.; y se justifican tan sólo por el uso de la naturaleza,

pero sin ninguna labor social que las caracterice. Por lo tanto, se desvirtúa el ver-

dadero sentido del Ecoturismo Comunitario y más aún si no hay una planificación
3Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, [en línea], México, URL:

www.coneval.gob.mx [Consulta: 03 de abril de 2018].
4Héctor Ceballos-Lascurain, Ecoturismo en Centroamérica, Reporte técnico para OMT/UNDP,

Proyecto Cam/10/011, México, 1993.
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estratégica que guíe el desarrollo y proceso de la producción ecoturística.

En concreto se estudiará el gestionamiento del ecoturismo a través de la planeación

estratégica en México, a través del estudio de caso del proyecto ecoturístico co-

munitario de “Amatlán Temachtiani”. Este lugar se encuentra ubicado geográfica-

mente en la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl, perteneciente al municipio de

Tepoztlán en el estado de Morelos, el cual llama la atención por sus variados recur-

sos naturales y el proceso que ha llevado a cabo la comunidad para potencializar el

ecoturismo en la región.

Este centro comunitario se encuentra ubicado dentro de las zonas del Parque Na-

cional El Tepozteco, atractivo principal de Tepoztlán. Es importante investigar los

resultados que se derivan de la popularidad de dicho lugar y la importancia para la

economía local, ya que la mayoría de los habitantes son de bajos recursos; por lo

tanto, de esta actividad turística depende la esperanza para su desarrollo económico

y social sin poner en peligro sus recursos naturales.

Cabe mencionar que el tema es fundamental para el estudio de Relaciones Interna-

cionales puesto que, esta disciplina aborda y analiza temas vinculados con el desar-

rollo sustentable en países de América Latina, motivo por el cual se aporta reflexión

y crítica a la implementación y desarrollo del ecoturismo con enfoque comunitario

en países como: Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Asimismo, la inves-

tigación se enriquece con el estudio de un caso mexicano, el cual ha sido elegido

porque es el único centro ecoturístico del municipio de Tepoztlán que cuenta con los

lineamientos legales y técnicos para el ejercicio del ecoturismo comunitario.

Por lo tanto la hipótesis que se maneja en este trabajo es que el ecoturismo co-

munitario en México se deja a merced de la planeación espontánea, el desarrollo y

gestionamiento de los proyectos quedan a expensas de la suerte y sobreviven por

el interés propio de algunos habitantes de la comunidad. Partiendo de lo anterior se
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desea llegar a los siguientes objetivos en la presente Tesis:

1. Investigar los referentes teóricos del Turismo Sustentable y del Ecoturismo Co-

munitario para determinar los beneficios que trae su gestionamiento.

2. Investigar la participación de las dependencias gubernamentales del turismo

que intervienen en la formación y configuración del Ecoturismo Comunitario en

México.

3. Investigar, analizar y reflexionar sobre la planeación estratégica para la pro-

ducción de Ecoturismo Comunitario en países de América Latina, tales como:

Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

4. Analizar la conformación, desarrollo, estructura, funcionalidad y productividad

del Centro Comunitario Ecoturístico “Temachtiani Amatlán”, como alternativa

socioeconómica para los habitantes de Amatlán que participan en el proyecto;

a través de entrevistas y estadísticas.

A través de dichos objetivos se compila una extensa investigación que evoca las

generalidades teóricas del turismo y su importancia en las cifras de economía inter-

nacional. Asimismo se extienden varios capítulos para definir conceptos básicos del

Desarrollo Sustentable y del Ecoturismo Comunitario, así como su gestionamiento

e institucionalidad en México. Es así como se abrirá paso al análisis y crítica de

la alternativa de desarrollo socioeconómico para las comunidades más vulnerables

de México, especialmente del municipio de Tepoztlán, Morelos, sustentándose no

solo en la investigación de campo sino también de las experiencias de producción y

gestión de proyectos ecoturísticos en varios países de Latinoamérica.
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Capítulo I: Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

1.1.- Generalidades del turismo

Para sustentar la presente investigación, se recurrirá a la historia del turismo con-

temporáneo nacido en el seno de la sociedad industrial, contexto que lo convierte

en heredero de su vestigio negativo sobre el medio ambiente. Por tal motivo en

este capítulo se revisará brevemente la concepción y evolución del turismo como un

hecho social de movimientos masivos desde el siglo XX hasta el siglo XX con las

últimas tendencias, cambios y condiciones internacionales que han planteado los

principios básicos del desarrollo sustentable.

Puesto que la principal preocupación que embarga este análisis es la forma de

manejar los recursos naturales para efectuar un turismo responsable que sustente

el cuidado ambiental y que garantice el desarrollo humano sin comprometer negati-

vamente a las generaciones del futuro; en efecto:

El medio ambiente es por tanto para nosotros, en el sentido de nuestro trabajo, el

conjunto de elementos del medio humano, histórico y cultural, físico y moral, geográ-

fico y técnico, susceptible de afectar el movimiento turístico o de verse ellos mismos

afectados por él5.

Si se pretende explicar el tema de turismo, primero habría que destacar la proceden-

cia y el significado de este termino. Su raíz etimológica procede del latín, touroturn,

tornarogirar, lo que se entiende como viaje circular ; sin embargo, sus orígenes tam-

bién podrían venir del hebreo moderno, pues su significado se menciona en la Biblia,

específicamente en el Libro de los Números, XIII,17 ; de la cual, su traducción es la

siguiente:

5Arthur Haulot, Tourisme et environnement. La recherché d´un equilibre, Marabout Monde Mod-
erne, Bélgica, 1974, p.25.
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13:17 Los “envió”, pues, Moisés a

“reconocer” la tierra de Canaán,

diciéndoles: Subid de aquí al

Neguev, y subid al monte,

13:18 y “observad” la tierra cómo es, y

el pueblo que la habita, si es fuerte

o débil, si poco o numeroso;

13:19 “cómo es la tierra habitada”, si es

buena o mala; y “cómo son las ciu-

dades habitadas”, si son campa-

mentos o plazas fortificadas;

13:20 y “cómo es el terreno”, si es fér-

til o estéril, si en él hay árboles o

no; y esforzaos, y “tomad del fruto

del país”. Y era el tiempo de las

primeras uvas.

13:25 Y “volvieron de reconocer” la

tierra al fin de cuarenta días6.

Para darle connotación y significado, las palabras entrecomilladas son las que se

asocian a las actividades principales de un viajero, que después de ir a una tierra

ajena a la que vive, regresa para contar la experiencia que vivió al visitar ese lugar.

Es así como se puede vislumbrar que, desde la prehistoria, los viajes han sido parte

de la supervivencia del ser humano, aunque en la actualidad, la motivación de éstos

se ha vuelto muy diferente, más por ocio que por necesidad.

Desde los sinántropos de Pekín, hasta los hombres del neolítico, los asirios o los

intrépidos navegantes mediterráneos, pasando por las grandes migraciones o de-

splazamientos a lo largo de varias generaciones; por las colonizaciones, las guerras

o por toda suerte de aventuras ante un mundo desconocido; por motivaciones reli-

giosas, comerciales, culturales o militares; el viaje forma parte de la historia de las

gentes y los pueblos7.
6La Santa Biblia Católica de América Latina, Libro de los Números, XIII, 17.
7Tomás Mazón, Sociología del Turismo, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.,

2001, p.13.
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El tour (viaje), ha tenido distintas etapas que han dado pie al turismo moderno, el

cual deviene de una actividad practicada por los jóvenes aristócratas de Inglaterra

a principios de siglo XVIII, refiriéndose a la frase en el idioma francés “faire le grand

tour ” (hacer el gran viaje)8. Con la aspiración de complementar su educación de

nobleza, realizaban largos recorridos de manera despreocupada, a través de var-

ios países de Europa, para conocer las diferentes sociedades, paisajes, culturas,

gastronomía, etcétera.

Es en esta etapa de la historia donde se encuentra el origen de lo que hoy en

día es un turista moderno a diferencia de las razones para viajar que se tenían en

la Edad Media, en las cuales principiaban el comercio, los negocios, las guerras

o las religiones. Estos viajes modernos eran motivados para concebir un mayor

enriquecimiento cultural.

Fue a mediados del mismo siglo XVIII que el Grand Tour dejó de ser un viaje

meramente educativo y de formación cultural europea para dar paso a una nueva

etapa. La nueva modalidad de los viajes comenzaron a ser realizados para apren-

der, rescatar, recabar información y conocimientos sobre las nuevas tecnologías que

traía el nuevo orden económico, social y político de la Revolución Francesa en 1789

y la Revolución Industrial entre los años de 1760 y 18409.

En lo que respecta a la historia del turismo, la fecha de 1841 es la que define la

transformación de los viajes. El empresario llamado Thomas Cook, creó una com-

pañía de viajes a nivel internacional, la que le otorgó su nombre; empresa que hasta

hoy en día sigue en funcionamiento10. Su idea del negocio surgió en los congresos

de los que era partícipe en su país natal de Reino Unido, las categorías de éstos

iban desde eventos anti-alcohol, artísticos y temas de salud.
8Ibid., p. 69.
9Íbidem, pp. 72-73.

10Empresa turística Thomas Cook Group, [en línea], Londres, URL: www.thomascookgroup.com
[Consulta:12 de enero de 2018].
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Este personaje se convirtió en el primer agente de viajes en el mundo al aventurarse

a coordinar y realizar viajes a congresos que iban desde Londres, Suiza y París.

Tras su éxito, la empresa abrió nuevos destinos como Holanda, Bélgica, Alemania

e incluso Estados Unidos, países en los cuales contrató servicios de compañías

hoteleras y ferroviarias e inventó un sistema de pago entre las empresas de servicios

y sus clientes viajeros, los cuales son llamados hoy en día vouchers o cupones11.

La idea de los viajes coordinados y planeados dio auge a nuevas empresas

dedicadas a concertar servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo con el

hospedaje, la alimentación y el entretenimiento. Tras este hecho, surgió el “turista

moderno”. Concepto que lleva en pie más de 200 años gracias a la visión empre-

sarial del inglés Thomas Cook.

Al culminar la Segunda Guerra Mundial; el nuevo orden internacional trajo consigo

ciertas cualidades, tales como: una política económica de recuperación, a través

de una vigorosa producción industrial, acompañada de un comercio competente.

En efecto, el sistema de economía en curso facilitó el turismo de masas y sentó

las bases de un negocio internacional confiable y seguro para la economía de los

países y la satisfacción de los viajeros a mediados del siglo XX.

A finales de 1950, el turismo tuvo por protagonistas a las clases populares (bajas

y medias bajas) con un alto número de viajeros nacionales e internacionales que

aceptaron la saturación de los lugares de destino, siendo el sol y la playa los lugares

de atracción. Esta nueva forma de hacer turismo rompió con los esquemas que

motivaron los viajes de antaño.

El turismo pasó a convertirse en un fenómeno social, beneficiado por los logros

laborales, tales como la disposición de tiempo libre, con los derechos de los traba-

jadores, la generalización de las vacaciones pagadas y la recuperación económica
11Biografías y Vidas, [en línea], México, www.biografiasyvidas.com [Consulta: 12 de enero de

2018].
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de Europa occidental. Así, se dio cabida a la regulación del transporte aéreo, ter-

restre y marítimo, además de que se incrementó el valor de las rentas y, por lo tanto

los asalariados, vieron un aumento de su poder adquisitivo, de tal manera que la

clase media logró tener acceso al ocio.

[. . . ] Es así como las ciudades se constituyen en espacios donde las

personas dejan de estar cómodos y necesitan cambiar de escenario, es-

capar de ellas, aunque solamente sea por unos días, lo que favorece

notablemente al turismo. Por eso algunos autores opinan que les vaca-

ciones son un fenómeno esencialmente urbano”12. contenidos...

En concreto, así nació la oportunidad de vacacionar en países extranjeros a una

gran parte de la población, la cual iba en busca de un descanso y olvido temporal

de la rutina y el estrés que trajo el desarrollo urbano. Aunado a las facilidades que

otorgó la aparición de los tours operadores y agencias de viaje, terminó de moldear

el turismo de masas, junto con la filosofía del consumismo, trayendo consigo un

desarrollo espontáneo y descontrolado.

1.1.1.- Conceptos teóricos del turismo y sus modalidades

Una vez explicado el origen y la evolución del turismo, se facilita el entendimiento

de la creación de este concepto, lo que da pie para adentrarse a las definiciones,

las cuales son variadas debido a la percepción de cada autor. Si el concepto de

Turismo se explicara con base en los estudios de un economista, este resaltaría

la importancia del consumismo; si lo hiciera un internacionalista, se basaría en el

flujo de los visitantes de diferentes nacionalidades; del mismo modo, un geógrafo

que estudia el territorio se interesaría en el origen, zona de tránsito y destino del

visitante; mientras que un psicólogo reflexionaría en torno al comportamiento de
12Tomás Mazón, Sociología del Turismo, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.,

2001, p. 100.
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las personas, sus gustos y preferencias que determinan la elección de los lugares

turísticos.

Es así como las interpretaciones de diferentes autores no utilizan paradigmas

iguales, pero eso no significa que describan conceptos equivocados. Todos los

elementos de análisis que se usan para describir al turismo sirven para alimentar

una visión más integral a través del conocimiento que emana de distintas disciplinas

interrelacionadas para una mejor compresión.

Sin embargo, todas las definiciones del turismo convergen en tres elementos que

funcionan de común denominador, los cuales son:

1. Los actores de la actividad turística, llamados turistas.

2. Los lugares receptores, llamados destinos.

3. Las ofertas que hace la industria turística, llamados servicios.

A continuación se exponen algunas definiciones del turismo, comenzando con la

que propone la Organización Mundial del turismo, que data del año 1993 y que es

oficialmente reconocida por la Organización de las Naciones Unidas: “El turismo

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo

inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros”13.

Analizando el concepto anterior, la OMT intenta ampliar la definición al considerar

la afluencia de viajeros nacionales e internacionales que realizan actividades en

los lugares de visita que van desde un día sin pernoctar, hasta casi un año en

diferentes modalidades, tipos y calidades de estancias. Se considera que estas

personas realizan una amplia gama de actividades, que van desde aventuras hasta

realización de negocios o simplemente relajación y descanso.
13OMT, Recomendaciones sobre estadísticas en turismo, Organización Mundial del turismo,

Madrid, España, 1994.
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Autores como Mathieson y Wall, incursionistas de las primeras investigaciones en el

ámbito turístico, exponen que:

“El turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año,

a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas

durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los

turistas”14.

Otros autores como Burkat y Medlik afirman que “el turismo son los desplazamientos

cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de

trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos”15.

Se pueden apreciar algunas características comunes entre ambas definiciones, en

las cuales se habla de un desplazamiento humano de un lugar habitual hacia otro no

habitual. No es una estancia larga ni mucho menos permanente, pero es un tiempo

en el cual las personas, al estar fuera de su entorno rutinario, requieren satisfacer

necesidades, desde consumismo hasta actividades fuera de lo ordinario.

En este sentido y buscando una complementación del concepto de turismo, se

puede adaptar una definición como la siguiente:

“El turismo es un conjunto de relaciones y de fenómenos sociales y económicos

que devienen del desplazamiento y permanencia temporal de las personas fuera de

su domicilio habitual, motivadas por una actividad no lucrativa, en donde convergen

tres actores: los viajeros, los destinos y los servicios”.

Para comprender de una manera más profunda el tema del turismo, es menester

conocer algunos conceptos teóricos que éste engloba, tales como la demanda y la

oferta, los tipos de viajeros y los tipos de turismo además del entorno que rodea a

la industria turística. Es por eso que se detallan a continuación.
14Arturo Crosby y Adela Moreda, Elementos básicos para un turismo sostenible en las áreas natu-

rales, Madrid, Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística (CEFAT), 1996, 1ª ed., p.10.
15Ibid.p.10.
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La demanda turística efectiva es una clasificación que delimita a la gente que viaja

y a la que no lo hace, por lo tanto, este concepto se define por la cantidad de per-

sonas que actualmente se encuentra realizando la actividad turística. Ésta permite

crear una base de datos que refleja estadísticas útiles para los oferentes de servi-

cios turísticos, los cuales la utilizan para medir sus posibles ganancias o pérdidas.

Bajo esta lógica, la demanda no efectiva se compone de la gente que no viaja ac-

tualmente, pero que no descarta la posibilidad de hacerlo y la no demanda es el

grupo de personas que simplemente no tienen deseos de viajar.

De esta explicación deviene el término “viajero” que la Organización Mundial de

turismo define como:

“Cualquier persona que viaja entre dos o más países o entre dos o más localidades

en su país de residencia habitual, mientras que un “visitante” son todos los tipos de

viajeros relacionados con el turismo y que representa la unidad conceptual básica

de las estadísticas del turismo”16.

Para el concepto de “visitantes” también existe una clasificación que son los visi-

tantes internacionales y los visitantes internos, que se explican del siguiente modo:

Los visitantes internacionales, se refiere a los viajeros que visitan países diferentes a

los de su domicilio habitual y su permanencia es menor a doce meses, en este grupo

se contempla a los turistas que pasan por lo menos una noche y los excursionistas

que pasan sólo el día y no pernoctan. Otra característica de este grupo es que las

actividades realizan en el lugar no tienen por finalidad el lucro.

Los visitantes internos son quienes viajan dentro de su mismo país a lugares distin-

tos a su entorno habitual, tampoco tiene por objetivo el lucro. Puesto que la visita
16OMT, Recomendaciones sobre estadísticas en turismo, Organización Mundial del turismo,

Madrid, España, 1994.
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no supera a los doce meses, esta clasificación también incluye a los turistas de una

noche y a los excursionistas de un día.

Asimismo, se puede clasificar al tipo de turismo que los visitantes realizan, tales

como:

1. Turismo doméstico: residentes que visitan su propio país.

2. Turismo receptivo: no residentes que visitan un país determinado.

3. Turismo emisor: residentes que visitan otro país

Y a la vez estas tres clasificaciones se pueden combinar, abriendo paso a otras

modalidades como:

1. Turismo interno: doméstico y receptivo.

2. Turismo nacional: doméstico y emisor.

3. Turismo internacional: receptivo y emisor.

Una vez presentadas las características de la demanda, la explicación de la oferta

turística es la siguiente:

Engloba todo el conjunto de servicios y facilidades diseñados para satisfacer las

exigencias de los consumidores, pudiendo pertenecer los prestatarios de dichos

servicios al sector privado, pero también al público o al voluntario. Suele adoptar

la forma de pequeña o mediana empresa, lo que contribuye a su fragmentación, y

recibe también un uso no turístico por parte de los residentes del destino turístico17.

Para la Organización Mundial del turismo también es importante la definición del

concepto de la oferta turística, la cual explica de la siguiente forma:
17Op. Cit. p.15.
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“La oferta turística es todo gasto de consumo efectuado por un visitante durante su

desplazamiento y su estancia turística en el lugar de destino”18.

La oferta turística también se puede clasificar en cuatro grupos, tales como:

1. Las atracciones: que son los lugares naturales o construcciones que hacen

interesante el destino.

2. Los accesos: o bien las facilidades de infraestructura para adentrarse al des-

tino.

3. Las comodidades y entretenimientos: tales como las cadenas hoteleras, la

alimentación en restaurantes, la animación como teatros, cines, parques, ocio,

compras, etc.

4. Los servicios auxiliares: que se refieren a las organizaciones locales que

prestan servicios al visitante como intermediarios.

Es así como todas estas características que engloban al turismo hacen compleja la

realización de una sola definición que especifique la interacción de una multitud de

organizaciones, actividades, negocios y agentes implicados en esta actividad. To-

dos estos elementos no sólo relacionan servicios con personas y destinos, sino tam-

bién políticas fronterizas, interacción de economías, sociedades y culturas, además

de elementos medio ambientales.

1.1.2.- Estadísticas del turismo internacional

Los viajes internacionales siguen creciendo con fuerza, consolidando al sector turís-

tico como un motor clave del desarrollo económico. Como tercer sector exportador

del mundo; el turismo es esencial para la creación de empleo y la prosperidad de

las comunidades de todo el mundo, sin embargo, a la vez que seguimos creciendo,
18OMT, Recomendaciones sobre estadísticas en turismo, Organización Mundial del turismo,

Madrid, España, 1994.
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debemos estrechar la colaboración para asegurarnos de que ese crecimiento ben-

eficie a todos los miembros de todas las comunidades receptoras y de que sea un

crecimiento conforme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible19.

La importancia del turismo no sólo radica en los números, sin embargo es un factor

de crecimiento económico para los países. Este sector económico aporta el 10%

del PIB, de manera directa o indirecta, a nivel internacional; además de representar

el 7% de las exportaciones mundiales con 1,4 billones de USD y el 30% de las

exportaciones de servicios 20.

El sector turístico juega un papel crucial en la creación de puestos de trabajo, ya que

emplea a 1 de cada 10 personas en el mundo. Este índice resulta ser significativo

para el desarrollo económico de las personas que habitan los distintos países donde

se aprovecha el turismo y al ser un sector económico de importancia, obtiene gran

relevancia internacional, la cual obliga a los países establecer principios y normas

para regirlo en pro de la conservación ambiental y cultural.

Según las estadísticas que arrojó el Barómetro de la Organización Mundial del tur-

ismo en el año 2017, muestra que las llegadas de turistas internacionales regis-

traron un notable aumento del 7% (1,322 millones) y las estadísticas apuntan que

ese crecimiento también se mantendrá en el año 2018 con un ritmo de entre el 4% y

el 5%. Lo que significa que es una tasa ligeramente superior al 3.8% de crecimiento

medio, previsto por la OMT para el periodo 2010-2020 en su informe El turismo hacia

203021.

Esta tendencia del 7% representa una tasa superior a los datos de años anteriores,

puesto que desde el 2010 el mejor resultado era de un 4% a nivel mundial. Estas
19Palabras del Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, en la 18ª Reunión del Comité

de Estadísticas y Cuenta Satélite de turismo en la OMT, Organización Mundial del turismo, [en línea],
México, URL: media.unwto.org [Consulta: 2 de abril de 2018].

20Datos del Barómetro OMT, Organización Mundial del turismo, [en línea], México, URL: me-
dia.unwto.org [Consulta: 2 de abril de 2018].

21Idem.
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cifras, son el resultado de la fuerte demanda de mercados emisores tradicionales y

emergentes, sobre todo el aumento del gasto turístico en Brasil y la Federación de

Rusia. Del mismo modo, se anticipa que Europa y América del Norte y Sur, crecerán

entre el 3,5% y el 4,5%, Asía y el Pacífico entre el 5% y el 6%, África entre el 5% y

el 7% y Oriente Medio entre el 4% y el 6%22.

Para especificar la importancia económica del turismo, la OMT clasificó por regiones

los resultados estadísticos de los países. Para comenzar, el continente europeo

ocupa el primer lugar en recibir visitantes de todo el mundo, este 2017 alcanzó los

671 millones que significa un crecimiento del 8% en comparación del año pasado. El

mayor aumento del turismo se registró en la Europa Meridional y Mediterránea con

un 13%; mientras que la Europa Occidental incrementó un 7%, la Europa Septentri-

onal y la Europa Central y del Este aumentaron un 5% lo que significa un crecimiento

sólido23.

Mientras tanto el continente de Asia y Pacífico (+6%) contabilizó 324 millones de

llegadas de turistas internacionales, equivalente a un estiramiento del 6% en sus

visitantes. Esta cifra la conforma Asia Meridional que creció un 10%, el Sureste

Asiático un 8%, el Noreste Asiático un 3% y Oceanía un 7%. En América del Norte y

América del Sur crecieron el 3%, que significa la llegada de 207 millones de turistas

internacionales. Sudamérica es el principal destino que creció con el 7%, en seguida

de Centroamérica y el Caribe con el 4%, superando los incidentes naturales que

provocaron los huracanes Irma y María. Mientras que en México, Canadá y Estados

Unidos, los visitantes incrementaron en un 2%, siendo más beneficiados los dos

primeros24.

Para el continente africano y Oriente Medio, los datos se deben revisar con cautela,
22Idem.
23Idem.
24Idem.
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aunque con las cifras disponibles, el Barómetro de la OMT ha estimado el aumento

en los visitantes en un 8% es decir 62 millones de arrivos internacionales. La región

del Norte de África repunta con un 13%, mientras que las llegadas al África Subsa-

hariana crecieron un 5%. En éste lineamiento Oriente Medio estima que recibió un

alza del 5% en sus visitantes, lo que significa 58 millones de entradas de turistas

internacionales en 2017, con un crecimiento sostenido en algunos destinos y una

fuerte recuperación en otros25.

Si se profundiza en el ingreso económico del turismo internacional, el Barómetro de

la OMT registró en el año 2016 a los países que más ganan con el turismo como

Estados Unidos de América que recibió 206 mil millones de dólares. Seguido por

España con 60 mil millones de dólares, Tailandia 50, China 44 y Francia 42 mil

millones de dólares26.

Mientras que los países que más gastan en el turismo son: China con 261 mil

millones de dólares, lo que equivale a un 12% más que el año anterior, Estados

Unidos con 124 mmd (8% más que el año anterior), Alemania 81mmd (5% más que

el año anterior), Reino Unido 64 mmd (14% más que el año anterior) y Francia 40 mil

millones de dólares, con un 3% más que el año pasado.27 A partir de estas cifras se

observa con claridad la relevancia que tiene el sector turístico en el mundo, no sólo

a nivel económico sino también social y político; siendo este un factor de desarrollo

sustentable28.

1.2.- El medio ambiente en la comunidad internacional

Haciendo un esfuerzo por integrar distintas concepciones de lo que significa el

medio ambiente, resulta entendible que es el hábitat del ser humano, el conjunto
25Idem.
26Idem.
27Ibíd.
28Idem.

13



de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y

tiempo determinado. Es un sistema complejo y dinámico que interrelaciona la natu-

raleza, la humanidad, y el desarrollo histórico, cultural, tecnológico y económico. El

uso, manejo, estudio y tratamiento del medio ambiente se ve forzado a integrar el

conjunto de todos esos elementos.

El surgimiento de las primeras ideas sobre la protección al medio ambiente, de-

vienen de la Revolución Industrial, fenómeno que causó severos daños a la natu-

raleza, provocando críticas y descontento social respecto a las consecuencias de-

structivas que traía el fenómeno de la industrialización. Sin embargo, estos temas

no tenían suficiente relevancia antes de la Segunda Guerra Mundial, puesto que las

ideas sobre política, economía y ciencia eran las que tenían mayor atención en la

intelectualidad y el desarrollo de la humanidad.

Para 1945 vendrían tiempos mejores para la realización de las ideas medioambien-

talistas, por ende, cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

ésta eligió como presidente de la Organización de las Naciones Unidas para la Ed-

ucación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al biólogo británico Julian Huxley. Este

personaje fue quien retomó la iniciativa de crear la Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza, con sede en París, en el año de 1948 que hasta ahora

es la conformación de organizaciones más grande del mundo, dedicada al conser-

vacionismo de la naturaleza en diversas índoles 29.

Tras la Segunda Guerra Mundial se generó una alarma de clase global por la ex-

plosión de las bombas nucleares, además de un uso excesivo de los recursos natu-

rales y los efectos que tenía la producción y consumo en masa a través del desarrollo
29La UICN hoy en día está compuesta por más de 1,200 miembros, 11,000 expertos científicos

repartidos en diversas comisiones y 1,000 profesionales que trabajan en más de 160 países para
encontrar soluciones a los problemas más importantes del medio ambiente. Véase en: Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza, [en línea], URL: www.iucn.org [Consulta: 6 de
febrero de 2018].
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económico basado en el Taylorismo-Fordismo30.

A esto se sumó una cantidad de informes científicos que a continuación se men-

cionan, los cuales describían la realidad de la crisis ambiental, alertando a los go-

biernos de tomar las medidas necesarias porque de lo contrario se volvería una

catástrofe en tan solo unas décadas.

Entre 1960 y 1970 ésta situación dotó de fuerza al movimiento ambientalista no sólo

con intenciones conservacionistas y pacifistas, sino también para regular el uso de

la tecnología y de los recursos naturales en un sentido económico y social. Mediante

el surgimiento de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales,

además de la institucionalización de los temas medioambientalistas, a través de

conferencias y convenciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas,

que repercutió en varios países, los cuales formularon leyes y organismos estatales

para regular la conservación del medio ambiente.

No obstante, el tema del medio ambiente tuvo un papel decisivo en la Conferencia

sobre el Medio Ambiente de la ONU, realizada en Estocolmo Suecia en 1972, con

la participación de países desarrollados y en desarrollo. En esos años nacieron dos

grandes organizaciones no gubernamentales de índole internacional, que hasta hoy

en día tienen un relevante papel en la lucha del cuidado ambiental, éstas son Friends

of the Earth31 y Greenpeace32. Ambas organizaciones nacieron en Estados Unidos,
30Si bien en la época de la Revolución Industrial los efectos del carbón y la máquina de vapor eran

irreversibles, al menos solo tenían un alcance local, además de que en los años de 1800 había tan
sólo mil millones de habitantes, comparados con los más de 6 mil millones que existen hoy en día
viviendo en un sistema de sobre producción industrial, es de suponerse que los efectos negativos en
el medio ambiente se volvieron de índole internacional para finales del siglo XX-XXI.

31Frieds of the Earth está formada por 73 organizaciones autónomas y tiene la visión de un mundo
pacífico y sustentable basado en sociedades que viven en armonía con la naturaleza. Es miembro
activo del Centro Ambiental Internacional de Intermediación, también de la Unión para la Conser-
vación Mundial y participa con carácter consultivo en el ECOSOC. Véase en: Amigos de la Tierra
Internacional [en línea], URL: www.foei.org/ [Consulta: 6 de febrero de 2018]

32Greenpeace es una organización que tiene más de 40 oficinas en el mundo, el apoyo de mil-
lones de personas y cuenta con 4 barcos, herramientas que ocupan para impedir y denunciar
atentados ambientales, además de hacer labor de investigación y documentación para proponer
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pero este movimiento se expandió a los Países Bajos y a Alemania, en seguida a

los países del centro y oeste de Europa que en su mayoría eran industrializados.

También los países en desarrollo participaron con organizaciones ambientalistas,

tales como India, Kenia y Brasil. Mientras que para el año de 1980, estas organiza-

ciones surgieron en la Unión Soviética y el este de Europa causando tanto furor que

incluso llegaron a ser la tercera fuerza política, participando en procesos electorales

como partidos verdes33.

Fue hasta finales del siglo XX que, a través de debates medioambientalistas, nació

un concepto como un acuerdo general. El nombrado desarrollo sustentable dio lugar

a un parteaguas en el proceso histórico y la percepción del medio ambiente, puesto

que este tema ya no sería un aspecto secundario e incluso olvidado en la toma de

decisiones políticas.

La primera vez que la comunidad internacional se reunió para tratar problemas am-

bientales, fue a través de la ONU en Nueva York (Lake Success) en el año de 1949;

empero, debido a la reconstrucción de la posguerra y el comienzo de la Guerra Fría,

esta conferencia no tuvo relevancia. Entre los años de 1949 a 1972, la UNESCO se

hizo cargo de los asuntos ecologistas a través de un programa de estudios sobre el

tema, el cual presentó sus resultados en la Conferencia Internacional de la Biósfera

en 1968, celebrada en París con la participación de 60 países.

En dicha reunión internacional se llegó a la conclusión de promover un encuentro

mundial sobre el medio ambiente. El Secretario General de la ONU, U Thant di-

rigiéndose a los gobernantes del mundo dijo que “[. . . ] se tenían apenas diez años

para asociarse con el objetivo de detener la carrera de armamentos, salvar el medio

soluciones y actuar como agentes de cambio. Véase en: Greenpeace México [en línea], URL:
www.greenpeace.org [Consulta: 6 de febrero de 2018.]

33Jorge Riechman y Francisco Fernández, Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos
movimientos sociales, Barcelona, Paidós Ibérica, 1994, 1ª ed., pp. 132-133.
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ambiente, poner coto a la expansión demográfica y dar el impulso necesario para el

desarrollo de las zonas menos privilegiadas”34.

Sin embargo, fue hasta 1972 a través de La Conferencia de Naciones Unidas sobre

el Medio Ambiente, realizada en Estocolmo con la participación de 113 países que

se planteó el tema como objeto de política internacional. Para tal efecto se dejaron

atrás las ideas conservacionistas y se retomó un nuevo ambientalismo que hizo

coincidir los conceptos del desarrollo tradicional con la protección de la naturaleza y

las diferentes necesidades e intereses de los países desarrollados y en desarrollo.

El principal propósito de la conferencia fue crear una guía general para los países

con intención de ayudarlos a tratar los problemas ambientales: “[. . . ] Proteger y

mejorar el medio humano y remediar y prevenir sus desigualdades, por medio de

la cooperación internacional, teniendo en cuenta la importancia particular de permi-

tir a los países en desarrollo evitar la ocurrencia de tales problemas”35. Situación

que en un principio (un año antes de la realización de la conferencia) puso en en-

tredicho a los países subdesarrollados por considerar que se trataba de un tema

de interés para los países ricos e industrializados y que eran ellos los que sufrían

las consecuencias de sus propios actos como la sobreproducción, consumismo y

explotación.

De este modo, los países en desarrollo evitaron involucrarse en la cuestión porque

no coincidía con sus verdaderas necesidades, ellos no tenían problemas ambi-

entales, sino dos tercios de población mundial hundida en la pobreza, las enfer-

medades, la desnutrición y una vida miserable. Por lo que la idea de “no crecimiento”

para mantener los niveles aceptables de contaminación en el medio ambiente, era

inaceptable.
34Jorge Riechman y Francisco Fernández, Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos

movimientos sociales, Barcelona, Paidós Ibérica, 1994, 1ª ed., p. 113.
35Guillermo Foladori y Naína Pierri, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sus-

tentable, México, Miguel Ángel Porrúa, 2005, 1ª ed., p.35.
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Fue entonces que el delegado canadiense, Maurice Strong, para salvar la real-

ización de la reunión y el espíritu amigable de la Conferencia de Naciones Unidas

sobre el Medio Ambiente, formó un grupo de 27 expertos en el tema de distintos

países que se reunieron en cuatro ocasiones entre 1971 y 1972 en Founex, Suiza,

y en Nueva York, Estados Unidos, para la elaboración del Informe Founex 36. Dicho

informe mencionaba las principales preocupaciones económico-ecológicas de los

países en desarrollo y la ampliación de la expresión “medio ambiente” adaptándola

no sólo a cuestiones ecológicas, sino también sociales.

En la Conferencia de Estocolmo, se rechazó totalmente cualquier actividad con

armas nucleares, también se creó el Programa para las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA), además de declararse el 5 de junio como Día Mundial

del Medio Ambiente. Este hecho también repercutió en la institucionalización del

cuidado ambiental tanto en los gobiernos como en la comunidad internacional, fe-

cundando convenciones internacionales no oficiales con movimientos de conciencia

ambiental de asociaciones naturalistas, pueblos colonizados y científicos críticos;

todos ellos levantando la consigna “Una sola Tierra, Un solo pueblo” 37

Se creó por primera vez una base conceptual sobre la sustentabilidad, estos princi-

pios son declarados dentro de su informe final:

1. El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, igualdad y a condiciones

adecuadas de vida, en un ambiente de calidad que permita una vida digna y bi-

enestar, y posee la solemne responsabilidad de proteger y mejorar el ambiente

para las generaciones presentes y futuras.

36Íbidem, p.36
37Entre las reuniones internacionales no oficiales, destacan: La Conferencia Mundial de la Indus-

tria sobre el Medio Ambiente (Gotemburgo), el Enviromental Forum (convocado por Barry Commoner
en Estocomo), la Conferencia de la Asociación Dai-Dong (Estocolmo), el Grupo OL (reunido contra
las guerras de Vietnam, Angola y Mozambique). Citado en: Guillermo Foladori y Naína Pierri, ¿Sus-
tentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, México, Miguel Ángel Porrúa, 2005, 1ª
ed., p.37.
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2. Los recursos naturales de la tierra incluyendo el aire, agua, tierra, flora y fauna

[. . . ] deben ser resguardados para beneficio de las generaciones presentes y

futuras por medio de la planeación cuidadosa [. . . ]

1.3.- Los principios del desarrollo sustentable

De frente a la situación ambiental y en aras de continuar con las bases de la sus-

tentabilidad, en 1983, por resolución de la Asamblea General, en la XXXVIII sesión

de la ONU, se creó una comisión especial independiente: La Comisión Mundial so-

bre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD). Los miembros de ésta trabajaban de

manera individual y no como representantes de sus gobiernos; con el fin de aportar

un “Programa global para el cambio”, se designó como presidenta de la Comisión a

la señora Gro Harlem Brundland, quien era la primer ministra del Partido Laborista

de Noruega y como vicepresidente al doctor Mansour Khalid, ex ministro de Rela-

ciones Exteriores de Sudán38.

Tras cuatro años de trabajo, en 1987, se presentó un documento como fruto del es-

fuerzo de la Comisión, conocido como Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland.

El informe se enfocó en unir los vínculos entre la economía y la ecología, a fin de que

los gobiernos y sociedades pudieran actuar responsablemente respecto a los daños

ambientales y a las decisiones políticas que los producen. [. . . ] El medio ambiente

es donde vivimos todos y el desarrollo es lo que todos hacemos al tratar de mejorar

nuestra suerte en el entorno en que vivimos. Ambas cosas son inseparables.

Además, las cuestiones de desarrollo han de ser consideradas como decisivas por

los dirigentes políticos que perciben que sus países han alcanzado un nivel hacia el

cual otras naciones han de tener. Muchos de los caminos de desarrollo que siguen

las naciones industrializadas son verdaderamente impracticables. Y las decisiones

en materia de desarrollo que toman estas naciones, debido a su gran potencia
38Asamblea General, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

“Nuestro Futuro Común” [en línea], México, URL: es.scribd.com [Consulta: 10 de febrero de 2018.]
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económica y política, tendrán una repercusión profunda sobre la capacidad de todos

los pueblos de atender el progreso humano para las generaciones venideras39.

Es decir, el desarrollo sustentable se constituyó como un Modelo de Producción

Racional, con la misión del cuidado y preservación de los recursos naturales de la

tierra, basados en tres ejes:

1. El bienestar humano: a través de acciones de salud, educación, vivienda,

seguridad y protección de los derechos de la niñez;

2. El bienestar ecológico: mediante el cuidado y preservación del aire, agua y

suelos;

3. Las interacciones establecidas a través de políticas públicas en materia de

población, equidad, distribución de la riqueza, desarrollo económico, produc-

ción, consumo y ejercicio de gobierno40.

De los resultados que se tuvieron en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente

y Desarrollo, fueron dos foros internacionales. El primero de ellos, llamado Cumbre

de la Tierra, efectuada en 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, de la cual

emanó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. El segundo

foro, llamado Agenda 21 del cual nació el Programa de Acción para el Desarrollo

Sustentable, en donde los participantes fueron de África:Ghana, Kenia, Sudáfrica,

Marruecos y Túnez; de Asia y Pacífico: China, Filipinas, Maldivas y Paquistán; de

Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Reino Unido y República

Checa; y de América: México, Barbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Venezuela41.

39Íbidem. p. 12.
40Filiberto Alcocer Barrera, “Pluralidad y Consenso”, Desarrollo Sustentable, Revista del Instituto

de Investigaciones Legislativas del Senado de la República “Belisario Domínguez”, s/n, s/v, México,
p.26.

41Íbidem. p.26.
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En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, los derechos y re-

sponsabilidades de las naciones se definen a través de 27 principios en la búsqueda

del progreso y bienestar humano. Mientras tanto, en el Programa de Acción para el

Desarrollo Sustentable se presenta un plan de acción mundial con normas para lo-

grar el desarrollo sustentable desde el punto de vista social, económico y ecológico.

Para 1995 se celebró en Lanzarote (Islas Canarias, España) la Conferencia Mundial

de turismo Sostenible de la Organización Mundial del turismo, en la cual se logró la

aprobación de la Carta Mundial del turismo Sostenible. En ella se establecieron los

principios básicos para la consecución del turismo más respetuoso con los recursos

naturales, la economía y la sociedad.

La importancia que los países miembros le dieron al turismo sostenible se vio refle-

jada también en la Declaración de Berlín el seno de la Conferencia Internacional de

Ministros del Ambiente sobre Biodiversidad y turismo, celebrado en marzo de 1997.

Así, llegado el siglo XXI, se celebró la Cumbre Mundial del Ecoturismo, con motivo

del Año Internacional del Ecoturismo, en el año 2002, en Quebec, Canadá, a través

de la Organización Mundial del turismo y bajo el amparo del PNUMA42.

En la comunidad internacional se sigue convocando a reuniones para tratar el tema

del medio ambiente en aras de la infinidad de cambios tecnológicos, ambientales,

científicos, sociales y, sobre todo económicos que sufre la humanidad. Éste es

motivo de importantes decisiones políticas nacionales e internacionales y aunque

existe una variedad de países con sus propios intereses y sus diferentes economías,

sociedades y culturas, todos tienen algo en común; la supervivencia de la Madre

Tierra.
42Tomás López Guzmán y Fernando Lara de Vicente, turismo sostenible: un enfoque multidisci-

plinario e internacional, España, Universidad de Córdoba, 2005, 1ª ed., p. 26-27.
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1.4.- Definición de conceptos básicos: desarrollo, sostenible, sustentable y

sostenibilidad

Con el fin de lograr una mejor comprensión de la interrelación entre el medio am-

biente, el turismo y el desarrollo sustentable, se deben analizar cuatro términos

que en la actualidad se usan como iguales debido a su similitud conceptual, es

imprescindible anotar que no son idénticos. Los conceptos: desarrollo, sostenible,

sustentable y sostenibilidad, no son novedosos, sus orígenes se remontan a las

palabras de un discurso que dio Teodoro Roosevelt en el año de 1908:

Nos hemos enriquecido utilizando pródigamente los recursos naturales y tenemos

fundadas razones para estar orgullosos de nuestro progreso. Pero ha llegado la hora

de considerar seriamente lo que ocurrirá cuando nuestros bosques hayan desapare-

cido; cuando el carbón, el hierro y el petróleo estén totalmente agotados; cuando el

suelo, más empobrecido aún, sea erosionado por los ríos, contamine sus aguas, se

desmoronen los campos y se obstaculice la navegación43.

Comenzando por la palabra desarrollo, la esencia de su significado se centra en la

manera en que el ser humano ha logrado satisfacer sus satisfacciones a través de

la utilización de los recursos naturales que tienen a su alcance, transformándolos

de acuerdo a las mismas. Dichos elementos (bienes o servicios), al ser difíciles

de obtener, adquieren un valor económico y la demanda los hace cada vez más

valiosos.

El sociólogo brasileño Theotonio Dos Santos explica que la relación entre el medio

ambiente y el desarrollo, será evidente en la medida que una sociedad planifique su

transformación en un lugar y tiempo determinado, además del ritmo y forma en que

los recursos naturales sean aprovechados, apropiados, transformados y comercial-

izados, así como la cultura, la educación y la política económica estén dispuestos a

43Íbidem, p.26.
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converger en la misma directriz, con la finalidad de alcanzar el estilo de desarrollo

que desean. Lo cual en sus propias palabras de la siguiente manera:

1. Se supone que desarrollarse significa dirigirse hacia determinadas metas gen-

erales, que corresponden a un cierto estado de progreso del hombre y de la

sociedad cuyo modelo se abstrae a partir de las sociedades más desarrolladas

del mundo actual. A este modelo se le llama sociedad moderna, sociedad in-

dustrial, sociedad de masas, etcétera.

2. Se supone que los países subdesarrollados avanzarán hacia estas sociedades

una vez que eliminen ciertos obstáculos sociales, políticos, culturales e insti-

tucionales. Estos obstáculos están representados por las “sociedades tradi-

cionales”, o los “sistemas feudales”, o los “restos feudales”, conforme a las

distintas escuelas de pensamiento.

3. Se supone que es posible distinguir ciertos procedimientos económicos, políti-

cos y psicológicos que permitan movilizar los recursos nacionales en forma

más racional y que éstos medios pueden ser catalogados y usados por la

planeación.

4. A esto se agrega la necesidad de coordinar ciertas fuerzas sociales y políticas

que sustentarían la política de desarrollo. Asimismo, se resalta la necesidad de

una base ideológica que organice la voluntad nacional de los distintos países

para realizar las “tareas” de desarrollo44.

Para ampliar la explicación del concepto, el asesor de la Comisión Económica Para

América Latina, explica que:

Se entiende por desarrollo el proceso de transformación de la sociedad que se car-

acteriza por la expansión de la capacidad productiva, el aumento de los promedios
44Theotonio Dos Santos, Imperialismo y dependencia, ERA, México, p.283.
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de productividad por trabajador y de ingresos por persona, los cambios en la estruc-

tura de clases y grupos y en la organización social, las transformaciones culturales

y de valores, y la evaluación de las estructuras políticas y de poder, todo lo cual

permite elevar los niveles medios de vida [. . . ]45.

De esta explicación se entiende que las posibilidades de desarrollo de una sociedad

dependerán de la disponibilidad de los recursos naturales que se encuentren en

su entorno y de los conocimientos científicos y técnicos que apliquen para el uso y

manejo de éste. Puesto que la velocidad y la cantidad de la transformación de los

mismos, dará como resultado el volumen de producción y comercialización que se

verán reflejados en los ingresos de los trabajadores que habiten la zona geográfica

que se planifique desarrollar.

El desarrollo no tiene una fórmula exacta que se aplique a cada ciudad o país, pero

se han adaptado las políticas públicas y económicas conforme a pruebas y errores,

que a lo largo de las décadas han servido de ejemplo para aplicar a otros lugares;

aunque mucho depende del tamaño y localización geográfica, el clima y relieve; las

características de su población, la cultura y la educación. Todo en virtud de qué tan

flexible sea su sociedad para aceptar el desarrollo.

El proceso de desarrollo:

[. . . ]implica la utilización de recursos, generación de deshechos y des-

perdicios, desplazamientos de población y actividades productivas, y

otros procesos que alteran los ecosistemas, afecta con su dinámica, de

diversas maneras, a la biósfera, y con ello al propio desarrollo, generando

de este modo nuevas condicionantes para el proceso ulterior de desar-

rollo, y así simultánea y sucesivamente46.
45Osvaldo Sunkel, La Dimensión Ambiental en los Estilos de Desarrollo de América Latina,

PNUMA, CEPAL, UN, 1981, pp. 14-17.
46Íbidem, p.17.
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Así el medio ambiente y el desarrollo, no se conciben el uno sin el otro para benefi-

ciar a la sociedad humana y estas tres categorías están destinadas a urdir juntas un

sistema global de interdependencia. Desde el comienzo de la vida humana, el de-

sarrollo ha tenido distintas etapas de evolución, en diferentes culturas y sociedades,

con alcances y objetivos distintos, pero siempre con el afán de la supervivencia.

Para explicar los conceptos de Sostenible y Sustentable, hay que recurrir al docu-

mento Nuestro Futuro común, fue traducido en España y en esa versión se utiliza

el término sostenible, sin embargo, en México y en los países latinoamericanos se

adoptó el término sustentable. Sin embargo, aunque son dos palabras similares, el

concepto de fondo es distinto y su diferenciación no es tan simple como su traduc-

ción. En efecto, de la manera más sencilla La Real Academia Española define que

sostenible, es algo que se puede sostener, que se puede mantener durante largo

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente47.

Para detallar el significado de la palabra sostenible que está intrínsecamente rela-

cionada con el medio ambiente y el desarrollo, el Informe Brundtland dice que: “El

desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer

sus propias necesidades”48.

Como lo explica la Organización Mundial del Turismo:

Por turismo sostenible se entiende el turismo que tiene plenamente en cuenta

sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, y aborda las

necesidades de los visitantes, las industrias, el medio ambiente y las comunidades

receptoras. Como tal, se trata de un proceso continuo y requiere un seguimiento

constante de sus efectos49media.unwto.org.
47Real Academia Española, [en línea], México, URL: dle.rae.es [Consulta: 17 de marzo de 2018].
48Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, Nuestro Futuro Común, Alianza Editorial,

1988, p.67.
49Organización Mundial del Turismo, [en línea], México, URL: [consulta: 02 de Abril de 2018].
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Bajo este panorama se entiende que el desarrollo sostenible puede lograrse sin

la degradación ambiental, aplicando como estrategia un proceso basado en la

racionalización de los modelos de utilización de los recursos, para tal efecto es fun-

damental que tengan lugar las siguientes cuatro condicionantes:

1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su gen-

eración.

2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser

reciclado, neutralizado y absorbido por el medio ambiente.

3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de

la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera

sostenible.

4. Como alternativa a la explotación de los recursos renovables y no renovables,

surge la imperante necesidad del uso de los recursos continuos como el viento,

las olas del mar, la geotérmica, la energía solar, la energía atómica, entre otras,

ya que estos recursos no se agotan, al menos en la escala humana50.

Para que un gobierno tenga éxito en la aplicación de políticas basadas en el de-

sarrollo sostenible, deben existir indicadores de desarrollo humano que califiquen

y midan el nivel de daño al medio ambiente y a los recursos naturales, en donde

deben congeniar cuatro categorías: organización social, población, medio ambiente

y tecnología. Es así como resulta el grado de sostenibilidad del ecosistema51.

Con base en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la

Declaración del Milenio, algunas naciones han desarrollado indicadores. Los sis-

temas de índices más conocidos es del español Juan Diez Nicolás llamado “Dilema
50Luis Hernando y Jiménez Bulla, Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico regional, Colombia,

Ecoe Ediciones, 2009, 1ª ed., p.30.
51Íbidem, p.30-31.
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de la Supervivencia” y otro perteneciente a Nueva Inglaterra; éste último, con-

tiene quince indicadores que se dividen en tres categorías: ambientales, sociales

y económicas:

1. Los medios ambientales comprenden la congestión del tráfico, superficies

protegidas como espacio abierto, calidad del aire, del agua, así como la gen-

eración y el reciclado de basuras.

2. Las sociales corresponden a la seguridad y cultivo del medio ambiente, re-

sponsabilidad civil y deseo de participar en la toma de decisiones, planes de

seguridad de la salud, rango de abandono de la escuela medio superior y

rango de abusos de sustancias.

3. Las económicas se refieren a la disponibilidad de vivienda, salario mínimo,

turismo, empleo y sueldos de la industria.

Mientras que el “Dilema de la Supervivencia” es un modelo español que, a partir

de 65 ítems, explica la conservación del medio ambiente a través variables que se

basan en el comportamiento de la sociedad dependiendo su grado de cultura, de

información y la posición social52.

Por último, “La sustentabilidad es un objetivo alternativo mancomunado de la política

ambiental y la política económica de “equidad intergeneracional”, planteada para

justificar la utilización de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente

de manera gradual y prolongada, para satisfacer las necesidades de las genera-

ciones actuales y garantizárselas a las generaciones futuras, dejándoles un mundo

tan bello, productivo y estable como el recibido por las generaciones que nos pre-

cedieron”53.
52Indicadores de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas, Declaración del Milenio, 2000.
53Op. Cit., p.32.
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Las coincidencias entre el desarrollo sustentable y la sostenibilidad radican en su

esencia, ya que ambos procuran la conservación de la naturaleza para el desarrollo

humano en un lugar y tiempo determinado. Sin embargo, por tener una fachada

ética, la mayoría de los problemas medioambientales se reducen a la aplicación de

los valores éticos, ya que finalmente el acatamiento de éstos es voluntario y pueden

no tomarlos en cuenta en las decisiones de los gobiernos y sociedades.

Con la intención de cerrar el presente capítulo es imprescindible remarcar la difer-

encia entre los dos conceptos de manera simplificada; el desarrollo sustentable

aunque pretende quedar en medio de las tres aristas (sociedad, medio ambiente

y economía), este concepto se inclina por el desarrollo económico de la sociedad

para preservar los recursos naturales y sean utilizados por las futuras generaciones

para conservar una riqueza natural que siga generando activos económicos. Mien-

tras que el desarrollo sostenible busca de manera tangible, efectiva y verás, el

aprovechamiento racional no sólo para las generaciones futuras, sino para las gen-

eraciones actuales a traves del desarrollo de estrategias puntuales en donde las

tres aristas convergen y se efectuen cambios inmediatos, más no a largo plazo de

futuros inciertos sin fechas estrictas.

Una vez expuesta esta aseveración, se comprende que en los próximos capítulos la

línea de investigación que pondera la presente tesis es la del desarrollo sustentable

puesto que, al analizar el estudio de caso del centro ecoturístico comunitario, clara-

mente se visualiza que la prioridad de los participantes gestionadores es obtener

recursos económicos para la subsistencia de sus familias y de la comunidad en

general, valiéndose del uso de sus recursos naturales de la manera más apegada a

las reglas de conservación, dejando pendiente las estrategias a futuro, una vez que

las necesidades indispensables hayan sido abastecidas, tales como la alimentación,

la salud, la vivienda y la educación básica.
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Capítulo II: Ecoturismo para el desarrollo sustentable de las comunidades

rurales

2.1.- ¿Qué es el Turismo Sustentable, Turismo Alternativo, nuevas formas de

turismo, Turismo de Naturaleza y Turismo Rural?

“El Turismo Sustentable es “la aspiración de hacer coexistible el desar-

rollo turístico con la naturaleza, teniendo como eje la preocupación por el

futuro del ser humano y que haya un beneficio satisfactorio tanto para los

turistas como para la comunidad receptora“ 54.

Bajo este esquema se encuentran tres elementos: la naturaleza, el

aprovechamiento de los recursos turísticos y la población local con los cuales se as-

pira lograr una armonía, sobre todo con la finalidad de que la comunidad receptora

obtenga la mayor ventaja sobre su desarrollo. De tal modo que “la sustentabilidad

en el turismo es tratar de mantener el equilibrio que permita al turismo funcionar con

rentabilidad y no a expensas de los recursos naturales, culturales o ecológicos”55.

Derivado de la evolución del turismo, el turista también ha cambiado en sus motiva-

ciones de viaje y exigencias de servicios por lo que se ha clasificado al turismo en

dos categorías de ocio: el turismo convencional (sol y playa) y el turismo alternativo,

también llamado nuevas formas de turismo. Se utiliza el término alternativo porque

es una opción diferente al turismo masivo de sol y playa, por lo tanto, se desempeña

en áreas naturales y/o rurales.
54Alfonso de Jesús, Jiménez Martínez,Desarrollo turístico y sustentabilidad: el caso de México,

México, Porrúa, 1998, 1ª ed., p.89.
55Peter Hughes, Sinopsis del informe del DWIF. La planificación del turismo sostenible. El proyecto

de la Federación Internacional del Tour Operadores, Reino Unido, 1994 (citado en Alfonso de
Jesús,Jiménez Martínez,Desarrollo turístico y sustentabilidad: el caso de México, México, Porrúa,
1998, 1ª ed., p.89).
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Sin embargo, en esta investigación se coincide con la discrepancia de términos que

analizan los autores españoles Arturo Crosby y Adela Moreda, quienes plantean

que el turismo en áreas naturales-rurales, no se tiene porqué utilizar el término al-

ternativo, ya que no se busca una sustitución del turismo convencional puesto que si

así lo fuera, el turista convencional al cambiar de alternativa de ocio, masificaría las

áreas naturales logrando el mismo resultado: desgaste de la naturaleza, contami-

nación, supresión de cultura y costumbres, volviendo ordinarias las zonas rurales.

Desde esta perspectiva el término sería turismo diversificado con la intención de

ofrecer diversidad sin caer en lo común.

Respecto al término nuevas formas de turismo, el hecho de calificar como nuevas es

incorrecto, ya que la utilización de la naturaleza no tiene ninguna novedad, pues la

opción ha existido desde el inicio del turismo, más bien, no eran atractivas las zonas

rurales para los primeros viajeros y vacacionistas. Quizá sería un mejor término

revitalización o modernización del turismo en áreas rurales, que difiere de la palabra

nuevo56.

Mientras que el turismo de naturaleza es aquél que se realiza en el medio natural,

incluyendo turismo deportivo, de aventura, ecoturismo, etc.El turismo rural es aquél

que realiza actividades de ocio en el medio rural y dentro de él se incluyen otros

sectores turísticos que se clasifica en varios tipos:

1. Turismo cultural: el turista aprecia los recursos culturales del territorio, concien-

tizándose de la preservación y el fomento de los recursos artísticos, históricos,

gastronómicos y costumbristas.

2. Turismo de aventura: se utiliza el entorno natural para vivir sensaciones ex-

tremas en espacios poco explorados.
56Arturo, Crosby y Adela, Moreda Elementos básicos para un turismo sostenible en las áreas

naturales, Madrid, Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística, 1996, 1ª ed., p.21.
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3. Turismo deportivo: su esencia es la práctica ó espectáculo de algún deporte ó

actividad física.

4. Agroturismo: se desempeña en áreas rurales y se hace partícipe al turista en

las actividades agropecuarias de la región, además de utilizar un alojamiento

y restauración en granjas, cortijos, pazos ó caseríos.

5. Ecoturismo: en esta categoría de turismo, se prioriza la preservación del es-

pacio natural en el que se desarrolla la actividad turística; la atracción principal

es la confluencia entre elementos antrópicos y ambientales. El objetivo es que

el visitante interactúe con la naturaleza y la población local, pues es esta quien

brinda los servicios de la manera más apegada a la vida común de la región

considerando en primer lugar la conservación de la naturaleza57.

Por lo tanto cabe destacar la diferencia existente entre turismo rural y ecoturismo

a partir de su defincion, entendiéndolo como:“El conjunto de actividades turísticas

que se desarrollan en contacto con la naturaleza, la vida en el campo, en pequeñas

poblaciones rurales”58.

Algunos autores consideran que el ecoturismo es un subsector del turismo de nat-

uraleza o del turismo rural, sin embargo, al analizar asuntos de sustentabilidad que

tienen que ver con el ecoturismo, se verá que es mejor colocarlo en otro sector y

aunque tiene aspectos en común con los anteriores (que se realiza en el medio ru-

ral), su visión va mucho más allá, pues “trata de describir una actividad, establecer

una filosofía y exponer un modelo de desarrollo”59.
57Íbidem. p.19-21.
58Mónica Pérez de las Heras, La guía del Ecoturismo, o cómo conservar la naturaleza a través del

turismo, España, Ed. Mundi-Prensa, 2003, 2ª ed., p. 23.
59Íbidem. p. 24.
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2.2.- Elementos internacionales que rigen el Turismo Sustentable

Al hablar de un turismo responsable y sustentable, se toca un tema que tiene que

ver con la ética, pues este valor forma parte de todos los sistemas sociales y es

el que rige la conducta de las instituciones y gobiernos que implementan el desar-

rollo y proyección del turismo. La comunidad internacional se propuso a reunir los

principios éticos a los que deben acatarse los países para beneficio del desarrollo

sustentable a través del Código Ético Mundial para el Turismo, aprobado en el año

de 1999.

Dicha compilación de artículos, está dirigida a todos aquellos actores que partic-

ipan en el acrecentamiento del turismo, tales como: gobiernos, empresas, insti-

tuciones no gubernamentales, comunidades y turistas con el fin de minimizar los

daños al medio ambiente, la pérdida cultural y la degradación de los valores en las

sociedades. El código ayuda a promover de manera voluntaria el cumplimiento de

las disposiciones en pro del desarrollo sustentable y al no gozar de una jurisdicción

obligatoria, obtiene su reconocimiento del Comité Mundial de Ética del Turismo60.

Éste tiene la función de resolver problemáticas en cuanto a la aplicación o inter-

pretación del documento, no obstante carece de la facultad de sancionar y obligar a

las partes.

El código cuenta con diez principios que tocan temas respecto al turismo, el artículo

primero, habla sobre la contribución del turismo al entendimiento y respeto entre las

sociedades. El artículo segundo explica que el turismo es un instrumento de de-

sarrollo personal y colectivo. El tercero hace una aseveración del uso del turismo

60El Comité Mundial de Ética del Turismo, es un órgano subsidiario de la Organización Mundial
del Turismo, establecido en el año 2004 por la Asamblea General y sus generalidades se encuentran
en la Resolución A/RES/607(XIX). Tiene la labor de ser imparcial e interpretar, aplicar y evaluar la
aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo. Para mayor información sobre sus miembros,
visitar el sitio web de la OMT: http://ethics.unwto.org/content/members-2017-2021.
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como factor de desarrollo sustentable. El cuarto, describe el aprovechamiento y en-

riquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad a través del turismo. El quinto

explica la importancia de esta actividad para la economía de las comunidades. El

sexto desglosa las obligaciones de los agentes del desarrollo turístico, el séptimo

otorga el derecho al turismo. El octavo habla de la libertad de desplazamiento turís-

tico. El noveno asienta los derechos de los trabajadores y empresarios del sector

turístico y, finalmente, el décimo exhorta a la aplicación de los principios expresados

en el Código. Los artículos más explícitos para complementar la comprensión de la

investigación en curso, sobre el desarrollo turístico sustentable que beneficie a las

comunidades, son el artículo tercero y quinto.

El artículo tercero denominado «El turismo, factor de desarrollo sostenible», explica

que:

Los agentes del desarrollo turístico como las autoridades públicas nacionales, re-

gionales y locales deben velar por el mantenimiento del medio ambiente y los re-

cursos naturales no renovables, incentivando las modalidades de desarrollo turís-

tico sustentable que beneficie a la economía local. Exhorta también a las insti-

tuciones a distribuir el tiempo de los vacacionistas de la población escolarizada y

trabajadora para equilibrar la frecuentación de los espacios receptores, con la final-

idad de reducir los efectos contaminantes del medio ambiente y a la vez beneficiar

a la población local con la distribución de los recursos económicos en distintas tem-

poradas.

Dicho artículo también enfatiza la limitación de actividades turísticas que se desem-

peñen en regiones vulnerables que pongan en peligro los ecosistemas, la diversidad

biológica ó las especies de flora y fauna; de ser así exhorta a convertir esos lugares

en parques nacionales o reservas protegidas, para la conservación del patrimonio
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natural. Además menciona que el turismo de naturaleza y el ecoturismo son dos for-

mas de turismo enriquecedoras y valorizadoras, una vez que respeten el patrimonio

natural y el papel de la población local sin explotar la capacidad de ocupación de

los lugares turísticos, para lograr un crecimiento económico saneado, constante y

sostenible, que satisfaga las necesidades y aspiraciones de la sociedad del presente

y del futuro.

Las últimas líneas de este artículo exhortan a respetar las poblaciones locales que

son partícipes del desarrollo turístico. En otro párrafo el Código contiene en el quinto

artículo todo lo relacionado a la actividad turística con las poblaciones in situ, el

cual es nombrado como: El turismo, actividad beneficiosa para los países y las

comunidades de destino. Menciona que las poblaciones y comunidades locales

deben obtener beneficios económicos a través del empleo directo o indirecto del

turismo y para regularlo se deben implementar políticas que organicen el desarrollo

turístico, desde la concepción urbanística y las estrategias de explotación para el

alojamiento, así como la prestación de una gran cantidad de servicios para mejorar

las condiciones de vida de los habitantes, como la experiencia satisfactoria de los

visitantes.

Enfatiza que se debe prestar más atención al turismo en los litorales y territorios in-

sulares, así como en las zonas rurales y de montaña. Al ser ecosistemas delicados,

requieren de mayor asesoría sobre todo porque son lugares que con frecuencia

carecen de oportunidades de desarrollo económico, motivo por el cual las autori-

dades del turismo y los inversionistas en este rubro deben presentar estudios del

impacto que provocan sus proyectos en el medio ambiente favoreciendo el diálogo

con las poblaciones interesadas61.

61Código Ético Mundial para el Turismo, Organización Mundial del Turismo, [en línea], 8p., Santiago
de Chile, 1 de Octubre de 1999, URL: cf.cdn.unwto.org [Consulta: 04 de abril de 2018].
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Con el fin de alentar el turismo con base en el desarrollo sustentable, la OMT re-

conoce los méritos de personas y proyectos que se sujetan al Código ético Mundial

para el Turismo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; a través de tres distintos

premios, los cuales se nombran como: Premio Ulises de la OMT, Premio de Ética

de la OMT y Premios de la OMT a la Innovación en el Turismo. Siendo los miembros

del Comité Mundial de Ética del Turismo quienes determinan las bases del concurso

y presentan a los ganadores.

La necesidad de regular los diversos actores del proceso turístico, conlleva a la real-

ización de reglamentos ó códigos de conducta que ayudan a subsanar las lagunas

de las leyes medioambientales en el turismo y que a la vez correspondan a las car-

acterísticas de los lugares y los grupos humanos que ahí se encuentren. Dentro

de los principales documentos internacionales que aseveran sobre el cuidado del

medio ambiente son:

1. Carta de la Tierra: habla sobre la preocupación común de los recursos finitos

del medio ambiente y la protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de

la Tierra; habla de una visión compartida sobre los valores básicos que brinden

un fundamento ético para la comunidad mundial. La Carta contiene los prin-

cipios interdependientes para una forma de vida sostenible, como fundamento

común para guiar y valorar la conducta de las personas, organizaciones, em-

presas, gobiernos e instituciones transnacionales. Estos principios se dividen

en:

(a) Respeto y cuidado de la comunidad de vida.

(b) Integridad ecológica.

(c) Justicia social y económica.
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(d) Democracia, no violencia y paz62.

2. La Declaración de Caracas de 1992, asevera la importancia del buen manejo

de parques nacionales y áreas protegidas para todos los pueblos. Exhorta a

todos los gobiernos y organismos nacionales e internacionales a emprender

acciones para consolidar y ampliar los sistemas nacionales de áreas prote-

gidas, zonas de amortiguamiento y corredores; además de apoyar el desar-

rollo de políticas nacionales sobre áreas protegidas que tomen en cuenta las

costumbres y tradiciones locales, salvaguarden los intereses de los pueblos

indígenas, consideren plenamente el papel que juegan y los intereses de los

niños de éstas y de futuras generaciones. La Declaración reconoce que para

salvaguardar las riquezas bióticas y la belleza natural de la Tierra depende del

compromiso y obligación de todos los pueblos63.

3. Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial de 1980, examina la respon-

sabilidad de los Estados en el desarrollo y la expansión del turismo en las

sociedades modernas en su calidad de actividad que trasciende del dominio

puramente económico. Establece que en la práctica del turismo, sobre ele-

mentos técnicos y materiales, deben prevalecer los elementos espirituales: a)

La realización plena del ser humano, b) Una contribución cada vez mayor a la

educación, c) La igualdad de destino de los pueblos, d) La liberación del hom-

bre respetando su identidad y su dignidad, e) La afirmación de la originalidad

de las culturas y el respeto al patrimonio moral de los pueblos64.
62Iniciativa Carta de la Tierra, [en línea], San José, Costa Rica, URL: cartadelatierra.org, [Consulta:

12 de abril de 2018].
63Carmen Sanz López, Adolfo José Torres Rodríguez, Gobernabilidad en las áreas protegidas y

participación, [en línea], 141-161pp., Universidad de Granada, España, 2006, URL: www.raco.cat
[Consulta: 12 de abril de 2018].

64Organización Mundial del Turismo, Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, [en línea],
4pp., Manila, Filipinas, 10 de octubre de 1980, URL: www.eunwto.org [Consulta: 12 de abril de 2018].
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4. Carta de Turismo Sostenible de 1995, dice que el turismo es un potente instru-

mento de desarrollo el cual se debe gestionar responsablemente para garanti-

zar la sostenibilidad de los recursos naturales, culturales y humanos; teniendo

como objetivo prioritario la diversificación de oportunidades ofrecidas por la

economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo positiva-

mente al desarrollo económico local. Exhorta a los gobiernos, la industria

turística, las autoridades y las ONG responsables del turismo a impulsar y par-

ticipar en la creación de redes abiertas de investigación, difusión, información y

transferencia de conocimientos y tecnologías ambientalmente responsables.65.

5. Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo, realizado en Año Internacional

del Ecoturismo en el año 2002, en la Cumbre Mundial del Ecoturismo. Dicha

declaración es el resultado de un diálogo multisectorial que prepara un pro-

grama preliminar y una serie de recomendaciones, reconociendo que el eco-

turismo se apega a los principios del turismo sustentable en relación con los

impactos económicos, sociales y medioambientales; sostiene que: el ecotur-

ismo contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cul-

tural; que incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación,

desarrollo y explotación, contribuyendo a su bienestar; interpreta el patrimonio

natural y cultural del destino para los visitantes y se presta mejor a los viajeros

independientes, así como a los circuitos organizados para grupos de tamaño

reducido66.

Otros Códigos de Conducta Ética a nivel internacional son:
65Organización Mundial del Turismo,Carta del Turismo Sostenible, [en línea], 6pp., Lanzarote, Islas

Canarias, España, 27-28 de abril de 1985, URL: www.eunwto.org [Consulta: 12 de abril de 2018].
66Cumbre Mundial del Ecoturismo, Informe Final,Declaración de Québec sobre el Ecoturismo, [en

línea] 148pp., Québec, Canadá, 19-22 de mayo de 2002, URL: www.unep.fr [Consulta: 12 de abril de
2018].
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1. Carta de Negocios para el Desarrollo Sustentable (Cámara Internacional de

Comercio).

2. Carta para la acción ambiental en la industria internacional de hotelería y ali-

mentos.

3. Carta Ambiental (Federación Internacional de Albergues de la Juventud).

4. Carta del Turismo Cultural (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).

5. Lineamientos ambientales (Consejo Mundial de Viajes y Turismo).

6. Nosotros, la comunidad anfitriona responsable.

Mientras que en algunos países cuentan con códigos regionales o locales:

1. Código de Turismo de los Himalaya.

2. Bienvenidos a Australia.

3. Código de práctica ambienta de Australia.

4. Bienvenidos a Heidelberg.

5. Manifiesto Ecoturístico de la Asociación de Viajes Africana.

6. Código de Ética en el Turismo Mexicano; que a su vez cuenta con un decálogo

ético de la función pública67.

El turismo forma parte de la problemática del uso indiscriminado de los recursos

naturales en aras del desarrollo para la satisfacción de las necesidades de los seres

humanos, propicia la extinción de seres animales, vegetales y la degradación de los

recursos abióticos, causando un desequilibrio ambiental. En recientes décadas el

hombre se ha visto obligado a buscar alternativas y propuestas que permitan recu-

perar ese equilibrio entre el hombre y la naturaleza, encontrando como respuesta
67Véase más información de la presente investigación en el Capítulo 3.2.- Jerarquía gubernamental

del Turismo en la República Mexicana.
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el desarrollo sustentable, que se encarga de la concientización y de la acción hacia

la planificación de los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones;

comprometiendo a los gobiernos y demás actores del turismo a seguir las normas

éticas que ha propuesto la comunidad internacional.

2.3.- ¿Cómo medir el turismo sustentable?

En la actualidad no existen datos concretos y estadísticos que midan el turismo sus-

tentable. Los estados miembros de la Organización Mundial del Turismo crearon una

propuesta estratégica para comprenderlo y monitorearlo con la intención de cumplir

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el camino hacia la Agenda 2030.

Con base en la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD), la OMT

lanzó la iniciativa Hacia un marco estadístico para medir el turismo sostenible (MST),

con motivo del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017;

con la participación de 1,500 integrantes de 88 países, el objetivo fue desarrollar

un marco estadístico internacional para medir el papel del turismo en el desarrollo

sustentable, incluidas las dimensiones económica, ambiental y social68. De tal modo

que en palabras del Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, en la 18ª

Reunión del Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo en la OMT, llevada

a cabo en febrero del año 2018, afirma que:

Medir el turismo sostenible es fundamental para mejorar la acción política

para el desarrollo sostenible, y promoverá un lenguaje estadístico común

que pueda compararse entre países y diferentes sectores económicos, y

hacer que se escuche la voz del turismo al abordar decisiones clave69.
68La OMT colabora con la División de Estadística de las Naciones Unidas bajo los auspicios del

Comité de Expertos de la ONU en Contabilidad Ambiental y Económica (UNCEEA) y los Comités de
Estadísticas y Cuentas Satélite de Turismo de la OMT y del Turismo y la Sostenibilidad. El Grupo de
Trabajo también cuenta con la participación de organizaciones internacionales relevantes.]

69Organización Mundial del Turismo, [en línea], México, URL: media.unwto.org [Consulta: 02 de
abril de 2018].
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La iniciativa de medición del turismo sustentable cuenta con la participación de

ministros, jefes de estadística, expertos en políticas, estadísticos, sector privado y

académicos dedicados al desarrollo sostenible y turismo para las ciencias económi-

cas y sociales, quienes pretenden lograr un entendimiento internacional sobre el tur-

ismo relacionadas con la infraestructura, el medio ambiente, los asuntos sociales,

las finanzas, la banca central, entre otros elementos. Para obtener datos que sirvan

como base de comparación entre los destinos con el fin de mejorar la participación

de los gobiernos en el diseño del turismo sustentable, la iniciativa de Medición del

Turismo Sostenible pasará a su consolidación en los próximos años.

Por lo mientras existe una red internacional de observatorios turísticos que moni-

torean el impacto en la economía, en el ambiente y en la sociedad, a través de la

medición y supervisión del manejo del turismo para mejorar la toma de decisiones

en los lugares turísticos fomentando la práctica de la sustentabilidad a nivel local

y global. Hoy en día existen 22 observatorios, uno de ellos en la ciudad de Silao,

Guanajuato, México; nueve en China, cinco más en Indonesia, uno en Portugal, otro

en Nueva Zelanda, dos en Estados Unidos, uno en Brasil, otro en Croacia y uno en

Grecia70.

2.4.- El ecoturismo y sus generalidades

Desde el comienzo de la humanidad siempre ha habido ecoturistas, denominados

en un principio como naturalistas, es decir, aquellos que acompañaban a los con-

quistadores en los viajes, mientras estudiaban la fauna, la flora y trazaban las rutas.

Del mismo modo, en Europa y en Estados Unidos, se practicaba algo semejante

al ecoturismo, denominado como turismo verde, refiriéndose a las visitas que se

daban en los espacios naturales protegidos, es decir los parques nacionales y tras
70Organización Mundial del Turismo,International Network ofSustainableTourismObservatories [en

línea], México, URL: insto.unwto.org [Consulta: 04 de abril de 2018].
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figuras semejantes71.

Para una mejor comprensión del tema, hay que entender el significado del término

ecoturismo, que tiene sienta sus bases en el “desarrollo sostenible” presentado en el

año de 1972 en el informe Nuestro Futuro Común, también llamado Informe Brundt-

land, a causa de una mayor concientización de los temas ambientales a nivel in-

ternacional. En consecuencia, el arquitecto mexicano Héctor Ceballos Lascuráin

propuso el término y los conceptos básicos del ecoturismo en el año de 1983, los

cuales fueron reconocidos por todas las autoridades del turismo mundial72.

Pero, ¿por qué surge el ecoturismo?, según Héctor Ceballos considera que se debe

a varios factores que el turista convencional toma en cuenta:

1. La destrucción de la flora y fauna en las costas, a través de las grandes in-

fraestructuras hoteleras.

2. La contaminación ambiental de los típicos lugares de vacaciones.

3. El temor de contraer cáncer de piel por la exposición prolongada al sol, o

cualquier otra infección o enfermedad por el contacto con agua contaminada.

4. La exigencia y el gusto de los turistas por la ecología y los temas ambientales

5. El deseo de conocer nuevos destinos y vivir experiencias diferentes73.

Hay dos tendencias que sostienen varias tesis y son defendidas por distintos au-

tores. La primera tendencia considera que cualquier turismo que se practique en
71En 1872 se creó el primer parque nacional del mundo, llamado Yellowstone, en Estados Unidos

y sus estatutos de constitución se indicaba que era un parque público para el uso y disfrute de la
gente. Desde entonces, miles de espacios protegidos se han establecido en todo el mundo, abriendo
sus puertas a los visitantes, de uno u otro modo.

72Luis Hernando, Jiménez Bulla,Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico regional, Colombia, Ecoe
Ediciones, 2009, 1ª ed., pp.4-5.

73Mónica Pérez de las Heras, La guía del Ecoturismo, ó como conservar la naturaleza a través del
turismo, España, Ed. Mundi-Prensa, 2003, 2ª ed., p. 39.
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áreas naturales es equivalente a ecoturismo, siempre y cuando se apegue a una

conservación lo más virgen posible.

Una de las definiciones de esta corriente conservacionista dice que el ecoturismo

es:

El turismo que consiste en realizar viajes a áreas naturales relativamente sin dis-

turbar o sin contaminar, con el objetivo especifico de estudiar, admirar y gozar el

panorama junto con sus plantas y animales silvestres, y así mismo cualquier man-

ifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas áreas. El punto

principal consiste en que la persona que practique el turismo ecológico tiene la opor-

tunidad de sumergirse en la naturaleza de una forma que no se encuentre disponible

en el ambiente urbano74.

Con esta interpretación se entiende que el ecoturismo se desvincula de aspectos

sociales de la población que pueda habitar en zonas in situ, pues se enfoca clara-

mente en la conservación de los recursos naturales y atiende la motivación del

turista al satisfacer su ocio en un ambiente de naturaleza. Existe otra tendencia

similar al conservacionismo, llamada biologicismo radical; sostiene que cualquier

actividad turística en la naturaleza es indeseable y depredadora y que el ser hu-

mano debe mantenerse alejado de estas zonas, protegiendo así la fauna, la flora

y la vida silvestre de los grupos nativos que ahí viven, evitando cualquier contacto

con el desarrollo para conservar su modalidad de salvajismo75. Esa tendencia es

poco sostenida hoy en día, pues con la gran cantidad de interconexiones del siglo

XXI sería casi imposible de aislar a un grupo humano, negándole las condiciones de

mejorar su calidad de vida en muchos aspectos y cerrándoles el paso a conocer un

mundo desarrollado.
74Elizabeth Boo,Ecoturismo: Potenciales y Escollos, WWF y The Conservation Fund, EUA, 1990,

pp. 2-3.
75Jorge, Chávez de la Peña, Ecoturismo TAP Metodología para un turismo ambientalmente plani-

ficado, México, Editorial Trillas, 2005, 1ª ed., pp. 56-57.
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La segunda tendencia, es la corriente cesarrollista la cual se compone por dos ver-

tientes: la primera está enfocada en el desarrollo económico: es una tendencia que

privilegia los intereses de los inversionistas, busca el mayor beneficio a corto plazo y

utiliza tecnologías inadecuadas para el medio ambiente. La segunda es el desarrollo

ambiental : que propone un desarrollo planificado a corto, mediano y largo plazo, in-

terrelaciona los intereses económicos, ambientales, socioculturales, fomentando la

participación de la población in situ76.

De tal modo que hoy en día existen varias modalidades de turismo relacionado con

el medio ambiente, entre tantas se hacen nombrar como: turismo verde, turismo

alternativo, turismo orientado a la naturaleza, turismo responsable, ecoturismo, tur-

ismo de bajo impacto, turismo sensible al medio ambiente, turismo sostenible, entre

otros, logrando confundir al turista, al investigador y a los prestadores de servicios

turísticos. Es por eso que a continuación se describen algunos de estos concep-

tos para explicar mejor el tema interrelacionado del turismo y el medio ambiente,

además de clarificar que se entiende por ecoturismo.

El turismo sensible al medio ambiente: se identifica con el mercado masivo que

depende de la calidad del ambiente; sus clientes son viajeros que escogen entre

destinos competitivos. Su tamaño y crecimiento masivo es un desafío para la indus-

tria turística, ya que si bien su impacto económico es muy grande, también tiene un

potencial destructivo sobre el patrimonio natural y cultural.

El turismo orientado a la naturaleza: el turista elige el destino por las características

naturales del área determinada, el objetivo del viaje es placentero, admirando y dis-

frutando la naturaleza que hay a su alrededor. Esta modalidad no se compromete

con el cuidado y manutención ni reinvierte en su entorno, sacando ganancia tempo-

ralmente y a corto plazo; deviniendo en contaminación ambiental y posteriormente

76Íbid.,, p. 60.
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ahuyentando al turismo, dejando en todas partes del mundo lugares deteriorados

por falta de tratamiento.

El turismo sustentable: esta modalidad no sólo está vinculada con la relación

turismo- medio ambiente; es más complejo y recoge en su significado apreciaciones

del desarrollo humano, alentando el crecimiento (económico, educativo, estético y

social), a través de la utilización de estrategias y alternativas en aras del desarrollo

sustentable, poniendo en primer lugar la preservación futura y conservación actual

de los recursos naturales sin ignorar las cuestiones antropológicas que dotan a las

comunidades de su riqueza cultural77. La definición del turismo sustentable explica

la intención de mejorar la calidad de vida a través de una relación armónica con

el entorno natural y asume la responsabilidad colectiva de la sustentabilidad en la

sociedad.

Mientras que el ecoturismo se apega al concepto anterior, parece una alternativa

para abrir campo a un turismo que satisfaga al visitante y permita un crecimiento en

todos los sentidos de desarrollo humano de la comunidad receptora. El enfoque de

este tipo de turismo es bio-social y en su gestionamiento debe llevar intrínsecamente

la conservación, participación y admiración de la cultura y las tradiciones de la gente

que habita las comunidades locales, buscando algún objetivo que beneficie a su

entorno.

Esta modalidad turística sigue los lineamientos que propone el desarrollo sus-

tentable, ha adquirido una mayor importancia en su base conceptual y ha resultado

evidente en las normas de protección al medio ambiente y desarrollo social que

distintos gobiernos han impuesto a los actores del turismo.

El ecoturismo: se apoya en actividades orientadas a la naturaleza, busca que el

viaje mismo tenga un bajo impacto sobre el medio ambiente y pretende reducir el
77Ibíd., p. 63.
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consumo de los recursos naturales, esta actividad es incompatible con el turismo de

masas e implica que el control de desarrollo del turismo debe estar en manos del

destinatario, no en manos de los operadores de turismo.

La definición de ecoturismo también tiene implícita una contribución efectiva a la

conservación del medio ambiente, puesto que obliga a una integración regional que

hace posible la supervivencia de entornos naturales amenazados y la recuperación

de otros degradados en la actualidad78.

Si se considera estrictamente el significado de los vocablos “ecología” (como base

del prefijo ecoturismo) y “turismo”, se entiende que es el “proceso turístico planifi-

cado en su desarrollo, interrelación e interdependencia con el medio ambiente”79.

Siguiendo la misma línea de investigación, el autor antes citado propuso un perfil

del ecoturista, dependiendo sus motivaciones del viaje:

1. Turista tradicional: Su principal motivación es realizar un viaje y están dis-

puestos a dejarse convencer por el atractivo de cualquier destino, es por eso

que entre sus opciones se encuentra visitar una zona virgen o un área natural.

2. Los científicos y estudiantes en general: El interés del viaje es profesional con

objetivos específicos de observación y estudio de la naturaleza.

3. Los no especialistas: Este turista tiene la intención de desplazarse a un destino

donde el atractivo principal sea observar o convivir con la flora, fauna y vida

silvestre de alguna zona natural80.

La importancia de comprender a fondo el contenido conceptual del turismo de nat-

uraleza radica en que los gobiernos aplican las políticas a través de leyes y estas

se verán afectadas positiva o negativamente en términos sociales, económicos o
78Ibíd., p. 62.
79Ibíd., p. 66.
80Íbid., p. 66-67.
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culturales, dependiendo del matiz que le otorgue al concepto. A manera de ilus-

trar el tema, se cita al ecólogo George Wallace, quien identifica los objetivos del

ecoturismo:

1. Lograr que las áreas naturales sean percibidas tanto como “un hogar para to-

dos nosotros”, en un sentido planetario y “un hogar para los residentes locales

en sus significado específico.”

2. Minimizar los impactos negativos tanto en el medio ambiente natural como en

los habitantes locales.

3. Contribuir a la gestión en las áreas protegidas y a mejorar los vínculos entre

las comunidades locales y los administradores de dichas áreas protegidas.

4. Propiciar beneficios económicos y de otra índole para los habitantes del lugar

y maximizar su participación en el proceso decisorio que determina el tipo y la

cantidad de turismo que debe ocurrir.

5. Promover una autentica interacción entre visitantes y anfitriones, así como un

interés genuino en el desarrollo sostenible y la protección de áreas naturales

tanto en el país que se visita como en el país de origen del turista.

6. Suplementar o complementar prácticas tradicionales como agricultura,

ganadería, pesca, sistemas sociales y otras (alternativa de trabajo y comple-

mento de dichas actividades), sin marginarlas o intentar reemplazarlas, fort-

aleciendo de esta manera la economía local al hacerla menos susceptible a

cambio bruscos internos y externos.

7. Ofrecer oportunidades especiales para que los habitantes locales y los em-

pleados de agencias turísticas, también utilicen de manera sostenible las áreas

naturales y aprender más sobre los atractivos ecoturísticos que ofrecen a los
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visitantes81.

El desarrollo ecoturístico, responde integralmente a dar una solución a la prob-

lemática que engloba al turismo, a los recursos naturales y culturales. Mientras

que, otras modalidades que relacionan al turismo con el uso de la naturaleza no

contienen los elementos que cumplan con el enfoque y la realización sustentable,

muy al contrario, puesto que comercializan a la naturaleza, sin planificación ni regu-

lación. Estas situaciones provocan que la visita a esos lugares se vuelva una moda

con altas ganancias para los operadores del turismo que terminan por convertir las

zonas naturales en productos mercadológicos y que al final dañan o destruyen los

atractivos naturales sin dejar ningún beneficio a las comunidades nativas y tampoco

ingresos al erario municipal.

Así, resulta la promoción mercadológica del turismo de naturaleza. Se desvirtúa

las intenciones del desarrollo sustentable y la planificación ambiental, utilizando los

adjetivos de sostenible, alternativo, rural, ecológico, de bajo impacto, entre otros,

que nada lo diferencia del turismo convencional y que sigue los lineamientos del

sistema capitalista neoliberal que se ha globalizado, repercutiendo en la oferta y

demanda del consumo turístico.

Hoy en día han surgido una variedad de términos relacionados con el ecoturismo,

tales como: viajeros orientados a la conservación, ecoviajes, ecotécnicas turísticas,

ecoresorts, ecoislas, ecodestinos, ecocampamento, ecocamping, ecotrek, ecodis-

eño, ecosafari, viajes naturales, ecoempresas turísticas, ecotours, entre otros. Mu-

chos de ellos ya son utilizados ya por los ecoturistas y los investigadores, los cuales

paulatinamente van adquiriendo significados más apegados a la actividad.
81George, Wallace,Naturaleza y Desarrollo Sostenible, Instituto Nacional de Ecología, 1992, Méx-

ico, p. 52.
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2.4.1.- Ecoturismo comunitario

La conservación de la biodiversidad para el beneficio de las comunidades y los

pueblos locales, resulta ser el postulado fundamental del ecoturismo comunitario.

Éste se ha venido desarrollando desde los años noventa en países de América

Latina como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, entre

otros; logrando que la comunidad local controle directamente la gestión, desarrollo

y manejo de las actividades ecoturísticas a través de organizaciones comunales

tradicionales y modernas.

Teniendo en cuenta que el ecoturismo comunitario es:

El instrumento primario de participación, de las comunidades rurales y suburbanas,

en las actividades turísticas de sus localidades, de manera directa, autónoma y re-

sponsable de la conservación de los recursos naturales y culturales del pasado y del

presente, así como de la protección ambiental, el justo y equitativo aprovechamiento

de los recursos económicos sociales percibidos dentro de la comunidad, entendi-

dos estos recursos como alternativa de trabajo y complemento a las actividades

económicas tradicionales de estas comunidades en pro de un desarrollo humano

sostenible y ambientalmente responsable82.

Del tal modo que el Fondo Mundial para la Naturaleza propuso en el año 2001,

ciertas condiciones y requisitos para llevar a cabo el ecoturismo comunitario:

1. Paisaje o vida silvestre que tengan atractivo inherente o un grado de interés

suficiente para atraer tanto a especialistas como a visitantes en general.

2. Ecosistemas que sean capaces de absorber un número manejable de visi-

tantes sin sufrir tanto daño.
82Luis Hernando, Jiménez Bulla,Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico regional, Colombia, Ecoe

Ediciones, 2009, 1ª ed., pág.8.
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3. Una comunidad local que esté consciente de las oportunidades, los retos y los

cambios potenciales envueltos y que esté interesada en recibir visitantes.

4. Estructuras existentes o potenciales para que la comunidad pueda efectiva-

mente tomar decisiones.

5. Inexistencia de peligros evidentes para la cultura y las tradiciones indígenas.

6. Evaluación inicial de mercado que determine la existencia de una demanda

potencial y un medio eficaz de acceder a ella, y la inexistencia de una oferta

excesiva de turistas en el área83.

El ecoturismo comunitario es una alternativa de trabajo y complemento de las activi-

dades económicas tradicionales de las comunidades rurales y suburbanas; sin em-

bargo, parece difícil el proceso de convencimiento de los habitantes de estas zonas

rurales. Hay dos tipos de zonas naturales en donde la comunidad puede desarrollar

el ecoturismo: habitantes que pertenezcan a las áreas protegidas oficiales, mixtas

o privadas; y habitantes que se encuentren aledaños o distantes al área natural.

Para el desarrollo de un turismo ambientalmente planificado, es indispensable con-

vencer a los líderes de las comunidades para contar con su participación en las

proximidades de sus territorios. Luis Hernando Jiménez Bulla apunta que es men-

ester seguir algunos pasos para realizar un proyecto de oferta y desarrollo sistémico

regional:

1. Ubicar las comunidades, su cultura, sus costumbres, los recursos naturales

que se utilizan para la subsistencia, así como las infraestructuras con que

cuentan las mismas.
83Fondo Mundial para la Naturaleza 1986, anteriormente llamado WorldLifeFound, ciudad de

Gland, Suiza. Citado en: Luis Hernando, Jiménez Bulla,Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico
regional, Colombia, Ecoe Ediciones, 2009, 1ª ed., pág.6-7.

49



2. Identificar a los líderes de dichas comunidades y convocarlos a reuniones para

informarlos de las posibilidades del proyecto ecoturístico.

3. Ilustrar a estos líderes en lo concerniente al ecoturismo y los beneficios, que

éste les ofrece, tanto cualitativos (educación, salud, recreación, etc.) como,

económicos (dinero).

4. Desarrollar el sentido de pertenencia en las comunidades, valorando sus

conocimientos e infraestructura.

5. Y si existe anuencia en los líderes, establecer programas de educación de

adultos en los que se enfatice la concientización y capacitación sobre el eco-

turismo, sustentando en los conocimientos ancestrales y actuales, además de

enfatizar principios éticos sobre relaciones entre anfitriones y visitantes84.

Para concluir este segundo capítulo es menester reiterar los beneficios que trae el

ecoturismo:

1. Permite la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y cultur-

ales del pasado y presente.

2. Mejora las condiciones de vida de las poblaciones rurales y suburbanas.

3. Promueve el desarrollo humano.

4. Genera empleo y conserva las tradiciones culturales.

5. Anfitriones y visitantes descubren la realidad natural y cultural de la región.

6. Permite el diseño y la organización de los equipamientos ecoturísticos acorde

a las condiciones ambientales, socioeconómicas y culturales de la región85.

84Íbid., p. 21-24.
85Ibíd., p. 20.
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Es así como el ecoturismo comunitario es visto en esta investigación como un mod-

elo que permite el acercamiento intercultural entre turistas y población local. En

efecto, lo que proporciona a los habitantes la oportunidad de acceder a un trabajo

sin tener que recurrir a la migración o acudir a un empleo mal pagado y explotado.

Los países en vías de desarrollo como México pueden aprovechar las ventajas del

ecoturismo el cual puede ser un catalizador de progreso y crecimiento, siempre y

cuando la actividad se lleve a cabo respetando a la población local y a su entorno;

con un enfoque de compromiso social, respetando al medio ambiente y distribución

equitativa de beneficios, posibilitando la gestión a través de los propios miembros

de las comunidades; lo que favorecerá, en gran medida, la generación de ingresos

y por lo tanto mejores condiciones de vida.

El estudio del ecoturismo comunitario es de suma importancia para concretar el

análisis de lo que hasta ahora se ha practicado en América Latina. En especial se

revisarán los elementos que aplica el Centro Ecoturístico Comunitario Temachtiani-

Amatlán para cumplir con los postulados nacionales e internacionales acerca de la

práctica del ecoturismo en México.
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Capítulo III: El perfil del turismo sustentable en México

3.1.- Breve historia del turismo en México

3.1.1.- Etapa del Nacimiento

La primera etapa del turismo en México es llamada la Etapa del Nacimiento y se

encuentra ubicada en los años de 1920 a 1940; se caracteriza por haber sentado

las primeras bases jurídicas respecto al turismo en el país. Así que el primer grupo

formal de turistas eran extranjeros, en su mayoría estadounidenses, que llegaron en

1922, misma fecha en que el gobierno comenzó a prestar atención a esta actividad

por medio de un grupo de personajes, dueños de pequeños hoteles, creándose

así la Asociación de Administradores y Propietarios de Hoteles, que más tarde se

convirtió en la Asociación Mexicana de Hoteles.

Para ese entonces el presidente en curso, Plutarco Elías Calles, promulgó la Ley de

Migración en 1926 y de ahí nace el concepto de turista en la legislación mexicana al

considerar así al extranjero que visita la República por distracción o recreo, y cuya

permanencia en territorio nacional, no exceda más de seis meses.

Emilio Cándido Portes Gil, el presidente sucesor, complementó las reglas para el

turismo, y creó en 1992 la Comisión Mixta Pro-Turismo, con la intención de incre-

mentar el turismo extranjero; en éste sentido se recibieron 14 mil turistas extranjeros

a lo largo de su sexenio86. Esta comisión estuvo integrada por el sector público y

la iniciativa privada. La persona que fungía como titular, era el Secretario de Gob-

ernación, quien era el responsable de tomar las decisiones importantes en materia

jurídica del turismo.
86Alfonso de Jesús, Jiménez Martínez,Turismo: estructura y desarrollo, Editorial Mc Graw-Hill,

México, 1992, p.32.

52



Entre las acciones más destacadas del tema y bajo el gobierno de Pascual Ortiz

Rubio en 1930, se promulgó la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Turismo y

su Reglamento. En 1937, se regula el oficio de guía de turistas y la actividad de las

primeras agencias de viajes, además de que se crea el Departamento de Turismo,

como un órgano de la Secretaría de Gobernación.

3.1.2.- Etapa de Desarrollo

Con el presidente Miguel Alemán se comienza la Segunda Etapa que va de 1940

a 1958, llamada Etapa de Desarrollo, al crearse la Comisión Nacional de Turismo

con la intención de fomentar el desarrollo regional, realizar proyectos de infraestruc-

tura turística a través de inversión nacional y extranjera para mostrar las bellezas

naturales y atractivos culturales del país. Los ejes que rigieron los objetivos de esa

Comisión estaban basados en el mejoramiento e incremento de las comunicaciones

y transportes, la industria hotelera, la capacitación del personal que brinda los ser-

vicios turísticos y el embellecimiento de los atractivos turísticos.

En el sexenio siguiente de 1952 a 1958, Adolfo Ruiz Cortinez declaró que: “[México]

tiene una historia como pocos países y es ésta la que debemos de mostrar. Tiene

también en la actualidad las características de una gran nación moderna [. . . ]”87.

La intención de esta etapa era fortalecer los destinos turísticos para hacerlos más

atractivos a los extranjeros, pues en materia de servicios se construyeron los

grandes hoteles, se multiplicaron las agencias de viajes, aparecieron los transportes

turísticos y los guías especializados aunado a un notable trabajo el sector oficial.

3.1.3.- Etapa de Tecnificación

Para los años sesenta, se atribuye el nombre de Etapa de Tecnificación a la gestión

turística realizada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, a partir de un verdadero
87Alfonso de Jesús, Jiménez Martínez,Turismo: estructura y desarrollo, Editorial Mc Graw-Hill,

México, 1992, pp.36-39.
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reconocimiento y una visión fortalecida sobre los beneficios que dejaba el turismo

en el país, por lo que el gobierno en turno incrementó la red de carreteras hasta 14

mil 200 kilómetros, modernizando y construyendo a su vez más de 50 aeropuertos

en pro del beneficio turístico del país, afirmando que: “[. . . ] El turismo no debe

verse ya sólo como un negocio en el mundo, sino un medio para que los hombres

se conozcan y comprendan; comprensión que es tan necesaria en estos momentos;

el turismo es por sobre todo, un medio para el mejor conocimiento y amistad de los

hombres y paz mundial [. . . ]” 88. Mientras que en el periodo de 1970-1976, con el

gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez se crea en 1974 el Fondo Nacional

de Fomento al Turismo junto a la Ley Federal de Fomento al Turismo y surge también

la Secretaría de Turismo.

Consecuentemente de 1976 a 1982, presidiendo el gobierno José López Portillo, se

autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conceder estímulos fis-

cales e inversiones turísticas. Para esta fecha también se publicaron por primera vez

el Plan Nacional de Turismo y el Sistema Nacional de Planeación Turística, a la par

que nace el Banco Nacional de Turismo y Nacional Operadora y Restaurantera89.

Durante 1982 y 1988, con el presidente Miguel de la Madrid se inicia la promoción

de las empresas y las acciones privadas, ya que se puso en marcha el Plan de Ca-

pacitación Turística y se promulgó el programa de Acción Inmediato para el Fomento

del Turismo, lo que provocó un gran impulso a la industria hotelera90.

De 1988 a 1994 con el Mandatario en turno Carlos Salinas de Gortari, la política

del turismo siguió los mismos ejes de publicidad y promoción a nivel nacional e in-

ternacional de los recursos naturales y del desarrollo moderno de la infraestructura,

creando a oferta de nuevos centros turísticos. Las palabras del presidente respecto
88Ibid.,p.68.
89Alfonso de Jesús, Jiménez Martínez,Op. Cit., p.50.
90Ibid.,p.209.
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al turismo eran: “[. . . ] Para obtener más divisas, empleo y equilibrio regional, pode-

mos y queremos ser una potencia turística mayor [. . . ]”91.

Mientras tanto en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, de 1994 al año 2000,

se puso en marcha el Programa Nacional de Modernización al Turismo trazando la

misma política turística y objetivos nacionales que su antecesor, tales como la pro-

moción del mercado externo y la publicidad que divulgaban los recursos naturales,

además de la promoción de infraestructura y oferta hotelera.

Los resultados de este sexenio se dejaron ver en las cifras que México registró re-

specto a su captación de más de 204 millones de turistas, de las cuales 20 millones

600 mil visitas eran extranjeras, dejando 8,295 millones de dólares, colocando al

turismo como la tercera fuente de captación de divisas. En conjunto con el turismo

nacional, el turismo terminó dejando una derrama económica de 73 mil millones

de dólares, así mismo en el Producto Interno Bruto, los bienes y servicios del tur-

ismo tales como el transporte, el gremio restaurantero, el alojamiento, la producción

artesanal, entre otras, representaron el 8.3% del total nacional 92.

Para el siglo XX, el turismo se ve fortalecido con una variedad de elementos ju-

rídicos que lo respaldan, mientras que para el sexenio que comprende los años

2000 al 2006, con quien fuese el presidente, Vicente Fox de Quezada, nació el

Convenio Genera de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del Ecotur-

ismo y Turismo Rural, el cual fue firmado entre la Secretaría de Turismo, Medio

Ambiente, Desarrollo Social y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-

nas; estableciendo la formulación de acciones para favorecer la conservación y el

aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como el desarrollo de las

comunidades rurales e indígenas.
91Ibid.,p.210.
92Secretaría de Turismo, Dirección General de Información y Análisis, México, URL:

www.datatur.sectur.gob.mx [Consulta: 31 de julio del 2018].
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De este modo, nacería en México una política para el fomento, desarrollo y difusión

del ecoturismo, el turismo rural bajo un esquema de sustentabilidad y competitivi-

dad; puesto que para ese entonces se estima que ya había un gasto anual de 900

millones de pesos en torno al turismo de naturaleza y se registraban 470 empresas

que ofrecían servicios relacionados a este tipo de turismo93.

En ese sexenio se refleja un buen avance de la industria turística mexicana, arro-

jando cifras positivas debido a un mayor financiamiento, regulación y promoción del

país, además de la entrada de más líneas aéreas extranjeras.

Por consiguiente el Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en los años de

2006 al 2012, introdujo en su Plan Nacional de Desarrollo, como objetivo número 12

“Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación

de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de

las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional”

94. Con la intención convertir a México en un líder mundial en el sector turístico, se

comprometió a incrementar el 35% de turistas internacionales, a través de varias

estrategias, tales como:

[. . . ]Crear condiciones de certeza jurídica para las nuevas inversiones

en los destinos turísticos del país, así como acciones para consolidar

las existentes. La política turística considerará programas de desarrollo

de una amplia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo de nat-

uraleza, turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las

secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan proyectos de

desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas.95.

93Ídem.
94Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, México, URL:

pnd.calderon.presidencia.gob.mx [Consulta: 31 de julio de 2018].
95Ídem.
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Sin embargo, los resultados al final de su gobierno fueron muy distintos por diversas

problemáticas. Entre las principales, la guerra contra el narcotráfico que incrementó

la inseguridad en todo el país y también la crisis económica de Estados Unidos.

Aunque el presupuesto destinado al turismo casi se cuadriplicó durante la adminis-

tración de Felipe Calderón: pasó de 1 mil 227 millones 327 mil pesos, en 2006, a

4 mil 818 millones 313 mil 204, en 2011, los resultados no fueron óptimos, ya que,

durante su primer año de gestión, el número de visitas a México se incrementó en

poco menos del 1%. En 2006, 21 mil 353 turistas visitaron México; y en 2007, 21 mil

370. Desde entonces, México cayó dos lugares, convirtiéndose en el décimo país

en el ranking mundial de turismo, superado por Francia, Estados Unidos, España,

China, Italia, Inglaterra, Alemania, Turquía y Malasia96.

Cabe destacar que el año 2008, fue considerado como el mejor en materia turística,

puesto que se alcanzaron las 22 mil 637 visitas internacionales. En 2009, con la

crisis económica nacional e internacional, la pandemia de la influenza AH1N1 y

la imagen de México como un lugar poco seguro, la cifra se redujo a 21 mil 454

visitantes. 97.

Al finalizar el sexenio 2012-2018, el presidente Enrique Peña Nieto, señaló: “Hoy

podemos afirmar que llegaron a nuestro país 39 millones 300,000 turistas en

2017, 68% más de los que México recibía en 2012 [. . . ] y seguimos creciendo.

Ocupábamos el lugar número 15 como destino turístico en el mundo, y en cinco

años, hasta el 2017, llegamos a ser el octavo destino turístico más importante del

mundo. No del hemisferio, del mundo. Y para aquellos que dicen que muchas cosas
96Revista Contra línea, Investigación periodística: “Fracasa Calderón en turismo”, México, URL:

www.contralinea.com.mx [Consulta: 31 de julio de 2018].
97Ídem.
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están mal, déjenme decirles que el 80% de los turistas que nos han visitado, regre-

san a México”98.

De modo que el Consejo Nacional Empresarial Turístico, afirmó que la Adminis-

tración del presidente Peña Nieto ha sido la más exitosa en la historia del turismo

mexicano puesto que pasó de ocupar el décimo quinto lugar en el año 2012, hasta

ocupar el sexto lugar en el año 2018 como destino más visitado del mundo. En

la página electrónica de la Presidencia de la República, con fecha del 15 de abril

del año 2018, se encuentran las siguientes afirmaciones hechas por el entonces

presidente:

1. El sector turístico, de acuerdo a distintas estimaciones, genera 10 millones de

empleos directos e indirectos, y 60% de ellos son para mujeres y para jóvenes.

2. Pasamos de tener poco más de 40 millones de pasajeros en vuelos comer-

ciales, a tener hoy más de 70 millones de pasajeros, y esto es reflejo del di-

namismo de nuestra economía, de la estabilidad económica que hemos tenido,

y del anclaje y de los cimientos que se han construido en esta Administración.

3. Se reconoce la determinación que han tenido los empresarios del sector turís-

tico para seguir invirtiendo en nuestro país, a partir del andamiaje que desde

el Gobierno en curso.

4. Al inicio de la Administración nos propusimos alcanzar más de 156 mil millones

de dólares de Inversión Extranjera Directa, cifra que superaba por mucho lo

que se había logrado tener en el pasado; ya vamos en más de 175 mil millones

de dólares invertidos en nuestro país99.
98Periódico El Economista, Investigación periodística: “En Turismo, logros concretos de éste gob-

ierno: EPN”, México, URL: www.eleconomista.com.mx [Consulta: 31 de julio del 2018].
99Prensa de la Presidencia de la República, México, Dirección URL: www.gob.mx [Consulta: 31 de

julio del 2018].
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3.2.- Jerarquía gubernamental del turismo en la República Mexicana

Para comenzar a explicar el tema del orden jerárquico, es necesario recurrir a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es el antecedente

que otorga la base jurídica al turismo mexicano, puesto que señala en su artículo

27, párrafo 3ro:

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad

privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de reg-

ular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equi-

tativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la

población rural y urbana100.

Este artículo no sólo se caracteriza por exponer los puntos regulatorios del turismo,

puesto que, sin necesidad de recurrir a las especificaciones de los tipos de tur-

ismo, hace énfasis en general sobre cuidar la conservación de las zonas naturales

y procurar el beneficio de la población rural que en ésta habita. Entendiendo que la

Constitución dicta regulación sobre todo tipo de turismo, incluyendo el ecoturismo.

De tal manera que el Gobierno Federal, a través de la Ley General de Turismo,

delega todas las responsabilidades sobre esta actividad a la Secretaría de Turismo

para que se encargue de planear, coordinar y organizar el desarrollo de la actividad

turística nacional. Ésta instancia gubernamental, con el fin de cumplir sus metas y

objetivos, está facultada para hacer uso de los recursos institucionales y legislativos,

además de los decretos, declaraciones, normas, planes de acción, entre otros101.
100Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 27, III.
101Para profundizar sobre las funciones de la Secretaría de Turismo, véase el Capítulo 3.3 del

presente escrito
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A continuación se desglosan en orden jerárquico los integrantes que rigen la juris-

dicción del turismo mexicano.

3.2.1.- La Comisión Ejecutiva de Turismo

Esta Comisión es avalada por la Ley Federal de Turismo en el artículo 6°, el cual

establece que esta comisión tendrá por objeto conocer, atender y resolver los temas

de naturaleza turística, relacionados con las dependencias o entidades de la admin-

istración pública federal; así como fungir como órgano de consulta para los asuntos

que la Secretaría de Turismo considere oportuno poner a su consideración; cabe

destacar que está facultad para conocer, atender, opinar y resolver lineamientos del

programa sectorial turístico.

Quien preside la Comisión es el titular de la Secretaría de Turismo, y sus demás inte-

grantes pertenecen al sector público, tales como: subsecretarios, subprocuradores

o sus equivalentes de las Secretarías de Turismo, Hacienda y Crédito Público, Gob-

ernación, Relaciones Exteriores, Marina, Pesca, Comunicaciones y Transportes, Ed-

ucación Pública, Desarrollo Social, Salud, Procuraduría General de la República.

También se conforma por los subdirectores, subprocuradores o sus equivalentes de:

Nacional Financiera, Bancomext, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Comisión

Federal de Electricidad, Procuraduría Federal del Consumidor, Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,

Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

En cuanto al sector privado también participan la Confederación de Cámaras Na-

cionales de Comercio y Servicios Turísticos, el Consejo Nacional Empresarial Turís-

tico, la Confederación de Cámaras de la Industria, las Cámaras Nacionales de la In-

dustria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, del Autotransporte de Pasaje

y Turismo, de Aerotransporte, las Asociaciones Mexicanas de Hoteles y Moteles,
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de Restaurantes, de Agencias de Viajes, de Desarrolladores Turísticos, de Mari-

nas Turísticas, las Asociaciones Nacionales de Vehículos, de Cadenas de Hoteles,

la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas y la Asociación

Mexicana de Salud, Ecología y Turismo.

Se admite la presencia, pero sin derecho al voto de invitados a solicitud de cualquier

integrante, se invita también a otros representantes de la administración pública fed-

eral centralizada y paraestatal, así como sectores sociales, privados y educativos,

los cuales no tendrán voto.

Los integrantes de la Comisión tienen entre sus funciones: exponer en las sesiones

los asuntos, problemas y criterios sobre cuestiones de naturaleza turística. Además

de poner los mecanismos de coordinación de acciones necesarios para el cumplim-

iento de los objetivos de la comisión y evaluar anualmente el resultado de sus activi-

dades, cabe mencionar que la comisión deberá sesionar por lo menos, dos veces al

año102.

3.2.2.- El Consejo Consultivo de Turismo

El sustento jurídico de este Consejo se encuentra en el artículo 12 de la Ley General

de Turismo, el cual es denominado como un órgano de consulta de la Secretaría

del Turismo, con el objeto de proponer las estrategias y acciones para lograr un

desarrollo íntegro de turismo nacional, que, en coordinación con las dependencias

y entidades de la Administración Pública Federal, utilizando mecanismos como los

foros de consulta y memorias publicadas.

El Proyecto de Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo, como
102Comisión Ejecutiva de Turismo, Informe de la XIV reunión de trabajo, [en línea], 32pp; Secretaría

de Turismo, Mayo del 2000, México, URL: cedocvirtual.sectur.gob.mx [Consulta: 31 de julio del 2018].
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una Comisión Intersecretarial de carácter permanente, fue propuesto en el Plan Na-

cional de Desarrollo de los años 2007-2012, siendo liderado por el entonces pres-

idente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El cual establece como uno de los ob-

jetivos del eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos”; que el turismo

es una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza

en las zonas con atractivos turísticos competitivos y asegurar un desarrollo turístico

integral.

Mientras que el eje 4 “Sustentabilidad ambiental” dice que bajo los lineamientos de

la sustentabilidad se entrelacen la productividad y la competitividad de la economía,

concretando acciones que concilien la producción económica de los recursos natu-

rales, los apoyos económicos a los dueños de bosques y selvas, el manejo racional

del agua, el control efectivo de los incendios forestales y la promoción del ecotur-

ismo103.

El Consejo lo preside el titular del Órgano Ejecutivo Federal y en su ausencia, lo

suple el Secretario de Turismo. Los otros integrantes son los representantes de las

dependencias y entidades involucradas con la actividad turística, así como miem-

bros del sector académico, además de que pueden ser invitadas las instituciones y

todas las entidades públicas, federales o locales, privadas y sociales, que se deter-

minen, y demás personas relacionadas con el turismo, las cuales no pueden votar

por ninguna propuesta, solamente tienen derecho a usar la voz104.

3.2.3.- El Consejo de Promoción Turística de México

Esta entidad tiene por objeto el diseño y operación de las estrategias de promo-

ción turística a nivel nacional e internacional, con la participación de los diversos
103Secretaría de Turismo, Proyecto de acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de

Turismo como una comisión intersecretarial de carácter permanente,[en línea], México, URL:
www.sectur.gob.mx [Consulta: 31 de julio del 2018].

104Ley General de Turismo, Consejo Consultivo de Turismo, [en línea], México, URL: mex-
ico.justia.com/ [Consulta: 31 de julio del 2018].
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actores de la actividad turística, la cual fue creada por iniciativa de la Comisión de

Turismo de la Cámara de Diputados a través del Proyecto de Reformas y Adiciones

a la Ley Federal de Turismo, logrando la creación del nuevo Consejo de Promoción

Turística de México S. A. de C. V., denominada como una Empresa de Participación

Estatal Mayoritaria, presidida actualmente por el Ciudadano Rodolfo López Negrete

Coppel105.

El Consejo tiene entre sus objetivos, que son: planear, diseñar, coordinar las políti-

cas y estrategias de promoción turística, creando una mancuerna con la Secretaría

de Turismo.

De este modo, según lo dicta la Ley Orgánica del Consejo, se ejecutarán los pro-

gramas a través de acciones concretas con la intención de una continua mejoría

de planificación y organización, apegadas a los principios de cooperación, promo-

ción, eficacia, economía, transparencia, honradez, legalidad, publicidad, buena fe e

imparcialidad.

La ley también establece en su capítulo II De los Objetivos Artículo 6to, que el Con-

sejo tendrá los siguientes objetivos:

1. Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en

materia de promoción turística dentro del marco de la Ley de Planeación, del

Plan Nacional de Desarrollo y de los programas y/o políticas sectoriales que

en materia turística emita el Ejecutivo Federal;

2. Operar campañas de promoción turística a nivel nacional e internacional;

3. Realizar trabajos y estudios destinados al cumplimiento de sus objetivos;
105Secretaría de Turismo, Consejo de Promoción Turística,[en línea], México, URL:

www.cptm.com.mx [Consulta: 28 de julio del 2018].
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4. Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a los

turistas nacionales y extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos

del país 106.

3.2.4.- Los Consejos Consultivos Locales de Turismo

La Ley General de Turismo, describe en su capítulo VI de Los Consejos Consultivos,

Artículo 13, que Los Estados y la Ciudad de México conformarán sus Consejos

Consultivos Locales de Turismo, con el fin de lograr un desarrollo integral de la

actividad turística local.

Los Consejos Consultivos Locales de Turismo serán presididos por el titular del Ejec-

utivo Estatal y en su caso por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y estarán

integrados por los funcionarios locales que tengan a su cargo la materia turística,

y aquéllos que determine el Titular del Ejecutivo Local, y presidentes municipales

conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Dentro de los invitados, se encuentran las instituciones y entidades públicas, fed-

erales, locales y municipales, privadas y sociales, que se determinen, y demás per-

sonas relacionadas con el turismo en el Estado o la Ciudad de México, las cuales

participarán únicamente con derecho a voz sin emitir el voto. 107

3.2.5.- Los Consejos Municipales de Turismo

Con el objetivo de favorecer el desarrollo del turismo y la descentralización progre-

siva hacia el interior del Estado, se crearon los Consejos Municipales de Turismo los

cuales son órganos colegiados interinstitucionales y plurales, de asesoría y apoyo

técnico de los municipios.
106Diario Oficial de la Federación, Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México,

[en línea], 52pp., México, 30 de junio de 2014, URL: www.diputados.gob.mx [Consulta: 28 de julio de
2018].

107Ley General de Turismo, De los Consejos Consultivos, [en línea], México, URL: mexico.justia.com
[consulta: 28 de julio del 2018].
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A continuación, se muestra un ejemplo de los lineamientos y objetivos que tiende a

llevar a cabo un Consejo Municipal de Turismo:

1. Formular y desarrollar programas municipales de turismo, de acuerdo con los

principios y objetivos de los planes nacionales, estatales y municipales de de-

sarrollo;

2. Apoyar el cumplimiento de la normatividad en materia de turismo, en el ámbito

de competencia;

3. Promover, gestionar y proporcionar entre los trabajadores y empleados al ser-

vicio del ayuntamiento el turismo social, en coordinación con las organiza-

ciones sindicales correspondientes y con las instituciones de seguridad social

del municipio;

4. Fungir como órgano de consulta y apoyo técnico de las autoridades munici-

pales en materia turística;

5. Proponer acciones tendientes a impulsar, promover y desarrollar los destinos

turísticos existentes en los municipios;

6. Proponer estrategias y acciones para fomentar y estimular la calidad de los

servicios turísticos que se ofrezcan en el municipio; y

7. Evaluar los planes que se implementen recomendando acciones para susti-

tuirlas si no funcionan y reforzarlas si están dando resultados108 [Consulta: 28

de julio del 2018].

3.2.6.- Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Es un fideicomiso público que nació en el año de 1974 bajo la responsabilidad de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en la Ley Federal
108Secretaría de Turismo, Consejos Municipales de Turismo, [en línea], México,

www.transparenciasinaloa.gob.mx
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de Fomento al Turismo, de la fusión de sus antecesores Fondo de Promoción e

Infraestructura Turística (INFRATUR) y Fondo de Garantía y Fomento de Turismo

(FOGATUR).

Hoy en día es conocido como Fondo Nacional para el Turismo (FONATUR). Por

decreto presidencial se crea en el año 2001, aunque actualmente se encuentra bajo

la tutela de la Secretaría de Turismo. En conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo

y el Programa Nacional de Turismo, ajusta sus acciones y objetivos, respetando la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales y la Ley Federal de Turismo, que son los ordenamientos jurídicos que

rigen a FONATUR109.

Entre sus principales funciones tienen que ver con la planeación de desarrollo, fo-

mento y financiamiento de la industria turística mexicana, su misión es identificar,

concretar y detonar proyectos de inversiones sustentables en el sector turístico, ori-

entados al desarrollo regional, la generación de empleos, la captación de divisas,

el desarrollo económico y el bienestar social, para mejorar la calidad de vida de la

población.

Mientras que su visión es convertirse en un instrumento estratégico clave para el

desarrollo de la inversión turística sustentable en México, contribuyendo a la mejora

e igualdad social, la consolidación y modernización de destinos turísticos y la com-

petitividad del sector turístico, en beneficio de la población110.

El Fondo se sostiene a través de recursos económicos federales, también de présta-

mos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo y de predios reservados

para la actividad turística que sólo éste puede vender; es responsable además de

atraer inversión por medio de políticas institucionales de comercialización, a través
109Secretaría de Turismo, Fondo Nacional de Turismo, [en línea], México, URL: www.fonatur.gob.mx,

[Consulta: 8 de junio del 2018].
110Secretaría de Turismo, Fondo Nacional de Turismo, [en línea], México, URL:

http://www.fonatur.gob.mx/es/quienes_somos/index.asp, [Consulta: 8 de junio del 2018].
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de Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco de Desar-

rollo Rural.

Por otro lado, desarrolla programas de co-inversión a través de mega proyectos

atractivos, donde aporta un porcentaje mínimo de inversión y logra atraer inversion-

istas privados que salden el resto a través de la Bolsa de Inversión Turística, de tal

manera que sea capaz de facilitar créditos para los pequeños y medianos empre-

sarios turísticos.

Un ejemplo del éxito de la labor realizada por FONATUR son los Centros Integral-

mente Planeados, que son áreas de desarrollo turístico, seleccionadas para llevar

la infraestructura y planeación adecuadas, en coexistencia del medio ambiente y las

comunidades de la zona. Los Centros representan los principales puntos de visita

turística, los cuales se encuentran en: Cancún y Cozumel (Quintana Roo), Ixtapa

Zihuatanejo (Guerrero), Los Cabos e Islas Loreto (Baja California Sur), Huatulco

(Oaxaca), Playa Espíritu (Sinaloa) y Rieviera Nayarit).

Aunque la correcta distribución y planeación de ésos desarrollos turísticos han

sido el éxito del turismo mexicano, eso significa también concentración turística,

lo que ocasiona problemas con el desarrollo comunitario puesto que el nivel socioe-

conómico ha sido totalmente marcado entre el nivel de vida de la zona turística y el

resto de la población.

Al mismo tiempo que hubo beneficio en las zonas de los nuevos Centros Integral-

mente Planeados a través de la inversión y demanda turística, se creó una brecha

con otros puntos de menor potencialidad, causando un rezago en los centros turís-

ticos que no fueron seleccionados, lo anterior conllevó a una competencia desigual

entre los destinos turísticos sin ningún apoyo y los otros donde estaba presente el

respaldo de FONATUR que atraía inversionistas principalmente en los centros de

playa, lo que se traduce en que la actualidad reciben el mayor turismo nacional e
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internacional, provocando un turismo de masas.

3.2.7.- Ley General de Turismo

Con base en la última reforma publicada en el año 2015, la aplicación de esta Ley

depende del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Turismo que, a

través de sus 73 artículos, coloca las bases para establecer la política, programación

y planeación de la actividad turística en la República Mexicana, que se ejecutarán en

todos los municipios con la participación de los sectores públicos y privados a través

de las dependencias gubernamentales correspondientes a la materia turística111.

Su principal objetivo es formular las reglas y procedimientos para generar el orden

turístico en el país, a través de la conservación, mejoramiento, protección, promo-

ción y aprovechamiento de todos los recursos naturales y culturales con los que

cuenta la nación.

En lo que respecta al presente tema de investigación, la Ley tiene disposiciones

sobre la sustentabilidad en el turismo en el Capítulo VIII, en los artículos 31, 32,

33, 34, 35 y 36; que en resumen establecen que el Ejecutivo Federal, los estados y

municipios pueden intervenir para impulsar zonas de desarrollo turístico sustentable,

siempre y cuando cumplan con los requisitos y procedimientos, con el objetivo de

generar empleos y fomentar la inversión, la conservación de los recursos naturales

y el ordenamiento territorial a favor de la población. Mientras que la Secretaría de

Turismo conjuntamente con las dependencias de la Administración Pública Federal,

los Estados y Municipios, con la aprobación del Poder Ejecutivo, se formularán los

programas de manejo correspondientes para cada zona112.
111Secretaría de Turismo; Ley General de Turismo, [en línea], México, Dirección URL:

www.sectur.gob.mx,[Consulta: 8 de junio de 2018].
112Íbidem, Artículo 36.
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3.3.- Estadísticas del turismo mexicano en el periodo 2015-2018

Al paso de los años México ha tenido serios avances en la cuantificación del fenó-

meno turístico, ejemplo de ello es la creación de la Cuenta Satélite del Turismo y

el Indicador Trimestral de la Actividad Turística, por parte del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía. También se obtienen cifras de la Cuenta de Viajeros In-

ternacionales, dirigida por el Banco de México; otra fuente de cuantificación es el

Sistema Integral de Operación Migratoria, por el Instituto Nacional de Migración, sin

dejar de lado al Sistema de Monitoreo de la Ocupación Hotelera, por parte de la

Secretaría de Turismo.

Tabla 3.1: Principales destinos turísticos en el mundo por millón de
turistas

No. País 2015 2016
1 Francia 84.5 82.6
2 Estados Unidos 77.5 —
3 España 68.5 75.6
4 China 56.9 59.3
5 Italia 50.7 52.4
6 Reino Unido 34.4 35.8
7 Alemania 35 35.6
8 México 32.1 35.0
9 Tailandia 29.9 32.6

10 Turquía 39.5 —
11 Austria 26.7 28.1
12 Malasia 25.3 26.8
13 Hong Kong (China) 26.7 26.6
14 Grecia 23.6 24.8
15 Rusia 26.9 24.6

Total Mundial 1189 1235
Fuente: Secretaría de Turismo, SNIEGT, México
[09 ago. 2018]

Para darse una idea de la dimensión económica que sugiere el sector turístico, basta

asomarse al Portal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de
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Turismo (SNIEGT), el cual está respaldado por la Secretaría de Turismo. Éste con-

tiene en su portal información confiable acerca del Barómetro de la Organización

Mundial de Turismo del año 2016, en el que México resulta con estadísticas favor-

ables, logrando colocarse en el país número 8 por llegada de turistas internacionales

y el país número 14 por ingreso de divisas por turismo, tal como se muestra en las

tablas 3.1 y 3.2 de datos estadísticos.

Tabla 3.2: Principales destinos turísticos en el mundo por millón de
dolares

Clasificación Destino Año
2015 2016 País 2015 2016

1 1 Estados Unidos 205.4 205.9
2 2 España 56.5 60.3
5 3 Tailandia 44.9 49.9
4 4 China 45 44.4
6 5 Francia 44.9 42.5
7 6 Italia 39.4 40.2
3 7 Reino Unido 45.5 39.6
8 8 Alemania 36.9 37.4
9 9 Hong Kong (China) 36.2 32.9

11 10 Australia 28.9 32.4
13 11 Japón 28 30.7
10 12 Macao (China) 31 29.9
14 13 India 21 22.4
16 14 México 17.7 19.6
18 15 Emiratos Árabes 17.5 19.5

Total, Mundial 1196 1220
Fuente: Secretaría de Turismo, SNIEGT, México [09 ago. 2018]

Con base en los datos expuestos en las dos tablas anteriores, se entiende que

México ha tenido un constante crecimiento en las cifras de la llegada de turistas,

puesto que en el año 2015 recibió 32,100,000 personas, cantidad que coloca al país

en el número 9 de una lista de los 15 países más visitados. De tal manera que los

indicadores apuntan que ingresaron al país 17,700 millones de dólares. Repuntando

para el año 2016 con el lugar número 8, ganando 2,900,000 turistas sobre la cifra

anterior y 1,900 millones de dólares más que el año anterior.
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En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el turismo es considerado

un factor de desarrollo y un motor de crecimiento económico. Con la intención de

explicar y fundamentar ésta idea, se muestra la tabla 3.3 que permiten dimensionar

la importancia de éste sector.

Tabla 3.3: Producto interno bruto turístico

Concepto Año 2016 %
Participación del PIB turístico 8.7
Variación porcentual anual del PIB Turístico 8
Composición del PIB Turístico:
Total 100
Transporte de pasajeros 19.5
Restaurantes, bares y centros nocturnos 15.4
Alojamiento 28.8
Agencias de viajes y otros servicios de reserva 0.8
Bienes y artesanías 10.6
Comercio 7.4
Servicios culturales 1.1
Servicios deportivos y recreativos 1.1
Otros 15.3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía , Pib y
cuentas Nacionales, México [10 ago. 2018]

Como se puede apreciar el PIB turístico se relaciona con las industrias que tratan

directamente con los turistas, incluidos hoteles, agencias de viaje, aerolíneas y otros

servicios de transporte de pasajeros, así como las actividades de las industrias de

los restaurantes y ocio, que tratan directamente con turistas. Es equivalente al gasto

total interno del sector de viajes y turismo dentro de un país, menos las compras

realizadas por estas industrias. Por lo tanto, es destacable el papel del servicio de

alojamiento en México con un 28.8% del total del PIB turístico. En la tabla 3.4 se

demuestra con datos la creciente oferta hotelera.

El compendio de todos los datos aquí presentes tienen su origen en el marco del

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, junto con la Secretaría

de Turismo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se han coordinado
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Tabla 3.4: Oferta de alojamiento en México

Año Establecimientos Cuartos
2008 15,754 603,781
2009 16,231 623,555
2010 16,875 638,494
2011 17,294 651,160
2012 17,669 660,546
2013 18,199 672,296
2014 18,711 692,351
2015 20,038 736,512
2016 21,085 769,135
Fuente: Secretaría de Turismo, portal del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geografíca
de Turismo [10 ago. 2018].

para diseñar y operar una base de datos que integra información actualizada de las

variables relacionadas con el turismo y que responda a todas las cifras obtenidas de

cada Secretaría y organismos de la materia turística de todas las entidades federa-

tivas del país.

Sin embargo, datos más recientes del año 2017, otorgados por un estudio del Con-

sejo Mundial de Viajes y Turismo, que por sus siglas en inglés es conocido como

WTTC, muestran datos a través de su estudio del Impacto Económico de México

2018, difundido el 21 de marzo del 2018, que confirman que el Producto Interno

Bruto Turístico de México, aumentó en un 2.8%, el cual superó el 2.5% del PIB turís-

tico de América del Norte (que comprende Estados Unidos, Canadá y México), pero

sin alcanzar el promedio mundial de 4.6%113.

Se estima que el sector de los viajes y el turismo será más relevante para el año

2028 y que este país repuntará en el quinto lugar por crecimiento turístico a nivel

internacional. Muestra de ello, es la contribución actual del sector turístico al PIB

nacional con un 16% en este año, por lo tanto, el dato que aporta el WTTC duplica
113Julio, Reyna Quiroz, PIB turístico de México creció 2.8% en 2017,[en línea], Periódico La Jor-

nada, 22 de marzo del 2018, URL: www.jornada.com.mx [Consulta: 10 de agosto del 2018].
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el 8.7% que asegura el INEGI y demás organismos encargados de medir las es-

tadísticas del turismo mexicano114. Aunado a esta cifra duplicada, el estudio citado

también pronostica un crecimiento del PIB Turístico equivalente al 3% para el pre-

sente año 2018, lo que significaría un 17.9% del PIB nacional para el año 2028.

La WTTC remarca la importancia de este sector en México, el cual emplea a 8.6

millones de personas equivalentes al 16% del total de la población, de tal suerte

que el informe arroja datos nuevos, tales como el incremento del empleo turístico

en un 2.6% para el presente año y una tasa anual de crecimiento del 2.4% para la

próxima década, la cual se vería reflejada en un total de 11.1 millones de empleos,

equivalente a un 8.5 por ciento del total de puestos de trabajo del país115.

Los sistemas estadísticos contribuyen a dar certeza a los distintos agentes económi-

cos y permiten tomar decisiones respecto a políticas públicas, analizando las fort-

alezas y debilidades de la situación turística. Sin embargo, aunque parece un arduo

trabajo la gran cantidad de compilaciones estadísticas, aún falta mucho por hacer,

puesto que aún falta información pormenorizada, datos como el gasto de cada ori-

gen geográfico de los extranjeros que se internan en el país, así como mayor ampli-

tud estadística del mercado nacional de viajes. Cabe destacar que aún hay lagunas

de información respecto a la dimensión del empleo en el sector, prueba de ellos son

las distintas cifras que arrojan tres indicadores sobre el tema, como son el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de

Transportes y Previsión Social.

De igual manera, hace falta la medición de los esfuerzos de la promoción turística

con recursos públicos, de lo cual hasta la fecha no hay una evaluación en función

de los resultados, situación que deriva en la viciada de transparencia y rendición de

cuentas.
114Íbidem.
115Ídem.
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3.4.- Instituciones y normatividad que rigen al ecoturismo en México

La Secretaría de Turismo de la Administración Pública Federal es la institución

más grande que respalda la actividad turística en México; sus facultades han sido

atribuidas por la Ley General de Turismo, la cual en su Título II, Artículo III, men-

ciona que es su obligación: “Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo

Federal, los estados, municipios y la Ciudad de México, en su caso; en el ámbito

de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que

estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de

Egresos de la Federación, además de formular las bases de coordinación entre los

ámbitos de gobierno, para el establecimiento, regulación, administración y vigilancia

de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable”116

Esta Ley plasma cómo deben entenderse las Zonas de Desarrollo Turístico Sus-

tentable, es decir, aquellas fracciones del territorio nacional claramente ubicadas

y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales,

constituyen un atractivo turístico y que se establecerán mediante declaratoria es-

pecífica que emitirá el presidente de la República, a solicitud de la Secretaría.

La Ley también determina las siguientes acciones para declarar al turismo sus-

tentable:

1. Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico,

ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conser-

vando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos,

3. Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten

116Ídem
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beneficios socioeconómicos, entre ellos, oportunidades de empleo y obten-

ción de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que

contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

Y entre sus más destacadas disposiciones respaldando al turismo sustentable se

encuentra el Artículo 2, el cual obliga a establecer las bases para la política,

planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo

criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado

de los estados, municipios y el Distrito Federal.

Incluso busca determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, pro-

tección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos na-

cionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con

base en los criterios determinados por las leyes en la materia; así como contribuir a

la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico

vigente.

Además de que pretende establecer las bases para la política, planeación y pro-

gramación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de

beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los esta-

dos y municipios a corto, mediano y largo plazo.

También, busca el fomento y el desarrollo de acciones para diversificar la actividad

turística, todas las modalidades turísticas las considera como un factor de desar-

rollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las

comunidades.

De tal modo que participan en la gestión turística algunas Secretarías del Gobierno

Federal, como son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Economía, Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad
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Pública, entre otras.

La legalidad de su participación está sustentada por la Ley General de Turismo, que

menciona en su capítulo 2 que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes par-

ticipará en la facilitación de rutas para el transporte terrestre, marítimo y aéreo que

garantice el acceso y la conexión de los sitios turísticos, además de la celebración

de los convenios necesarios con aerolíneas internacionales para una mejor conve-

niencia de los turistas. La Ley exhorta también a que ésta secretaría identifique

las necesidades de señalización en las vías federales de acceso a las Zonas de

Desarrollo Turístico Sustentable.

En el mismo capítulo 3, apunta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales será la encargada de implementar los programas y medidas para

la preservación de los recursos naturales, prevención de la contaminación, la or-

denación y limpieza de las playas, la promoción del turismo de naturaleza y el

de bajo impacto, así como el mejoramiento ambiental de las actividades e instala-

ciones turísticas; además de promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría

de Economía y otras entidades y dependencias competentes de la Administración

Pública Federal, la inversión de capitales nacionales y extranjeros en proyectos de

desarrollo turístico y para el establecimiento de servicios turísticos.

La Ley General de Turismo involucra a la Secretaría de Seguridad Pública, para

garantizar la protección e integridad física de los turistas, así como a la Secretaría

de Educación Pública, el cual exige promover y fomentar la investigación, educación

y cultura turística. Asimismo contempla la participación de la Secretaría del Trabajo

y Previsión Social, en el desarrollo de programas de fomento al empleo turístico,

en la capacitación y profesionalización de la actividad turística que incorpora a las
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personas con discapacidad sin discriminar cualquier tipo de ideales, religión o pref-

erencia sexual117.

La Secretaría de la Reforma Agraria (que depende directamente del Poder Ejecutivo

Federal) también participa en la planeación, establecimiento, ampliación o rehabil-

itación de empresas turísticas ejidales o comunales, ayudando a constituir Empre-

sas Turísticas Campesinas, como una alternativa a la inserción del trabajo y apoyar

al ejido y comunidades dedicados al turismo con un nuevo enfoque, basados en la

planeación y brindando calidad en su servicio.

Bajo esta lógica la Secretaría creó una guía que tiene como propósito fundamental

explicar parte de la nueva filosofía de la Reforma del artículo 27 Constitucional% 118

y, por consecuencia de la nueva Ley Agraria, asimismo destacar en qué términos

legales ha quedado la relación al interior del ejido y la comunidad y hacia el exterior,

con las instituciones gubernamentales y para la asociación con terceros; por otro

lado, la guía ofrece elementos básicos organizativos y administrativos119.

En el tema de ecoturismo, también tienen relevancia las acciones de la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que asegura tener una es-

trategia integral a partir de la cual se pretende usar el ecoturismo para ayudar a la

protección de los ecosistemas y sus recursos naturales mediante medidas de con-

servación y promover la sensibilización de la población tanto local como foránea.

Desde esta perspectiva se busca orientar a la comunidad en la planeación, control

político, operación y distribución de beneficios económicos del proyecto, fomentar
117Ley General de Turismo.
118El Artículo 27 Constitucional señala que la nación tendrá en todo tiempo la facultad de imponer

a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular los ben-
eficios sociales, los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una
distribución equitativa de esta riqueza pública, esa riqueza se refiere a los ecosistemas, cuidar de
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la
vida de la población.

119Secretaría de la Reforma Agraria,Guía para el establecimiento, ampliación o rehabilitación de
empresas turísticas ejidales y comunales. México, Editorial Amanuense, 1993, pp. 5-9.
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el respeto a las culturas locales, a sus tradiciones y costumbres, como un factor

que posibilite un valioso intercambio cultural entre comunidad y visitantes. Todo

esto a través de capacitaciones mediante una serie de teleconferencias y educación

a distancia con temas de ecoturismo como: el intercambio de experiencias sobre

procesos productivos sustentables; el uso integral y diversificado de los recursos

naturales; fortalecimiento de procesos organizativos locales, manejo tradicional sus-

tentable de recursos naturales, impulso de tecnologías de bajo impacto ambiental;

interpretación de la naturaleza; normatividad aplicable al ecoturismo y minimización

de impactos ambientales.

Otra manera en que se está trabajando el tema de ecoturismo en esa Secretaría,

es a través de la investigación, puesto que coordina un diplomado en el Instituto

de Investigaciones Económicas con la Universidad Nacional Autónoma de México,

llamado: Turismo para el desarrollo sustentable. A partir de ésta se realizó una pub-

licación llamada Guía de Normatividad Ambiental, Aplicable al Ecoturismo Comuni-

tario, que tiene como objetivo presentar los objetivos del ecoturismo y reconocer el

papel protagónico de las comunidades rurales e indígenas.

Cuentan además con la estrategia de difusión y capacitación sobre el tema hacia

dependencias como SECTUR, CDI, FONAES, SAGARPA; también con la coordi-

nación de un programa especializado para la capacitación de comunidades, los eji-

datarios y los operadores de servicios a través de la Comisión Nacional de Áreas

Protegidas. Las metas de estas capacitaciones son incrementar la calidad de los

procesos educativos y abarcar a una mayor población, así como vincular la investi-

gación educativa con las demandas locales y globales, formar promotores locales e

incrementar el servicio al ecoturista120.
120Irma S. Figueroa Romero,Comisión de Turismo y Subcomisión de Promoción Turística de la Cá-

mara de Diputados, Ecoturismo y turismo de aventura en México; Normatividad y Legislación, Méx-
ico, 1ª ed., 2006, pp. 89-94.
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La Agenda 21 para el Turismo en México, también juega un papel importante,

tiene su origen en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro (Brasil) el año de

1992, también conocida como Cumbre de la Tierra, en la cual, en un principio 173

países se comprometieron a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales,

encaminadas al desarrollo sustentable.

Los principio básicos de este plan consisten en llevar a cabo la sustentabilidad

medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico mediante los siguientes

temas: la protección de la atmósfera, la planificación y la ordenación de los recursos

de tierras, la lucha contra la deforestación, a lucha contra la desertificación y la se-

quía, el desarrollo sustentable de las zonas de montaña, el fomento de la agricultura

y del desarrollo sostenible rural, la conservación de la diversidad biológica, la pro-

tección de los océanos y de los mares, así como de las zonas costeras, la calidad y

el suministro de los recursos de agua dulce, la utilización racional de los productos

químicos tóxicos, la gestión de los desechos peligrosos, sean o no radioactivos y la

gestión de los residuos sólidos.

La Agenda 21 es una estrategia global que pretende lograr sus objetivos a través

de otras agendas específicas, diseñadas para cada región o localidad, siguiendo

los principios postulados en la que es internacional. Es por esta razón que México

elaboró una que fuera apropiada y se pudiera adaptar a sus necesidades, de tal

manera que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales fueron las encargadas de desarrollar dicho plan.

El objetivo principal de la agenda mexicana es el siguiente:

Proponer estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo, para
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fortalecer la dinámica de los destinos turísticos, trabajar hacia el desar-

rollo sustentable de la actividad, consolidando el bienestar del ser hu-

mano, preservando el medio ambiente y la cultura, así como optimizando

los beneficios económicos y sociales de las comunidades” 121.

La propuesta de la Agenda es alcanzar el desarrollo sustentable en la actividad

turística a través de fortalecer el vínculo entre las entidades municipales con el poder

federal, debido a que el municipio es el más cercano a conocer la realidad de las

comunidades y localidades. El primer paso del plan exhorta a la aplicación de un

sistema de indicadores para obtener datos, cifras y fotografías de las condiciones

en que se encuentran dichos lugares.

Los resultados del sistema de indicadores construyen un diagnóstico que refleja toda

la información respecto al medio ambiente, al entorno socioeconómico, al desarrollo

urbano y al turismo; lo que permite elaborar el plan de acción adecuado a cada lugar

con sus propios objetivos, prioridades y responsabilidades. Para aplicar el plan de

la manera general e internacional, es imperioso tomar en cuenta seis factores:

1. El compromiso político: el cual se puede lograr a través de la firma de una

Declaración Local de Sostenibilidad entre políticos de alto mando y represen-

tantes de la localidad o comunidad, con la finalidad de cumplir con los objetivos

de la agenda, realizar planes y llevarlos a cabo.

2. La participación ciudadana: sin ella no sería posible el gestionamiento de dicha

agenda, pues son los ciudadanos de las comunidades o localidades los más

interesados en llevar a cabo acciones para el beneficio socioeconómico, cul-

tural y sustentable de su desarrollo. Por tal motivo, deben crearse instrumentos

para la colaboración en la redacción de los documentos importantes e indis-

pensables.
121Secretaría de Turismo, Agenda 21 para el Turismo Mexicano, México, URL: www.sectur.gob.mx,

[Consulta: 6 de agosto del 2018].
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3. El diagnóstico: que es la creación de una base de datos bien instrumentada

con todas las descripciones de los problemas y necesidades que se pueden

atacar.

4. La elaboración de acciones: con todos los datos anteriores se deben diseñar

las estrategias correctas para alcanzar los objetivos de los problemas identifi-

cados.

5. La ejecución: que es la realización de las acciones planeadas anteriormente.

6. La evaluación: es la calificación de los objetivos alcanzados y el seguimiento

de la aplicación de las estrategias122.

Con el fin de aplicar las medidas de la Agenda 21 para el turismo mexicano, también

se crearon seis pasos específicos:

1. Después de realizar un trabajo de consulta y consenso continuos e inclusivos a

todos los sectores de la sociedad, se deberá crear un modelo metodológico a

implantar, tomando en cuenta experiencias anteriores; exitosas o no, de otros

países, procurando generar un modelo flexible a las condiciones de la locali-

dad.

2. Se lanzará posteriormente un proyecto piloto. Después de analizar los diver-

sos tipos de destinos turísticos y sus condiciones, se seleccionará uno que

reúna las mejores condiciones para la implantación de dicho piloto y se llevará

a cabo; no sin tomar en cuenta las gormas de evaluación (indicadores), la de-

terminación de instrumentos para su aplicación y un análisis costo- beneficio.

Una vez concluida la implantación se evaluarán sus resultados y se realizarán

las modificaciones necesarias para alcanzar mejora.
122Ecología verde, Agenda 21, México, URL: www.ecologiaverde.com, [Consulta: 6 de Agosto de

2018].
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3. A partir de la experiencia y aprendizaje piloto se seleccionarán cinco destinos

más, se formulará la Agenda 21 local y se aplicará el modelo.

4. Se implantará el mismo proceso en distintos períodos y destinos para que a

largo plazo se encuentre en funcionamiento en todos los destinos del país.

5. Se difundirán todas las experiencias exitosas que se deriven de su puesta en

práctica, a fin de motivar al resto de los destinos a comenzar su desarrollo. Lo

anterior, se llevará a cabo en los destinos y también con los turistas, buscando

que estos estén conscientes sobre su visita a destinos sustentables.

6. Parte complementaria de todo este proceso es el desarrollo de certificaciones

de sustentabilidad para el turismo, que tiene las mismas funciones que la di-

fusión de casos exitosos. Es importante también la promoción de incentivos

y esquemas de financiamiento para el desarrollo de nuevos Centros Turísticos

Planeados y sustentables, poniendo especial atención en la micro, pequeña y

mediana empresa, así como el fomento a la inversión en infraestructura ami-

gable al ambiente123.

Como se puede apreciar, el punto clave de la realización de la Agenda 21 para

el turismo mexicano es la estrecha relación entre el municipio y sus comunidades,

debido a que es la instancia gubernamental más cercana que conoce lo que hay

en su territorio: sus recursos naturales, su cultura y su marco legal para ayudar

a desarrollar de la manera más sustentable posible la vida de sus comunidades.

Ésta agenda refleja su planificación meticulosa y gradual, ordenando las etapas y

analizando todos los elementos que en cada una corresponde, además de medir las

consecuencias negativas y positivas que su ejecución puede generar.
123Véase:Tostado Peña, María Alejandra,Turismo Sustentable: Una opción de desarrollo para Méx-

ico, Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM, México, noviembre, 2004. 132pp.
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La aplicación de la Agenda es una oportunidad de desarrollo sustentable para Méx-

ico que debe aprovecharse y aplicarse de la manera más rigurosa, pues es una

esperanza para construir un turismo rentable, limpio y sustentable que mejore la

calidad de políticas públicas y se involucre la participación de las comunidades con

el sector público, privado, la sociedad académica y científica, así como también las

organizaciones no gubernamentales. Todas estas acciones sin duda se reflejarán

en la competitividad del país como un destino que implementa y lleva a cabo el

desarrollo sustentable de sus centros turísticos.

3.5.- Perspectivas del ecoturismo en México y algunos ejemplos de éxito

El modelo tradicional de desarrollo turístico en México no ha tenido una concepción

sustentable, al contrario, con la intención de recibir una gran cantidad de turistas

de diferentes países, se coincibe un turismo industrial y masivo, que si bien en los

resultados que arrojan las estadísticas del turismo, parece ser exitoso.

El ecoturismo es una modalidad del desarrollo sustentable que pretende cambiar el

paradigma tradicional respecto al desarrollo productivo de las economías comuni-

tarias, puesto que en México existen196,157 localidades, de las cuales el 32.46%, o

33, 770 localidades, sufren un grado de marginación muy alto. Dicho de otro modo,

4, 154,160 habitantes viven en esta condición124.

Muchas de esas localidades tienen la suerte de ser ricas en cultura, tradiciones,

gastronomía, historia y biodiversidad, lo que las hace lugares altamente atractivos,

además de la inigualable hospitalidad y personalidad de fama mundial que caracter-

iza a los mexicanos.

Es necesario aprovechar las oportunidades que ofrece el ecoturismo para hacer

rentables las áreas naturales mediante una planificación responsable que permita
124Secretaría de Gobernación; Consejo Nacional de Población [en línea], México, URL:

www.conapo.gob.mx [Consulta: 9 de agosto de 2018].

83

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Localidades_rurales


desarrollar e impulsar el bienestar económico de las comunidades que ahí habitan

y para lograrlo en México, primero hay que:

1. Identificar a los actores de las comunidades y políticos que en éstas gobiernan.

2. Investigar y entender las necesidades y aspiraciones de la comunidad recep-

tora, además de las instituciones funcionales del que su gobierno pueda otor-

gar apoyo y asesoría.

3. Hacer un reconocimiento territorial, sociocultural y valorar los atractivos de la

región.

4. Estimar la capacidad de visitantes que puede recibir el lugar sin dañar el eco-

sistema.

En este contexto y siendo más explícitos, la planeación turística en México, según

las palabras del autor Alfonso de Jesús Jiménez Martínez, se debe considerar una

jerarquía que se atenga al siguiente orden:

1. La preservación del recurso y su aprovechamiento racional,

2. La atención a las necesidades de la población local y al beneficio que debe

derivar hacia ella de las actividades económicas relacionadas al turismo, y

3. La atención al turista en la satisfacción de sus necesidades y en la relación de

éste con la población local y con el aprovechamiento de los recursos125.

El autor explica en el primer punto que se habla del turismo en general, sin especi-

ficar si se está abordando al ecoturismo o turismo sustentable y sin embargo prioriza

la importancia de la preservación del recurso natural y su racionamiento, así como

el beneficio que deben obtener los habitantes in situ.
125Alfonso de Jesús Jiménez Martínez,Desarrollo turístico y sustentabilidad: el caso de México,

México, Porrúa, 1998, 1ª ed., p.89.
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La falta de planificación y regulación del turismo sustentable deviene en una in-

adecuada implementación de los servicios ecoturísticos, por ello se desencadenan

otros problemas, como la ausencia de difusión y promoción en los medios de comu-

nicación y en la recomendación directa entre personas.

Para que un proyecto de ecoturismo tenga éxito en México, es primordial la par-

ticipación de las comunidades en la planeación, desarrollo y manejo, puesto que

el mayor obstáculo es la apatía que los habitantes tienen respecto al tema por in-

volucrarse en aspectos políticos y burócratas que conlleva el gestionamiento para

conseguir apoyo y recursos para la realización.

Otro obstáculo es la ignorancia sobre el ecoturismo; la falta de capacitación o as-

esoría es responsabilidad de los altos mandos que deben promover y gestionar

programas que inciten la participación en el ecoturismo; empero, la mayoría de ellos

carece de información debido a la insuficiente investigación especializada sobre el

desarrollo turístico sustentable en su región, lo que desemboca en más dificultades,

como la carencia de información estadística sobre el perfil de los turistas para saber

la cantidad de personas interesadas en visitar áreas naturales y qué actividades

demandan realizar en esos lugares.

Esa falta de consenso desvirtúa el concepto de ecoturismo con otros tipos de tur-

ismo que involucran a la naturaleza, pero que no benefician a la comunidad ni al de-

sarrollo sustentable y provoca una proliferación de empresas turísticas que ocupan

el ecoturismo como slogan, confundiendo a los turistas, a los receptores, también a

los funcionarios, prestadores de servicios, e incluso a los mismos académicos. Lo

que obstaculiza la realización de un control de los recursos económicos generados

por el ecoturismo y que no se destinan al desarrollo de las comunidades, ni a la

conservación de los recursos naturales y mucho menos a la investigación.

Mientras los gobiernos municipales mexicanos, no establezcan criterios específicos
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en su región sobre la promoción, desarrollo y ejecución del ecoturismo, se abre una

puerta enorme donde puede pasar la corrupción, la contaminación del ecosistema

y la desvirtualización de la cultura que repercutirá en un daño del patrimonio natural

y cultural de las comunidades.

En México, el ecoturismo ha experimentado una tasa de crecimiento an-

ual de 25% en las últimas dos décadas. Es un tipo de turismo que pre-

tende poner al visitante en contacto con la naturaleza y preservar el medio

ambiente, además de ser importante para mejorar el bienestar de las

poblaciones locales pues resulta una importante actividad complemen-

taria para la subsistencia126.

En el país existen dos tipos de resultados de la producción ecoturística, los exitosos

y los desvirtuados. Ejemplo de la segunda categoría es la península de Yucatán,

uno de los destinos turísticos más populares en Mesoamérica, por lo que existen

amplias oportunidades para desarrollar una industria de ecoturismo robusta y sus-

tentable mediante la capacitación y las inversiones adecuadas; sin embargo, las

ventas se basan en servicios de hotelería para visitantes a sitios con atractivos nat-

urales. El problema es que los grupos de productores de ecoturismo tienen niveles

emergentes de organización y casi ninguno cumple con estándares de calidad certi-

ficables por lo que casi todos se encuentran funcionando en condiciones críticas que

son notables a los ojos de los turistas, los cuales prefieren hospedarse en hoteles

tradicionales asegurándose de obtener una estancia placentera y hacer actividades

al aire libre pero seguras.

Pasando a la investigación de centros ecoturísticos exitosos en el país, se encuentra

la destacada labor del Estado de Puebla, que cuenta con varios centros en distin-

tos municipios, uno de ellos es el llamado La Sociedad Cooperativa Águilas del
126Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad,Ecoturismo, [en línea], Méx-

ico, URL: www.biodiversidad.gob.mx, [Consulta: 9 de agosto de 2018].
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Cretácico, localizado dentro de la reserva más grande del mundo con una extensa

biodiversidad, ésta es la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Las actividades y servicios

que se brindan son diversos, tales como recorridos a pie, en bicicleta o a caballo

para ver fósiles y huellas de dinosaurios; cuentan con un museo paleontológico y

arqueológico; hospedaje en cabañas rústicas y camping, además de restaurantes

con platillos exclusivos de la región127.

Otro caso exitoso de ecoturismo comunitario en Puebla es conocido como Cabañas

Entrada a la Sierra, que ofrece alojamiento en cabañas rústicas con todos los ser-

vicios y restauración típica, temazcal, camping, eco-ruta y espacio para eventos

sociales. Cabe destacar que este centro ecoturístico es manejado y administrado

por el fondo regional Pueblos Unidos, integrado por hombres y mujeres artesanos,

agricultores y ganaderos.

El centro ecoturístico poblano, Taselotzin, es una muestra más de la participación

organizada, el cual se distingue por estar conformada a través de una sociedad de

solidaridad social, con la participación de mujeres nahuas, quienes aprendieron a

revalorar sus costumbres y prácticas como parte del pueblo indígena y a sentirse

orgullosas de sus raíces. El lugar cuenta con diez habitaciones y dos albergues,

además de restaurante y temazcal. En éste destacan las pequeñas tiendas de arte-

sanías, productos herbolarios, invernadero de plantas medicinales y un taller de

papel reciclado y productos de limpieza biodegradables. Para lograr toda la organi-

zación, construcción y administración, estas mujeres fueron capacitadas a través de

diversos talleres.

El Estado de Hidalgo tampoco se queda atrás en el desarrollo ecoturístico, pues

cuenta con las Grutas Xoxafi El Palmar, las cuales reciben una gran cantidad de
127Véase: Velarde Valdéz, Mónica y Maldonado Alcudia, Ana Virginia, Gómez Nieves, Sal-

vador,Referentes teóricos del turismo alternativo. Enfoque en comunidades rurales, México, Juan
Pablos Editor, 2015, 1ª ed., p. 88-95.
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turismo que practica la espeleología, por lo que su principal atractivo se basa en

recorridos dentro de las grutas a niveles básicos y extremos, tirolesa, rappel, ci-

clismo, senderismo, gotcha y hospedaje en cabañas construidas bajo un esquema

totalmente sustentable ya que utilizan energía eólica y calentadores solares. El cen-

tro ecoturístico se conforma de una sociedad de producción rural de responsabilidad

limitada administrada por integrantes de la misma comunidad.

Toca el turno al estado de Oaxaca, con el centro ecoturístico Ecoturixtlán, impor-

tante en el tema porque ha sido reconocido su labor a través de la certificación y

el Premio al Mérito Forestal 2000, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente

y Recursos Naturales, también ha sido ganador del Premio a la Tierra de la WWF

(Fondo Mundial para la Naturaleza) en el año 2002; obtuvo además el primer lugar

en la categoría de Ecoturismo, en el cuarto concurso nacional de experiencias ex-

itosas en el manejo y conservación del patrimonio natural y cultura indígena en el

año 2005.

Ecoturixtlán está construido por una asamblea general de comuneros de Ixtlán de

Juárez, el cual cuenta con 19,310 hectáreas de propiedad comunal para beneficio

de 384 familias, dicha área es considerada como una de las tres más ricas en flora

y fauna del país. En sus servicios cuentan con un museo, hospedaje en cabañas,

comedor comunitario, observación de flora y fauna, así como el avistamiento de

aves, eco-recorridos a pie y a caballo a través de cavernas, grutas, arroyos, mi-

radores y granjas, se ofrece, además, un área para acampar, pared para escalar,

fogatas y juegos infantiles de madera.

Pasando al estado de Chiapas, se encuentra el centro ecoturístico Las Nubes, ubi-

cado entre los límites de la Selva Lacandona. Éste es administrado por una sociedad

llamada Sociedad de Solidaridad Social Causas Verdes Las Nubes, integrada por 19
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socios de la comunidad de ubicada en Maravilla Tenejapa. El centro ofreces diver-

sos servicios tales como área de acampar, 18 cabañas de alojamiento, restaurante

con comida típica, mirador, temazcal, puente colgante, tirolesa, senderismo, rappel

y observación de flora y fauna.

Además, en este mismo estado se localiza el centro ecoturístico Cascada de Misol-

Ha, ubicado en Palenque, Chiapas, el cual es administrado por una comunidad

de ejidatarios quienes preservan la flora y fauna del sitio y ofrecen servicio de

hospedaje ecológico ya que cuenta con 14 cabañas de categoría rústica con ser-

vicios básicos, restaurantes con comida regional, nacional e internacional; además

de actividades de recreación tales como paseos atractivos y visita al criadero de

peces.

El Estad de Jalisco no se queda atrás con La Empresa Comunal de Producción y

servicios Tateikie, conformada en el año 2016 a través de un grupo organizado de

huicholes originarios de San Andrés Cohamiata, quienes crearon un proyecto para

el beneficio social y económico de su comunidad con la intensión de preservar sus

áreas naturales. El sitio ofrece hospedaje en casas huicholas tradicionales, cabañas

de adobe y acampado. Cuenta con un restaurante de comida tradicional utilizando

eco-técnicas, hay criadero de venados; se tiene acceso a baños secos; se pueden

realizar caminatas en senderos, excursiones y recorridos a caballo, en bicicleta o a

pie para la observación de la flora y la fauna; además de hacer ritos espirituales y

medicina tradicional.

En síntesis, es posoble vislumbrar que el ecoturismo comunitario tiene relevancia

principalmente, en el centro y sur del país. Los centros ecoturísticos son desarrolla-

dos y administrados por sociedades solidarias de comunidades indígenas y rurales

las cuales brindan servicios de alojamiento y actividades vinculadas al contacto de

la naturaleza, cultura y gastronomía propia de los lugares.
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Beneficiándose las familias que viven in situ y aledañas a las áreas naturales atrac-

tivas de la derrama turística y haciéndose responsables del cuidado, reforestación y

administración de los lugares, por lo cual, la actividad ecoturística se vuelve en una

alternativa o en un complemento a las actividades productivas de las comunidades.

Sin embargo, para que un centro ecoturístico sea exitoso requiere de la partici-

pación comunitaria de manera altamente comprometida, además de la capacitación

y acompañamiento en la gestión administrativa por parte de los gobiernos munic-

ipales. Puesto que el principal problema que caracteriza a las comunidades es el

desconocimiento del ecoturismo comunitario y la desesperación económica que em-

ana de la situación de pobreza que, en su mayoría caracteriza estas comunidades.
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Capítulo IV: Planificación y proceso de producción ecoturística en Lati-

noamérica

4.1.- Procesos de producción y gestión de proyectos ecoturísticos

Al hablar del ecoturismo, cabe recordar que se basa en una planificación y

metodología, en una gestión y promoción integral, logrando que las actividades

económicas y recreativas tengan como objetivo la conservación de los valores nat-

urales, culturales y el desarrollo sustentable de las comunidades rurales y subur-

banas128.

“La región de América Latina y el Caribe, que en general se caracteriza en función

de un pasado histórico común y por una forma particular de relación del hombre

con la naturaleza, forma que encuentra sus raíces en sus culturas nativas, propi-

cia que, dentro de esa diversidad regional existan rasgos comunes que faciliten el

acercamiento y la integración de su propio estilo de desarrollo”129.

La comercialización de la naturaleza en aras del turismo tradicional, sin planificar y

sin regulación jurídica, está destruyendo lugares que se ponen de moda y que se

convierten en “productos mercadológicos”; casos que por desgracia se están multi-

plicando a lo ancho y largo de la región latinoamericana, debido a la globalización y

al favorecimiento de la lógica neoliberal dentro de la actividad turística130.

El ecoturismo, debe incorporar la estrategia de desarrollo sustentable para lograr un

aprovechamiento racional de los recursos y fomentar la participación integral de las

comunidades anfitrionas, valiéndose de una metodología que alcance este objetivo,

lo que viene a equilibrar en cierta medida con una visión mercadológica incluyente,
128Luis Hernando Jiménez Bulla,Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico regional, Colombia, Ecoe

Ediciones, 2009, 1ª ed., pág. 5
129Jorge Chávez de la Peña,Ecoturismo TAP Metodología para un turismo ambientalmente planifi-

cado, México, Editorial Trillas, 2005, 1ª ed., pág. 22.
130Íbidem, p. 65.
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la tendencia tradicional de someter a la voluntad del turista todos los aspectos del

proceso turístico, ya que está considerando tanto al turista en su calidad de deman-

dante como a la comunidad anfitriona de su oferente131.

El primer paso para tener claridad en el desarrollo y gestión de un proyecto eco-

turístico, es llevar a cabo una planeación estratégica, la cual es una actividad que

antecede a cualquier proceso administrativo, que tiene como objetivo el cumplim-

iento de la misión y propósitos de la organización, mediante el logro de objetivos

generales y específicos.

La planeación estratégica busca lograr los objetivos y la eficiencia en la adminis-

tración de los recursos; ayuda a plantear parámetros para evaluar resultados en

periodos largos. Mientras que la planeación operativa logra objetivos de periodos

cortos y actividades rutinarias; lo que significa llevar a cabo una adecuación a través

de ese tiempo respecto a los cambios tecnológicos, los cambios del mercado y de

la economía, así como los de la reglamentación gubernamental132.

De tal manera que la planeación constituye el puente entre la situación actual y el

futuro que se desea construir, además de que permite la conjugación de esfuerzos

dirigiéndolos en forma ordenada, hacia los resultados deseados, también reduce

el trabajo improductivo, lo que permite aprovechar mejor los recursos disponibles y

motiva al desempeño de los participantes.

Mientras que la estrategia es el plan para lograr el mejor rendimiento de recursos, lo

que significa que es la base de las decisiones y el rumbo de la empresa; a partir de

ésta es que se organiza el planeamiento que guiará el rumbo de la organización 133.

Por lo tanto, la planeación estratégica es la mejor aliada para dirigir y fortalecer a una

organización comunal que se encuentre en un medio turbulento y su conformación

131Íbidem, pp. 67-68.
132Íbidem, pp. 70-71.
133Íbidem, pp. 72-73.
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e integración se encuentre en constantes cambios y problemáticas respecto a la

delimitación de su mercado y la dura batalla contra la competencia e incluso la

inexperiencia en el aprovechamiento de sus productos y recursos.

Para conocer la metodología de la planeación estratégica primero hay que reconocer

e identificar los elementos que la componen:

1. Misión

2. Propósitos básicos

3. Filosofía

4. Credo de la organización (ética y propósito)

5. Análisis de escenarios y formación de diagnósticos; que es el análisis interno

de la organización y el análisis del ambiente externo.

6. Identificación de la clientela y el mercado.

7. Identificación de fortalezas y debilidades; oportunidades y amenazas respecto

a la competencia.

8. Hacer predicciones y líneas estratégicas de acción para efectuar decisiones134.

El hecho de llevar a cabo una planeación estratégica dará como resultado el

conocimiento y definición más aproximada de la estructura de la empresa comu-

nal; basada en la estrategia para que se centre en el cliente, con el fin de que la

empresa logre crearse, rehabilitarse o ampliarse.

En la mayoría de la formación de las empresas ecoturísticas comunitarias o incluso

en empresas turísticas rurales y campesinas, la forma en que se han creado no

ha sido la más adecuada y es común que se consideren servicios de tercera clase
134Secretaría de la Reforma Agraria,Guía para el establecimiento, ampliación o rehabilitación de

empresas turísticas ejidales y comunales. México, Editorial Amanuense, 1993, pp. 19-22.
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por su baja rentabilidad y sus servicios deficientes. Lo cual limita su crecimiento y

empodera a su competencia.

Para lograr que estas empresas tengan una mayor rentabilidad y mejores servicios,

deben seguir una planeación que resulte en un cambio de la forma en que se les

concibe y para lograrlo, es menester señalar la razón que justifica la existencia de

la organización a partir del concepto de los productos y servicios que se generan y

se ofrecen, además de analizar en qué se ocupan los recursos y los esfuerzos de la

empresa, que en otras palabras, significa definir el negocio.

La administración es el punto crucial una vez que la empresa está conformada, es

importante que los integrantes de la organización comunal tengan asesoría de cal-

idad para planear bien sus objetivos, desde la constitución misma hasta la puesta

en marcha de la empresa; sin olvidar el estudio de mercado, pues es el que dará

la pauta y los lineamientos para marcar los objetivos a seguir y a partir de los mis-

mos, se establecerán la misión, la filosofía o política de la empresa, las formas de

organización y cómo llevarlas a cabo.

4.1.1.- La importancia del turismo ambientalmente planificado

Al entrar en este tema es imprescindible saber lo que significa el sistema de gestión

ambiental, (conocido por sus siglas como SGA), que es el conjunto de orientaciones,

normas, actividades, recursos, programas e instituciones, que permiten poner en

marcha los principios generales ambientales establecidos por varios países, esto

con el objetivo de identificar, prevenir y controlar las repercusiones ambientales

derivadas de las actividades en su entorno, especialmente la práctica del ecotur-

ismo135.
135Luis Hernando Jiménez Bulla,Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico regional, Colombia, Ecoe

Ediciones, 2009, 1ª ed., p.77.
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Un pionero del turismo ambientalmente planificado, es el autor del libro Ecoturismo

TAP, Jorge Chávez de la Peña, quien propone una metodología de planeación ape-

gada a tres características: la multidisciplina (en donde convergen distintas ciencias

como la ecología, la biología, la antropología, economía, geografía, sociología, entre

otras); la planeación participativa (busca una participación activa de los pobladores

para que sean ellos quienes dirijan sus propios proyectos y no sean víctimas de la

manipulación empresarial del turismo convencional) y la sustentabilidad (derivada

de la interpretación del Informe Brundtland para apegarse lo más eficiente posible

a sus estatutos y objetivos del desarrollo sustentable).

Su metodología TAP (Turismo Ambientalmente Planificado) propone un desarrollo a

partir de tres fases que resultan básicas para desarrollar un proyecto ecoturístico:

1. La fase social, compuesta de un marco legal a través del establecimiento de

los derechos y obligaciones de los actores del proceso turístico, a partir de un

análisis macro-jurídico y la elaboración de un reglamento que sirva de eje para

el funcionamiento de un proyecto, en que se especifiquen los objetivos y se

respeten los usos y costumbres de las comunidades nativas.

A esta fase la complementa un diagnóstico socioeconómico, el cual arroja el

perfil de las comunidades respecto a sus funciones laborales y económicas,

así como sus expectativas las cuales deben ser tomadas en cuenta para que

se acoplen con los objetivos en el proyecto.

Finalmente, a esta fase se incorpora también la educación ambiental, el pilar

más sólido para la planeación de un proyecto ambiental, que es la compren-

sión e interpretación de las características de la naturaleza y las dimensiones

socioeconómicas, políticas, culturales e históricas respecto a la situación y

condiciones de cada región y comunidad para entender todos los aspectos

que se involucran en el medio ambiente y saber utilizar los recursos de una
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manera racional y sustentable136.

2. La fase antropo-natural: significa llevar a cabo un estudio de la zona para de-

terminar los atractivos naturales bióticos y abióticos que existen en el entorno y

la utilidad que le dan las comunidades nativas, así por ejemplo, la importancia

de una cuenca hidrográfica para una comunidad, con la cual se pretende servir

de agua a un proyecto turístico, o bien establecer un área protegida en donde

aún se encuentran pobladores nativos viviendo en la región, o una vereda im-

portante para el tránsito de la población y a la cual se pretende sacar provecho

del senderismo. Este ordenamiento tiene la intención de prevenir con antici-

pación los daños ecológicos y culturales además de que planifica el futuro de

la población y sus actividades.

A esta fase la complementa el estudio de capacidad de carga, la cual com-

prende en analizar la cantidad de usuarios en un tiempo y zona específica,

para saber cuánto soporte tiene el lugar sin causar un daño físico o biológico

irreversible, con lo cual se ayuda a determinar el impacto ambiental (la modifi-

cación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza);

sin embargo, existe una variedad de indicadores para tener una mejor visión

sobre el impacto, tales como: de situación, económicos, sociales, medioambi-

entales; los cuales son un requisito para poder desarrollar cualquier proyecto

en México137.

3. La fase técnica es un estudio que comprende dos aspectos, el uso de la tec-

nología y el estudio del mercado. El primero tiene que ver con la búsqueda

de opciones amigables con la naturaleza respecto a la tecnología, tales como:

arquitectura del paisaje, transporte, alojamiento y otros insumos necesarios
136Jorge Chávez de la Peña,Ecoturismo TAP Metodología para un turismo ambientalmente planifi-

cado, México, Editorial Trillas, 2005, 1ª ed., pp. 69-72.
137Íbidem, pp. 72-76.

96



para la actividad turística que no contamine ni dañe la imagen de la zona. El

segundo estudio es el último paso que propone el autor de la Metodología TAP,

ya que el costo-beneficio económico está condicionado por el costo-beneficio

social y ambiental, puesto que una inversión de un proyecto ambientalmente

planificado no es rentable, uno de sus resultados es la degradación de los

recursos naturales o bien conflictos sociales con los habitantes de la zona

El autor asegura que al dejar este estudio mercadológico como el paso final, al tener

listo el panorama socioeconómico de la comunidad anfitriona, además de aplicar

programas de educación ambiental, teniendo los datos antroponaturales, entonces

los beneficios económicos, sociales y ambientales, serán en absoluto positivos re-

specto a los impactos que ha causado el sistema irresponsable que ha aplicado el

turismo convencional138.

Finalmente este subaparado se concluye con la misma afirmación que hace el autor

respecto a su metodología:

El Turismo Ambientalmente Planificado se identifica, por su esencia, con

el término ecoturismo [teniendo en cuenta que] el ecoturismo refleja con

mayor equilibrio la interrelación e interdependencia existente entre el

medio ambiente y la actividad turística [. . . ] y atiende también en forma

holística, integradora, los intereses de todos los actores del proceso. Por

ser su objeto de estudio diferente al del turismo convencional, requiere

su propia metodología [teniendo en cuenta que] la ética es una condición

esencial para el logro el Ecoturismo TAP.139.
138Íbidem, pp. 76-79.
139Íbidem, p. 82.
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4.1.2.- ¿Qué es un modelo sistémico de desarrollo ecoturístico?

La comunidad científica que se enfoca en delimitar el turismo de naturaleza ha hecho

un esfuerzo por crear modelos, metodologías y sistemas para aplicarse en proyectos

ecoturísticos con la intensión de no desvirtualizar ese tipo de turismo y brindar una

herramienta a los gestores de los mismos que facilite su camino a la realización.

A continuación se presenta la explicación de un Modelo de desarrollo sistémico

ecoturístico regional, planteado por el autor Luis Hernando Jiménez Bulla en su libro

titulado:Ecoturismo, oferta y desarrollo sistémico regional. El modelo es planteado

como un complemento a la oferta ecoturística que busca un desarrollo regional a

través de la centralidad, la accesibilidad y la conectividad, lográndolo mediante la

visualización de cuatro fases en las que se divide el territorio y las actividades que

se realizan en las que se pretende llevar a cabo el ecoturismo:

1. Fase dinamizadora ecoturística: se compone de las áreas naturales protegidas

y las comunidades in situ, que se encuentran más cerca al centro gravitacional

de donde gira el ecoturismo, donde los profesionales implementan técnicas y

métodos científicos para su conservación, logrando que esas zonas sean el

punto principal de atención.

2. Fase receptora inmediata: se integra por los territorios, infraestructuras y co-

munidades aledañas al área natural en la que se desarrolla el ecoturismo. La

participación la participación como guías o prestadores de servicios; también

ofrecen hospedaje, alimentación y recreación. Así son ellos quienes llevan los

conocimientos ecoturísticos a la siguiente fase.

3. Fase receptora mediata: conformada por las zonas y comunidades más dis-

tantes al principal centro de atención y colindan con la fase suburbana. Las

actividades de esas poblaciones dejan de lado las actividades agropecuarias
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debido a un deterioro o falta de producción y la manera de sacarle provecho

es utilizando sus ranchos o haciendas en espacios para el ecoturismo.

4. Fase suburbana: constituida por las áreas que quedan alrededor de las

grandes y medianas ciudades, por lo que resulta un fácil acceso a los citadi-

nos para pasar los fines de semana, es aquí en donde los turistas pueden ser

involucrados y atraídos mediante la oferta de paquetes novedosos de ecotur-

ismo140.

Una vez determinadas las cuatro fases, a continuación se explican los aspectos

pedagógicos que dan a conocer la estructura del modelo para ofrecerlo a las comu-

nidades e incorporarlas en su realización.

Como primer paso se debe llevar a cabo la identificación de los atractivos turísticos,

las áreas protegidas, las comunidades rurales y suburbanas de la zona, con la in-

tensión de elaborar un diagnóstico en el que se proponga un posible proyecto de

ecoturismo. Una vez teniéndolo, el siguiente paso es convocar a las autoridades del

turismo que conciernen a la región como tour-operadores y promotores del turismo,

así como jefes comunales, empresarios e instituciones financieras.

En seguida, es imperioso crear mesas de trabajo para la gente de las comunidades

y sus autoridades con el fin de discutir sobre la viabilidad del proyecto y su par-

ticipación en el gestionamiento. Por lo tanto, si estuvieran de acuerdo en llevar a

cabo la propuesta, se tiene que contratar un equipo de profesionistas que se encar-

gue de: planificar el espacio rural, realizar el inventario de los atractivos turísticos

y su capacidad de carga, para después construir accesos al área como senderos

ecológicos, plataformas de observación, restauración y cualquier otra construcción

de adecuación.
140Luis Hernando Jiménez Bulla,Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico regional, Colombia, Ecoe

Ediciones, 2009, 1ª ed., pp.57-60.
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Al contar con los aspectos anteriores, el autor insiste además en la aplicación de

aspectos metodológicos, los cuales son una secuencia de pasos a seguir que se

resumen en seguida:

1. Crear un Comité Interinstitucional Regional de Ecoturismo para tratar todo lo

relacionado al ecoturismo de la región.

2. Elaborar un currículo donde se incluya los preceptos del ecoturismo como

punto focal de la educación y pensamiento de las autoridades educativas, gu-

bernamentales y turísticas.

3. Organizar cursos de capacitación en ecoturismo y aplicarlos a las autoridades

políticas, educativas y turísticas o incluso a todas aquellas personas que de-

seen involucrarse en el proyecto ecoturístico regional. En estos cursos de-

berán tratarse temas como: ecología, tradiciones locales, ética conserva-

cionista, administración y contabilidad, estructura de tours e itinerarios, manejo

de turistas, gastronomía local, diseño de instalaciones ecoturísticas, etcétera.

4. Capacitar a los prestadores de servicios ecoturísticos en el desarrollo de habil-

idades y destrezas básicas, tales como el manejo y solución de problemáticas,

atención al cliente, habilidad en el manejo de grupos numerosos de turistas,

habilidad de apreciación e interpretación del paisaje, entre otros.

5. Crear programas e itinerarios que ofrezcan a los turistas información previa

del lugar y actividades a realizar con el fin de preparar a los viajeros sen-

sibilizándolos y educándolos para evitar un mal comportamiento en la zona

ecoturística141.

Estos son los pasos resumidos que en conjunto se refieren al desarrollo ecoturís-

tico sistémico regional; aunque el autor es meticuloso con su metodología, la apli-

cación dependerá del interés y compromiso tanto de los pobladores, quienes son
141Íbidem, pp. 61-72.
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los beneficiarios; como de las autoridades gubernamentales, representantes de esa

población, pues tienen la obligación de brindar acceso la información y las facili-

dades para la creación de esos proyectos además de promover el mercado eco-

turístico y establecer relaciones públicas a nivel local, nacional e internacional.

4.2.- El papel de Latinoamérica en el ecoturismo comunitario

El turismo resulta ser un factor de progreso y crecimiento según estándares

económicos, para los países en vías de desarrollo, siempre y cuando se lleve a

cabo bajo un enfoque integrador de las comunidades desfavorecidas en los flujos

turísticos y se respete a la población local y su entorno. Por lo cual el ecoturismo

comunitario en América Latina es el resultado de la segmentación de la actividad

turística y la presión de las comunidades locales [. . . ] quienes logran iniciativas

de estructuración y organización de productos y servicios turísticos, protagonizados

por las mismas comunidades receptoras, como alternativa de trabajo y renta para

los moradores”142. Así se valora la participación de los pobladores comunitarios,

que resulta ser el factor principal que llama a la “movilización de la comunidad en la

lucha por sus derechos en contra de los grandes emprendedores de la industria del

turismo de masas, que buscan ocupar su territorio amenazando la calidad de vida y

las tradiciones de la población local”143.

La organización que surge de esas comunidades está sustentada por prácticas de

autogestión, de reciprocidad y de reparto equitativo de las ganancias, así como

de las pérdidas. De tal manera, que se logra la cohesión de los integrantes de la

comunidad y el resultado se visualiza en la capacidad de gestión del turismo local.

Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas,
142Mauricio Genet Guzmán Chávez y Diego Juárez Bolaños,En busca del ecoturismo. Casos y

experiencias del turismo sustentable en México, Costa Rica, Brasil y Australia, México, Ediciones
Eón: El Colegio de San Luis, 2013, 1ª ed., p. 237.

143Íbidem, p. 237.
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entre al año 2010 y 2030, se prevé que las llegadas internacionales a los países en

desarrollo crezcan a un 4.4% anual, el doble respecto a las economías avanzadas

y se calcula que las economía emergentes recibirán cerca del 60% de los turistas

mundiales en el año 2030144.

4.2.1.- Experiencia de la planificación del ecoturismo comunitario en Costa

Rica

Costa Rica es un territorio pequeño que cuenta con 51,000 km², a pesar de ser cat-

alogado como el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Desde ésta

perspectiva tiene mucho que ofrecer al turismo de naturaleza, puesto que cuenta

con 20 parques nacionales, 27 áreas protegidas, nueve reservas de bosques, si-

ete santuarios salvajes, ocho reservas biológicas y 13,000 km² de montañas, ríos

pantanos, llanuras y playas, suficientes para ser un líder internacional en el ecotur-

ismo145.

El proceso que ha pasado Costa Rica en la transformación de su economía, formas

de trabajo y modos de vida a partir del aprovechamiento del turismo de naturaleza

comienza en el año de 1948 con una decisión de suma importancia, la abolición de

su ejército para destinar los recursos económicos a la educación de la población.

Esta inversión a corto, mediano y largo plazo ha conllevado a la profecionalización

de ñps habitantes al igual que una concientización y vocación ecológica.

Bastaron aproximadamente 20 años para obtener resultados tangibles en la natu-

raleza, puesto que en 1963 se fundó la primera reserva natural del país. En 1970

se organizó una red de parques nacionales que corresponde al 25% del territo-

rio en absoluta protección y conservación. Diez años después, el gobierno toma

la decisión de convertir una parte de su deuda externa en bonos de conservación
144Fundación CODESPA, [en línea], Dirección URL: https://codespa-america.com/ [Consulta: 20 de

octubre del 2018].
145Luis Hernando Jiménez Bulla,Ecoturismo oferta y desarrollo sistémico regional, Colombia, Ecoe

Ediciones, 2009, 1ª ed., p.59.
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ecológica destinando los fondos para la creación de parques nacionales, reservas

y áreas protegidas, junto con el financiamiento de nuevas instituciones de carácter

ambiental, las cuales se encargarían de elaborar proyectos educativos y ecoturís-

ticos, manejo profesional de áreas sustentables y seguimiento de cualquier tema

relacionado al medio ambiente.

De tal modo que esta ola de cambios y entusiasmo por la conservación de la natu-

raleza llamaron la atención de investigadores y científicos de distintos países, sobre

todo biólogos y ambientalistas de universidades americanas y europeas, lo que des-

encadenó en atracción turística y para el año de 1999 el país recibió un millón de

turistas146.

Más adelante en el año 2012, este país fue posicionado en el ranking mundial de

una revista de turismo llamada Etichal Traveler Magazine, como uno de los mejores

diez destinos éticos y a su vez fue clasificado en el quinto lugar a nivel mundial en

el índice de desempeño ambiental, además de haber obtenido el 12.5% de su PIB

a través del turismo, lo que significa 2.4 billones de dólares sólo por este rubro147.

Para el año 2015, el Instituto Costarricense de Turismo indicó que el país duplicó

su entrada de turistas, con más de 2,500,000, de los cuales al menos la mitad se

involucró en el ecoturismo; mientras que, en el año 2017 la cifra cerró en 2, 959,869

turistas, faltando casi 40,000 personas para llegar a la meta de los 3,000,000 por

año, no obstante, en comparación al año anterior el turismo aumentó en un 17%

se pronosticó que el año 2018 sería muy exitoso puesto que las cifras del primer

trimestre indican una suma de 969,188 turistas, lo que significa un 5.4% más en
146Periódico El Nuevo Diario,Las llegadas de turistas a Costa Rica au-

mentaron 5.4% el primer trimestre, Costa Rica, [en línea], Dirección URL:
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/461909-turistas-costa-rica-
turismo/,[Consulta: 9 de octubre del 2018].

147Entorno turístico,¿Cómo logró Costa Rica convertirse en un destino internacional de ecotur-
ismo?, México, [en línea], Dirección URL: https://www.entornoturistico.com, [Consulta: 9 de octubre
del 2018].
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comparación al mismo periodo del año pasado148.

A través de las estadísticas es evidente que el desarrollo ecoturístico es un elemento

totalmente favorecido en ese país a partir del año 2007 puesto que entró en vigencia

un decreto ejecutivo (con la numeración 33536), en el cual “Se declara de interés

público el turismo rural comunitario y se autoriza a las instituciones del Estado para

colaborar en el desarrollo de ésta actividad, integrando en sus planes operativos

la misma y destinando los recursos necesarios de acuerdo con sus posibilidades

presupuestarias y normativa legal correspondiente”149.

La protección y exhortación de la creación de espacios ecoturísticos son reafir-

mados en general con la aplicación de la Ley del Fomento del Turismo Rural-

Comunitario, aprobada en el año 2009 y que en su artículo segundo especifica los

objetivos:

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales ayudando a conservarlos y man-

tener los procesos ecológicos esenciales.

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y con-

tribuir al entendimiento y tolerancia intercultural.

3. Asegurar actividades económicas a largo plazo que beneficien a reducir la

pobreza en las comunidades anfitrionas.

4. Promover que el turismo rural tenga un alto grado de satisfacción para los

turistas y sembrar en ellos conciencia de la práctica de actividades sostenibles
148Periódico El Nuevo Diario,Las llegadas de turistas a Costa Rica au-

mentaron 5.4% el primer trimestre, Costa Rica, [en línea], Dirección URL:
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/461909-turistas-costa-rica-
turismo/,[Consulta: 9 de octubre del 2018].

149Mónica Velarde Valdez , Salvador Gómez Nieves, (Coords.), Turismo sustentable y desarrollo
rural: Estudios en Polonia, Costa Rica y México, México, Editorial Universitaria: Universidad de
Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 2014, pp.116.
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La citada Ley fomenta el turismo rural comunitario, impulsando empresas familiares

y comunitarias con la finalidad de que las personas que habitan las comunidades

rurales sean quienes gestionen sus propios proyectos, planificando y aprovechando

los recursos naturales de su entorno de manera sostenible para mejorar su desar-

rollo y calidad de vida.

Otra fortaleza para la gestión del ecoturismo de Costa Rica es la labor que ejerce

la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario, que por sus siglas es conocida

como Canturural, la cual es un órgano de fortalecimiento institucional de apoyo fi-

nanciero y técnico que representa los intereses del sector turismo rural comunitario

y se encarga de promover la sostenibilidad a través de la protección de los recursos

naturales y culturales. La Cámara es funcional por medio de opiniones, acciones y

compromisos por parte de las instituciones del estado, organizaciones no guberna-

mentales, sector académico, empresas del sector y demás entidades interesadas151.

El ejemplo que se expone a continuación es una muestra de las primeras experien-

cias de proyectos ecoturísticos comunitarios que Canturural ha apoyado y ha afiliado

a su organización, es Cooprena R.L. y su afiliada Coopesilencio R.L.

El Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (Cooprena R.L.) es una cooper-

ativa creada por organizaciones asociadas, las cuales tienen la intención de instau-

rar y comercializar el turismo que ofrecen sus miembros. En un principio Cooprena

desarrollaba la oferta turística a través de la infraestructura, construyendo alber-

gues, senderos y rutas en los terrenos de los miembros asociados, pero cambió

su enfoque y sus actividades. Se concentraron en fortalecer la capacidad de sus
150Ley Fomento del Turismo Rural Comunitario, Ley No. 8724, 17 de julio del 2009, Gaceta No.191,

Costa Rica, [en línea], Dirección URL: https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/legislacion
[Consulta: 9 de octubre del 2018]

151Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario, Costa Rica, [en línea], Dirección URL:
http://www.canturural.org, [Consulta: 9 de octubre del 2018].
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miembros a través de la capacitación, por lo cual ahora representa sus intereses,

posicionando y defendiendo al turismo rural comunitario ante los intereses políticos,

económicos y culturales del país.

Una de las cooperativas que forman parte de Cooprena es la Cooperativa Autoges-

tionaria Agropecuaria de Servicios Múltiples El Silencio R.L. (Coopesilencio R.L.), la

cual se conforma por más de 50 familias que comparten mil hectáreas de terreno

comunal que se encuentra en el Pacífico Central, cerca del Parque Nacional Manuel

Antonio. La cantidad de personas que participan en ésta cooperativa agrícola, com-

partiendo las mismas actividades en el mismo territorio, llama la atención al visitante

ecoturista y a los estudiosos del tema.

La cooperativa se autogestiona desde el 20 de enero de 1973 después de una

larga lucha social por obtener la donación y una sola escrituración que avalara el

usufructo152. de las cuarenta familias que conforman la finca. Sin embargo la his-

toria de su construcción llevada a cabo por campesinos, fue dramática y dolorosa:

Coopesilencio nació de un malestar que se fue agravando en los peones que traba-

jaban en los terrenos de una empresa bananera y anhelaban labrar su propia tierra;

los campesinos se organizaron para proponer la compraventa de la tierra a dicha

empresa, recibiendo el rechazo y la negación.

La desesperación del hambre, la pobreza y la falta de un hogar orilló a los

campesinos y a sus familias a envolverse de valor y coraje para invadir los terrenos

en tres ocasiones, construyendo en las madrugadas pequeñas casas de palma y

palos, siendo éstas tres veces desalojadas por los dueños y la policía a través de

violencia e intimidación; incluso algunas familias enteras fueron encarceladas.

El desabasto de espacio para mantener aproximadamente a 80 familias retenidas,

obligó a la empresa a llegar a un acuerdo con el Instituto de Tierras y Colonización
152Entiéndase por Usufructo el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y

disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios.
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(ITCO) para vender su territorio a esa institución y evitar otra invasión que perju-

dicara la reputación de la compañía bananera.

Finalmente el ITCO adquirió la finca pero la condición principal para vendérsela a los

campesinos a un precio bajo y a plazos largos, era la creación de una cooperativa

de autogestión para evitar que los campesinos ofrecieron sus terrenos a mejores

postores.

Ante la ignorancia, las dudas y el temor delas 28 familias de no tener su propiedad

con escrituras, tomaron otro rumbo, dejando las mil hectáreas a las 52 familias

restantes que confiaron en la realización de la cooperativa con una sola escritura

de la finca153.

Una vez ganada la tierra, el problema fue la administración económica y coordi-

nación de actividades que se llevarían a cabo para el sustento de las más de

cuarenta familias; empero, la esperanza y perseverancia del campesinado derivó

en la organización, declarando que las decisiones internas para dirigir el manejo de

la cooperativa se concentrarían en el trabajo colectivo, rescatando el primer obje-

tivo que es la auto sustentabilidad a través del trabajo de la tierra, pues la actividad

principal que sostiene la economía de la comunidad es la producción de aceite de

palma, ocupando 500 hectáreas del territorio.

Coopesilencio ha recibido el apoyo, capacitación y planeación de muchas institu-

ciones, entre ellas la Universidad de Costa Rica que ha ayudado con su alumnado a

la implementación de proyectos de lechería, huerta orgánica y reproducción de cer-

dos y otros animales comestibles, así como la vigilancia de la producción agrícola, la
153Juan José Marín Hernández, La creación de coopesilencio y la contribuición de las mujeres

campesinas en su edificación,Diálogos Revista Electrónica de Historia, vol. 1, núm. 1, octubre-
diciembre, 1999, p. 10 Universidad de Costa Rica San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, [en
línea], Dirección URL: http://www.redalyc.org/pdf/439/43910106.pdf, [Consulta: 23 de octubre del
2018].
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reforestación y protección del entorno ecológico ayudando a mantener estándares

de calidad.

Ésta es la única cooperativa del Pacífico Central que se mantiene funcional y pro-

ductiva, sus integrantes afirman que el valor de la solidaridad es el factor del éx-

ito en su comunidad, puesto que se encuentran conformes con el sistema de vida

que les otorga la cooperativa y, aunque no tienen una gran cantidad de excedentes

económicos, afirman tener una alta calidad de vida por medio de la seguridad ali-

mentaria, el trabajo colectivo, la vivienda digna, una cultura arraigada y la armonía

de convivencia social154.

4.2.2.- Fundación CODESPA, desarrollador del ecoturismo comunitario en

Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia

La fundación CODESPA es una organización internacional no lucrativa que cuenta

con el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta se enfoca

en la cooperación para el desarrollo económico y social de los países con población

más necesitada; brinda formación profesional, crédito financiero, capacitación em-

presarial, tecnología de bajo costo para mejorar la calidad de vida, aumenta la pro-

ductividad de sociedades vulnerables y posiciona en el mercado sus productos com-

erciales.

Esta fundación cuenta con 30 años de experiencia con más de 850 proyectos real-

izados en 21 países, los cuales dirigen el espíritu emprendedor, la dignidad humana

y la independencia económica de las comunidades; implementando proyectos de

desarrollo que favorecen oportunidades económicas para los pueblos más olvida-

dos en América Latina, África y Asia155.
154Mónica Velarde Valdez, Salvador Gómez Nieves, (Coords.), Turismo sustentable y desarrollo

rural: Estudios en Polonia, Costa Rica y México, México, Editorial Universitaria: Universidad de
Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 2014, pp.82-83.

155Fundación CODESPA, [en línea], Dirección URL: https://codespa-america.com/, [Consulta: 23
de octubre del 2018].
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La fundación ha puesto en marcha tres proyectos de ecoturismo comunitario en

Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, basados en la autogestión de los recursos natu-

rales y culturales de los pueblos indígenas originarios, así como en un compromiso

social y de equidad en cuanto a distribución económica. Otorga formación y asisten-

cia técnica a dueños de posadas, guías turísticos, productores de artesanías, entre

otros, para formalizarlos como microempresarios y así vincular sus servicios con la

demanda turística para posicionarlos en un nivel respetable de oferta y demanda.

Comenzando por Ecuador, especialmente en la provincia de Chimborazo, un pe-

queño poblado en la sierra ecuatoriana, cuenta con una extensión territorial de 6,500

km², que cuenta con una población de 509,352 habitantes, dividos en 10 cantones.

Se caracteriza por ser la zona más pobre del país. El 88% de la población indígena

sufre condiciones marginales. Sin embargo, cuenta con un atractivo turístico: un

volcán inactivo a una altura de 6,310msnm, en el que se realiza senderismo con

paisajes de glaciares que se encuentran en la Reserva de Producción Faunística

Chimborazo.

En la Provincia del Chimborazo se asienta una pequeña población en el cantón

de Guamote con 41,153 habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49%

hombres, mientras que el 94.5% del total son indígenas. Viven en aldeas sencillas y

su lenjuage de comunicación es el quichua. En éste lugar el 95.5% de la población

viven en pobreza extrema (necesidades básicas insatisfechas). No hay sistema

hidráulico, ni sistema de salud, tampoco educativo ni fuentes de trabajo, por lo que

se realizan actividades primarias como la agricultura y ganadería. Su condición

étnica prevalece a través de sus tradiciones y costumbres, es la misma que los ha

sumergido en el olvido de la planeación de desarrollo del país156.
156Diálogo cantonal sobre educación, Guamote, Provincia de Chimborazo,

Contrato social por la educación del Ecuador, [en línea], Dirección URL:
https://colectivosciudadanoseducacion.files.wordpress.com/2017/02/dc-guamote.pdf,[Consulta:
23 de octubre del 2018].
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La organización ha trabajado con el propósito de promover y fortalecer las activi-

dades turísticas comunitarias, con la finalidad de diversificar las labores productivas,

sin olvidar la perspectiva participativa y sustentable. Según el Ministerio de Turismo

del Ecuador, la Provincia recibe 20 mil turistas anuales, motivados principalmente

por el recorrido en tren a la Nariz del Diablo y al volcán Chimborazo, con un prome-

dio de estancia de dos días y una noche. Se estima que en un plazo de 10 años,

esta cifra ascienda a 80 mil turistas anuales157.

El proyecto que tiene en marcha CODESPA para la población del cantón Guamote,

es la producción, conservación, transporte y comercialización de la leche de vaca,

en donde participaron en talleres educativos 346 beneficiarios directos158.Como

primer paso se diseñó un sistema para evitar caminatas de horas cargando las

cubetas de leche hacia algún pueblo cercano para lograr venderlas antes de que

caduquen. Así, se consiguió el transporte de camiones que recogen la leche en el

mismo lugar donde se ordeña.

Con el segundo paso, se promovió la participación social a través de la correspon-

sabilidad y la solidaridad para la creación de una cooperativa con el objetivo de

brindar fuerza e impulsar la negociación del producto.

El tercer paso fue brindar la formación en técnicas básicas de producción para mejo-

rar los procesos y la calidad de la leche y otros productos derivados. De tal manera,

la fundación ha coadyuvado a su acceso a microcréditos para cubrir sus necesi-

dades en el negocio, lo cual les ha permitido comprar herramientas para producir.

Los microcréditos han beneficiado a los habitantes y han sido adaptados a sus posi-

bilidades.
157Fundación CODESPA, [en línea], Dirección URL:codespa.org/blog/2010/03/02/construyendo-

planes-de-negocios-participativos-con-las-comunidades-del-chimborazo-ecuador/,[Consulta: 23 de
octubre del 2018].

158Íbidem
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Ésta contribución ha logrado activar la economía al menos en un 10%, logrando

una inclusión social y brindando la posibilidad de más personas de la comunidad a

acceder al microcrédito para obtener su material de trabajo, acceder a la cooperativo

y generar dinero, con lo cual se ha logrado en la comunidad una inclusión social

desde el año 2002.

La organización ha trabajado con el propósito de promover y fortalecer las activi-

dades turísticas comunitarias, con la finalidad de diversificar las labores productivas,

sin olvidar la perspectiva participativa y sustentable. Según el Ministerio de Turismo

del Ecuador, la Provincia recibe 20 mil turistas anuales, motivados principalmente

por el recorrido en tren a la Nariz del Diablo y al volcán Chimborazo, con un prome-

dio de estancia de dos días y una noche. Se estima que en un plazo de 10 años,

esta cifra ascienda a 80 mil turistas anuales159.

Por otro lado, en el Salar de Uyuni, ubicado en el suroeste de Bolivia, se lleva a cabo

un proyecto que tiene como propósito promover y fortalecer las actividades turísticas

comunitarias de esa región para fomentar la participación social entre los indígenas

y el turismo internacional. Aunque su objetivo principal es combatir la pobreza en

la que viven el 80% de esos habitantes160, además de posicionar la figura femenina

como líderes de la comunidad.

El lugar es conocido coloquialmente como “el espejo del mundo” por ser el desierto

de sal más grande de la Tierra con una superficie de 10,582km²; asimismo posee el

primer puesto en la lista de las 25 maravillas naturales del mundo161. No obstante,

resulta ser la región más pobre del país, con un ídice bajo de empleo. La principal

actividad económica es la minería, con bajos sueldos y nulos derechos laborales.
159Fundación CODESPA, [en línea], Dirección URL:codespa.org/blog/2010/03/02/construyendo-

planes-de-negocios-participativos-con-las-comunidades-del-chimborazo-ecuador/,[Consulta: 23 de
octubre del 2018].

160Fundación CODESPA, [en línea], Dirección URL: https://www.codespa.org/proyectos/pueblos-
magicos-lipez-oportunidad-contra-la-pobreza-salar-de-uyuni/,[Consulta: 23 de octubre del 2018].

161Íbidem
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Es por esto que la falta de estabilidad económica abstiene a las mujeres de alcanzar

su independencia y participación laboral.

CODESPA ha impulsado una alternativa a esa situación que no sólo mejore la

economía de la zona indígena, sino también que posicione al sexo femenino en

el manejo de la economía, en la toma de decisiones políticas y en cualquier activi-

dad donde se reconozca su presencia. De tal manera que el apoyo abarca distintos

temas:

1. Promueve la organización para trabajar en equipo y crear pequeños negocios.

2. Ayuda a diseñar y desarrollar productos y servicios comerciales que sean

atractivos para los turistas, tales como posadas, alimentación, artesanías

artículos de primera necesidad, entre otros.

3. Ofrece capacitación en materia administrativa, de compra y venta para man-

tener sus pequeños negocios en constante crecimiento.

4. Impulsa alianzas con tour operadores, ministerios y empresas privadas para

potenciar el destino turístico162.

La organización contribuye al desarrollo y acceso al trabajo de auto-gestión, evi-

tando la migración, así como la pérdida de costumbres y tradiciones, logrando que

102 mujeres163 alcancen su independencia económica y social, logrando el respeto

de la comunidad y la participación digna en la toma de decisiones.

Pasando al tema de Perú, la fundación ha ayudado a trazar rutas ecoturísticas que

se especializan en prestar servicios de tipo rural-vivencial, una de ellas se ubica en

Cusco, específicamente la comunidad de Janac Chuquibamba, en el distrito Lamay,

que es una zona interandina de Perú, con la mayor presencia de población indígena.
162Fundación CODESPA, [en línea], Dirección URL: https://www.codespa.org/proyectos/pueblos-

magicos-lipez-oportunidad-contra-la-pobreza-salar-de-uyuni/,[Consulta: 23 de octubre del 2018].
163Íbidem
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Los habitantes subsisten de la agricultura; a pesar de ésto cuentan con el índice

más bajo de seguridad alimentaria de todo el país, el cual se ve reflejado en la

desnutrición crónica que ataca a más del 40% de esa población164.

Además cabe destacar que, el 56% de los habitantes de esa zona viven en pobreza

extrema165, su principal fuente de trabajo es la agricultura y horticultura, las cuales

está a merced de los cambios climatológicos y de las plagas; también se dedican

a la crianza de bajo volumen de pequeños animales comestibles, sin una técnica

de producción e implementación de condiciones sanitarias, por lo cual sólo pueden

abastecer a su propia familia.

La contribución que la fundación ha logrado, es el impulso de la construcción de

un mirador-comedor comunitario en el que se le ofrece al turista platillos típicos de

la región andina, cocinados por los mismos indígenas, de tal manera que se ha

ayudado a generar un crecimiento socio-económico de la zona, a través del auto-

empleo y la organización comunitaria.

Al ser la población más discriminada de la zona, sin oportunidades laborales, se

reduce la participación de las mujeres y de los jóvenes. Este proyecto les otorga, a

la postre, que les brinda seguridad alimentaria local, al mismo tiempo les permite in-

sertarse a la actividad económica de la comunidad y de relacionarse con el turismo

internacional, respetando sus propias costumbres, reconociendo el valor de su cul-

tura y cuidando el medio ambiente que los rodea y que es el motivo de admiración

en el mirador-comedor.

La calidad del servicio que se procura ofrecer, sumado a la demanda de turistas

que visitan la zona, ha logrado el aumento en un 30% de los ingresos de 300 habi-

tantes adultos166, quienes lo utilizan para mejorar la calidad de vida de sus hijos en
164Fundación CODESPA, [en línea], https://www.codespa.org/proyectos/oportunidad-mirador-

comedor-turistico-reducir-pobreza-en-lamay-cusco/,[Consulta: 23 de octubre del 2018].
165Íbidem
166Íbidem

113



alimentación y educación.

Respecto a Colombia, la zona del Cauca es conocida también como La Ruta del Sur,

el cual es un destino familiar que mezcla servicios de salud naturista y actividades

culturales, cuenta con una comunidad consciente y responsable de la conservación

del ambiente, puesto que la zona cuenta con una cubierta vegetal productiva que

ayuda a conservar la rivera del río. La comunidad ha logrado crear un policultivo para

consumo propio y para comercializar, además de que ofrecen a los turistas balsaje

en el río Cauca, avistamiento de aves, cabalgatas, caminatas y gastronomía.

La organización de la comunidad para realizar esas actividades ecoturísticas se orig-

inó debido a la falta de recursos económicos que motivaba a los jóvenes a emigrar

de su territorio natal, por lo tanto la unión y decisión comunitaria, favoreció al ofrec-

imiento de servicios ecoturísticos como una solución al problema, dando también un

motivación y sentido de pertenencia de los habitantes.

Al adentrarse al tema del trabajo que ha hecho CODESPA en ésta zona del país, se

encuentra que el 43% de la población en Colombia sufre de seguridad alimentaria,

lo que significa que de 47 millones de habitantes colombianos, aproximadamente

20 millones sufren de hambre y desnutrición, cuando irónicamente se desperdician

9.76 millones de toneladas de desperdicio de comida, incluidos las pérdidas post-

cosecha167.

La aportación de CODESPA, ha organizado una alianza entre Minka dev168,
167Fundación CODESPA, [en línea], Dirección URL: https://www.codespa.org/proyectos/fruta-

encapsulada-para-comunidades-vulnerables-colombia/,[Consulta: 23 de octubre del 2018]
168Minka dev, es una plataforma que vincula las necesidades y deseo de las poblaciones más des-

favorecidas con soluciones de negocio innovadoras, inclusivas y sostenibles, generando una mayor
igualdad de oportunidades y favoreciendo la creación de ecosistemas de desarrollo económico inte-
grales.Véase en línea: http://www.minka-dev.com
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ALSEC169 y AECID170, para impulsar el modelo de Frucap, el cual es un negocio

inclusivo que se enfoca en extender la vida de los frutos y verduras que se cosechan

en la región, a través del micro encapsulado para satisfacer las necesidades nutri-

cionales de los niños y madres en proceso de gestación171.

La alianza ha desarrollado una cadena de aprovisionamiento que mejora los in-

gresos económicos de las poblaciones vulnerables que se encuentran en la zona

del Cauca y evita el desperdicio de los alimentos que se cosechan. Dicha ca-

dena está integrada por 100 agricultores de la comunidad que proveen la materia

prima a ALSEC que, a través de procesos tecnológicos, encapsulan la fruta conser-

vando sus nutrientes hasta por 18 meses sin necesidad de refrigeración, logrando

accesible la adquisición de alimentos nutritivos para la gente de menor capacidad

económica, tales como los 500 campesinos y sus familias que habitan la zona172.

La manera en que se ha desarrollado ese proyecto es a partir de la capacitación para

el desarrollo de negocios inclusivos para mejorar su productividad.sp Especialmente

CODESPA resulta ser el enlace entre las empresas y los agricultores para lograr un

modelo sostenible de producción, ayudando a mejorar la alimentación y la economía

de una cantidad considerable de campesinos.

169ALSEC, es una empresa de investigación y desarrollo de ingredientes con funcionalidad tec-
nológica y nutricional, creando soluciones en ingredientes para la industria Nutracéutica, Lácteos,
Helados, Panificación, Repostería, Snacks, Cárnicos, Dulces, Salsas y dips, aplicando los más altos
estándares de calidad y la mejor tecnología.Véase en línea: https://alsec.com.co

170AECID, es La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es el principal
órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo
humano sostenible.Véanse en línea: http://www.aecid.es/ES

171Fundación CODESPA, [en línea], Dirección URL: https://www.codespa.org/proyectos/fruta-
encapsulada-para-comunidades-vulnerables-colombia/, [Citado el 23 de octubre del 2018].

172Íbidem
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Capítulo V: Estudio de caso en México: Desarrollo del Ecoturismo comuni-

tario en la localidad de Amatlán de Quetzalcóatl

5.1.- La importancia turística del Parque Nacional El Tepozteco para el Mu-

nicipio de Tepoztlán y sus localidades.

En México existen 121 pueblos mágicos, los cuales han logrado acelerar el crec-

imiento de los servicios ecoturísticos a una tasa del 25% anual en los últimos 20

añosComisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, [en línea],

Dirección URL: https://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/SPSB/ecoturismo.html,

[Consulta: 11 de marzo de 2019].. El país cuenta con 127 Áreas Naturales Protegi-

das con comunidades in situ y aledañas a éstas, en las cuales se puede desarrollar

el turismo rural.

El estado de Morelos pertenece a la egrión centro país, conformada por siete en-

tidades, como son: el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Puebla y

Ciudad de México; los cuales conforman una región multidestino, de fácil acceso

e interconexión, con una variedad de zonas arqueológicas, monumentos y parques

nacionales, ecosistemas y biodiversidad, cultura, artesanías, gastronomía, música,

folklore, etcétera.

Para comenzar a adentrarse en el ecoturismo que se lleva a cabo en el estado de

Morelos, es preciso ubicarlo en el espacio geográfico. Se encuentra en la parte

meridional de la zona central de la República Mexicana, al sur del eje neovolcánico,

al norte colinda con la Ciudad de México, al este y sureste con el estado de Puebla,

así como el de Guerrero y al oeste con el Estado de México173.
173Laura Ledesma Gallegos,Y hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer edificios, México, Instituto

Nacional de Antropología e Historia, 2005, 1ª ed., pp.15-16.
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Imagen 5.1: Ubicación del estado de Morelos en la República Mexicana

Fuente: www.travelbymexico.com [04 nov. 2020]

Morelos cuenta con 36 municipios, entre ellos Tepoztlán, ubicado al norte del terri-

torio morelense a 18km de Cuernavaca, la capital del estado y aproximadamente a

90 km del sur de la Ciudad de México. En Tepoztlán se encuentra el área natural

protegida, conocida como Parque nacional El Tepozteco y aledaño a éste se ubica

la localidad de Amatlán de Quetzalcóatl, que resulta ser el lugar de interés para el

estudio de caso.

Imagen 5.2: Ubicación del Municipio de Tepoztlán y la Comunidad de
Amatlán en el Estado de Morelos

Fuente: INEGI, Open Street Map [04 nov. 2020]
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El municipio de Tepoztlán cuenta con 46,946 habitantes174, según las cifras del IN-

EGI en el último censo poblacional del año 2015. Este municipio fue reconocido en

el año 2010 con el título de Pueblo Mágico y, también fue condecorado con el Premio

al Mejor Producto de Turismo Activo Internacional 2017, aunado al Premio Excelen-

cias Turísticas 2016, resultado de la conservación de usos y costumbres ancestrales

y de su ubicación (al encontrarse al pie del Parque Nacional El Tepozteco).

La mayor afluencia turística que ha tenido el municipio en toda su historia es de

248,591 visitantes en el año 2017175.El 93.2% de los visitantes fueron nacionales y el

resto extranjeros, según el registro del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La cifra no ha variado mucho desde entonces, puesto que en abril del año 2019

se contabilizaron alrededor de 500,000 turistas repartidos entre los municipios de

Cuernavaca, Cuautla, Tequesquitengo y Tepoztlán dejando una derrama económica

arriba de 700 millones de pesos 176.Tepoztlán resultó el más beneficiado, de acuerdo

con el reporte de ocupación hotelera y los datos de Caminos y Puentes Federales

sobre el flujo de vehículos en carreteras y autopistas que conectan al estado de

Morelos.

El principal atractivo de Tepoztlán es la apreciación visual, el contacto con la nat-

uraleza a través del senderismo hacia el Parque Nacional, en donde al final de la

empinada cuesta de más de 600 metros hacia las alturas, se encuentra una zona

arqueológica que se distingue por su altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar y

que desde ahí se aprecia la sierra que rodea al municipio177.

En la cima del cerro nombrado Tlahuiltepec, el cual forma parte del Parque, se
174Plan Municipal de Desarrollo de Tepoztlán, Morelos, México, 2016 – 2018, Ayuntamiento Consti-

tucional de Tepoztlán, Morelos.
175Unión Morelos, Tepozteco recibió 248 mil 591 visitantes en 2017: INAH, [en línea], Dirección

URL: https://www.union.morelos.mx,[Consulta:15 de marzo del 2019].
176Diario de Morelos al servicio de la comunidad, Deja puente largo derrama económica de 700

mdp, [en línea], Dirección URL:https://diariodemorelos.com,[Consulta:15 de marzo del 2019].
177México es cultura, La cartelera nacional, [en línea], Dirección URL:

https://www.mexicoescultura.com/recinto/65795/tepozteco.html,[Consulta: 15 de marzo del 2019].
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encuentra ubicado justo a las faldas del pueblo mágico de Tepoztlán, existe un ado-

ratorio de 9.5 metros de altura, conocido como la Casa del Tepozteco, el cual fue

edificado entre los años de 1,150 y 1,350 d.C por la cultura Xochimilca178.

El nombre de Tepozteco deriva de Tepoztécatl, que según el mito mesoamericano

fue uno de los hijos que tuvieron los Dioses del Pulque: Mayahuel y Pantécatl,

quienes estaban asociados a los cultos de la fertilidad y la cosecha como deidades

de los cerros.

Mientras que el significado de la palabra de Tepoztlán, basándose en el signo to-

ponímico, en el que aparece un hacha de cobre encima de un cerro, se le ha

definido como “Lugar de hachas”, o “Lugar de las espaldas”, haciendo referen-

cia a las grandes formaciones de rocas en los cerros que conforman el valle de

Tepoztlán179.

La reserva natural fue declarada como Parque Nacional “El Tepozteco” el 22 de en-

ero del año de 1937 por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas, desta-

cando en el documento oficial que la sierra de Tepoztlán constituye una región de

excepcional belleza, no sólo por su naturaleza de vistas panorámicas, sino también

por ser la sede de una importante civilización, que se destacó por dominar grandes

señoríos, incluso su fama fue tal que aparece en la historia de las regiones de Chi-

apas y Guatemala.

El Parque Nacional tiene una extensión de 24 mil hectáreas a lo largo de casi todo

el municipio. A continuación se observa en el mapa la ubicación geográfica:

El Parque guarda una gran cantidad de especies endémicas, que representan una

biodiversidad importante para el país de México, por ejemplo se ha registrado la

existencia de 281 especies de aves, cantidad que representa el 31.7% de éstas en

178Íbidem.
179INAH 1939-2019, Zona arqueológica Tepozteco, [en línea], Dirección URL:

https://inah.gob.mx/zonas/127-zona-arqueologica-tepozteco, [Consulta 15 de Marzo del 2019].
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Imagen 5.3: Ubicación geográfica de los cerros que delimitan al Parque
Nacional El Tepozteco

Fuente: INEGI, Open Street Map [04 nov. 2020]

el país. También habita en la región una especie en la zona (que no existe en otro

lugar del mundo), conocido como conejo de los volcanes o teporingo, además de

52 especies de mamíferos, tales como el venado cola blanca, el tlacuache, tejón,

mapache, armadillo, conejo, zorra gris, cacomiztle, comadreja, víbora de cascabel,

coralillo, zorrillo, gato montés, león de montaña, entre muchos otros180.

De éste modo, el decreto del Parque Nacional permitió dar el primer paso para

constituir un centro de atracción turística fomentando el cuidado de sus bellezas

a través del estudio y observación de su flora y fauna, así como la conservación

de su historia arqueológica. Además de prestar atención a los terrenos y llanuras

expuestos a la degradación de sus suelos y corrientes de agua.

El municipio de Tepoztlán ha logrado una mancuerna interesante entre la naturaleza,

la arquitectura precolombina y virreinal, la gastronomía y la religiosidad combinada
180Plan Municipal de Desarrollo de Tepoztlán, Morelos, México, 2016 – 2018, Ayuntamiento Consti-

tucional de Tepoztlán, Morelos.
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de ritos ancestrales. En conjunto, la comunidad receptora ofrece una diversidad de

servicios para distintos tipos de turistas.

Entre los servicios más destacados que han captado una gran cantidad de turistas

enfocados en la salud, son las terapias holísticas que brindan terapeutas profesion-

ales. Se distingue su trabajo por el uso de temazcales, herbolaria y rituales ances-

trales. Es así como ellos logran combinar técnicas tradicionales y modernas para

curar y armonizar el cuerpo.

Bajo esta logica, los días que arriban más turistas es el 20 de marzo, ya que asisten

para celebrar el Equinoccio de Primavera. Otras fechas importantes son los días 7 y

8 de septiembre, en los cuales la comunidad escenifica el siglo XVI y celebra la con-

versión del pueblo al cristianismo, a través de un ascenso nocturno con antorchas,

formando una gigantesca serpiente de fuego de la misma altura del cerro.

Uno de los atractivos más importantes de Tepoztlán, es el carnaval que se ofrece

cada año a finales de febrero y que es el más grande del estado, favoreciendo el

incremento turístico en el municipio de Tlayacapan y Yautepec. Sus características

principales son la variedad gastronómica típica de la región y la presentación del

«Brinco del Chinelo» que rememora el pasado histórico del lugar, llama la atención

por los coloridos trajes y máscaras que llevan puestos los Chinelos, además de su

ritmo que ambienta a los visitantes.

El alojamiento turístico es de los servicios característicos de Tepoztlán, que en total

suman una cantidad de 125 lugares en categorías como hoteles, posadas, hospeda-

jes, campamento y cabañas, cabe destacar que en la mayoría de éstos, se ofrecen

servicios como jardín de eventos, spa, restaurantes, bares, temazcales, masajes,

terapias holísticas y lugares de meditación, así como balnearios y boutiques181.
181Base de datos de prestadores de servicios de Hospedaje del Municipio de Tepoztlán 2016-2018.
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Sin embargo, aunque existe una variedad de servicios, principalmente de hotelería

que hospedan a miles de turistas y brindan empleo a los habitantes, la carencia

económica en el municipio es latente debido a que la mayoría de tales servicios for-

man parte de cadenas hoteleras y comerciales bien organizadas y sistematizadas,

que aprovechan las bellezas naturales de la región para obtener un mayor número

de clientes y beneficiar a un sector cerrado de empresarios; empleando con suel-

dos básicos a la población local y dejando pocas alternativas económicas a su com-

petencia local, por lo que es preciso recurrir al fundamento de datos exactos que

explican la situación de pobreza.

Según datos oficiales del El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social

(CONEVAL), la institución oficial encargada de medir la pobreza en el país de Méx-

ico, el 49.6% de los habitantes de Tepoztlán se encuentra en situación de pobreza

con algún tipo de carencia, sea en rezago educativo, acceso a la seguridad social o

servicios de salud, vivienda, servicios básicos o acceso a la alimentación nutritiva,

pero el 10.7% de ellos se encuentran en pobreza extrema182

Tabla 5.1: Pobreza en el Municipio de Tepoztlán

Tipo de carencia Porcentaje de la población
Rezago educativo 18.40%
Acceso a los servicios de salud 37.60%
Acceso a la seguridad social 75.60%
Calidad y espacios de la vivienda 28.30%
Acceso a los servicios básicos 65.10%
Acceso a la alimentación 26.00%
Fuente: Elaboración propia en base a los datos tomados del Plan
Municipal de Desarrollo de Tepoztlán 2016

Esta situación ha impulsado la necesidad de buscar alternativas económicas, tales

como: el desarrollo de centros ecoturísticos que contribuyan a la percepción de in-

gresos, al desarrollo social y llevar a la práctica medidas de sustentabilidad, además

182Ídem
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de la preservación de la identidad cultural para la supervivencia de los usos y cos-

tumbres de las comunidades.

5.2.- Desarrollo turístico de la localidad de Amatlán de Quetzalcóatl

5.2.1.- Atractivos principales

Para abrir el presente subtema, es necesario explicar las razones por las cuales se

eligió la localidad de Santa María Magdalena de Amatlán de Quetzalcóatl, mejor

conocida como Amatlán de Quetzalcóatl para el estudio de caso. El nombre de

la localidad significa “Lugar de Amates” y es una de las quince que conforman al

municipio de Tepoztlán y son popularmente nombradas como Pueblos o Barrios.

Imagen 5.4: Serranía de Amatlán de Quetzalcoatl

Fuente: pueblosmexico.com.mx

Después de visitar, explorar y analizar la zona rural se encontraron tres factores

que explican la afluencia de distintos tipos de turismo nacional e internacional, los
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cuales son: la belleza natural del entorno, la historia popular, la cultura y la tradi-

ción indígena. Estos cuatro atractivos son los principales responsables de llamar la

atención a biólogos, historiadores, antropólogos, médicos naturistas, excursionistas,

entre muchos otros tipos de turistas.

La belleza natural de la localidad se logra apreciar es una de las razones por las

que destaca la serranía Imagen 5.4, que da forma al Parque Nacional El Tepozteco.

Está compuesto por grandes bloques rocosos de piedra volcánica y caliza que la

población de Amatlán ha bautizado con nombres en náhuatl relacionados a las fig-

uras que se visualizan, tales como Tepeshinola (el cerro de la Señora Tonantzin),

Tetzacualli (el cerro de la puerta) y Texmitle (el falo de Quetzalcóatl).

Imagen 5.5: La belleza natural de la localidad

Fuente: pueblosmexico.com.mx

La cercanía con la naturaleza logra causar un estado de tranquilidad, así como la

facilidad de acceder al senderismo por cualquiera de sus diez calles principales, ya

que la mayoría están repletas de vegetación, de suelos empedrados y de terracería.

El ruido es casi nulo y predomina el canto de las aves, de modo que es fácil lograr un

estado reflexivo y de serenidad. Esta condición casi silenciosa se debe a la pequeña
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cantidad de habitantes, que según el último censo (en el 2010) corresponde a 1,200

personas, distribuidas en 250 casas183.

Su historia es el segundo atractivo, ya que tiene fundamento en la narración oral de

los recuerdos de los habitantes más antigüos, así como en el estudio de códices,

en la compilación de crónicas y documentos que ayudaron a comprender las tradi-

ciones que componen la vida diaria en la localidad. Con base en este esfuerzo

de investigación, el cronista popular Felipe Alvarado Peralta, nativo de la localidad,

además de fundar El Comité Cultural de Amatlán de Quetzalcóatl, aportó la primera

escritura de la Historia de Amatlán a través de cuatro tomos, dando a conocer la

Historia Precuauhtémica, La evangelización, La Revolución Mexicana y La Historia

contemporánea184.

La antropóloga de doble nacionalidad (germano-mexicana) Carmen Cook de

Leonard (1906-1988) (Imagen 5.6a), fundadora del Centro de Investigaciones

Antropológicas de México, también cooperó en el enriquecimiento de la historia de

la comunidad. Ella exploró los vestigios arqueológicos de la zona y documentó la

leyenda local del célebre personaje Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl (Imagen 5.6b),

rey del Imperio Tolteca en los años 843-895a.C., concluyendo que éste habría sido

de origen amatleco, lo que resulta de orgullo e identidad para los habitantes de

Amatlán185.

La vida y el legado de la investigadora también forma parte de la historia moderna

de Amatlán, motivo que atrae a antropólogos e historiadores, incluso a represen-

tantes del Instituto de Antropología e Historia, quienes se han dispuesto a rescatar
183Secretaría de Desarrollo Social, Catálogo de Localidades, [en línea], Dirección URL:

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=170200003,[Consulta: 16 de marzo
del 2019].

184FelipeAlvarado Peralta,La Historia de Amatlán de Quetzalcóatl, Comisión de Educación, Ciencia
y Tecnología, México, JC Impresores S.A. de C.V., 1ª ed., Volúmen 4, 1995, Pág.5.

185Íbidem, pp. 19-34.
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su acervo bibliográfico compuesto por más de 30 mil ejemplares especializados en

temas de antropología, arqueología e historia186

Imagen 5.6: La vida y el legado de la investigadora Carmen Cook

(a) Carmen Cook (b) Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl

(c) Legado de Carmen Cook

Fuente: Biblioteca y Museo Amatlan de Quetzalcoatl ’Carmen Cook’

Cuando la comunidad heredó las pertenencias de Carmen Cook, se creó una bib-

lioteca comunitaria (Imagen 5.6c) que contiene ejemplares modernos y antigüos. La
186Periódico Excélsior, Archivo que peleó la comunidad, 03-07-2017, [en línea], Dirección URL:

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/2017/07/03/1173339#imagen-1, [Consulta: 20 de marzo
del año 2019].
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casa de la famosa investigadora fue heredada en vida y hoy en día la comunidad

se ha encargado de convertirla en un museo para exhibir la colección de piezas

arqueológicas que acumuló durante sus investigaciones de diferentes culturas; sin

embargo la falta de técnica de conservación ha provocado tanto su robo como su

deterioro a lo largo de los últimos 30 años.

El tercer elemento importante del que goza Amatlán y que resulta ser importante

para el turismo es su cultura y tradición originaria de una población indígena, que

fundó un evento nombrado El Nacimiento del Origen, celebrado el último domingo de

mayo en el cual, la localidad de Amatlán se viste de fiesta para celebrar el nacimiento

del personaje prehispánico Cé Ácal Topiltzin Quetzalcóatl, a través de inciensos,

danzas, oraciones y cantos.

En síntesis, la localidad contiene elementos totalmente auténticos y originales para

llamar la atención del turismo. Empero parece que mientras más predomina la

belleza y abundancia natural, más existe marginación, una dualidad entre la industri-

alización y el ambientalismo, prueba de ello es el estudio más reciente del Consejo

Nacional de Población que arroja los siguientes indicadores de rezago social en la

zona de estudio:

Los datos hablan sobre la marginación que acecha a la localidad pese a la variedad

de entradas de dinero que corresponden a hoteles, hostales y centros ecoturísticos

que no benefician a la mayoría de los habitantes. Debido a la afortunada localización

de Amatlán, se vuelve un destino cercano a Tepoztlán y atrae a distintos tipos de

turismo que no están contabilizados por lo que no existen estadísticas de entradas

y salidas de visitantes y mucho menos hay registros de la derrama económica. Lo

anterior debe considerarse en la planeación turística de Amatlán, motivo por el cual

en el siguiente subtema se analiza la manera en que se ha llevado a cabo la planifi-

cación turística de la región.
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Tabla 5.2: Rezago social en Amatlán de Quetzalcóatl

Rezago social 2005 2010
% de población de 15 años o más, analfabeta 5.37 5.90
% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.06 1.82
%de población de 15 años y más con educación básica incompleta 41.50 34.05
%de población sin derecho-habiencia a servicios de salud 84.94 42.57
%de viviendas particulares con piso de tierra 15.35 8.92
% de viviendas particulares habitadas sin sanitario 15.35 5.20
%de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada 87.44 69.14
%de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 16.28 92.19
%de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica 9.77 2.23
%de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 75.35 64.31
%de viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 39.53 26.39
Índice de rezago social -0.72181 -0.48361
Grado de rezago social 2 bajo Bajo
Población total 983 1029
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Catálogo de localidades [21 mar. 2019]

5.2.2.- Planeación turística

El estado de Morelos se ha propuesto el impulsar al turismo en todo su territorio,

llevando a cabo los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional. Con la intención

de seguirlo y especificar los objetivos, nació el Programa Estatal de Turismo de

Morelos 2013-2018.

Dicho Programa junto con El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 sientan las

bases para conducir las acciones turísticas del gobierno y de la administración

pública para la elaboración de Programas Operativos Anuales y Proyectos del mu-

nicipio de Tepoztlán y sus comunidades; éstos son respaldados por la Constitución

Política del Estado de Morelos, la Ley de Planeación del Estado de Morelos, la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y la Ley Estatal del

Turismo187.

El Programa es un instrumento de planeación y consulta que pretende llevar a cabo

una política turística pública, incluyente y de orientación popular. El documento se

sustenta en encuestas y resultados de la participación ciudadana en que claramente
187Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018. p. 4.
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se brinda la oportunidad a cada municipio, comunidad y región de Morelos de expre-

sar sus inconformidades respecto al desarrollo turístico y sus posibles soluciones y

propuestas.

Son variados los temas del desarrollo turístico que se abarcan, pero se debe

destacar que se asientan dos compromisos altamente favorables. El primero, alen-

tar proyectos comunitarios mediante apoyos en créditos para desarrollar visitas y

recorridos ecológicos por las rutas y sitios de naturaleza y de relevancia cultural; el

segundo, garantizar que los programas tengan pleno seguimiento.

Los principales compromisos que se pretender llevar a cabo en el Programa son:

1. Posicionar el turismo del estado de manera nacional e internacional

2. Promover la cultura del estado y los valores de sus ciudadanos

3. Garantizar el servicio turístico de calidad cumpliendo con responsabilidades

ambientales

4. Mantener y generar empleos de turismo en el Estado para incrementar el 12%

del PIB

5. Participar activa y permanentemente como órgano de consulta188.

Sin embargo, dichos compromisos no son la respuesta objetiva a los problemas

que aquejan al municipio y menos a la comunidad de Amatlán; pero sirven de guía

y consulta para tratar de resolver lo urgente y necesario en la medida en que los

fondos financieros respondan. Además, si se toma en cuenta el plazo de tres años

que cubre el gobierno del H. Ayuntamiento por condición normativa, generalmente

no se logran los resultados que se proponen.

La aplicación de los planes y programas depende en su totalidad de las atribuciones,

capacidades, ingenio y desempeño de los servidores públicos. Quienes atienden

188Íbidem, p. 17
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el H. Ayuntamiento Municipal son el Secretario de Medio Ambiente, Directores de

Turismo, de Cultura y de Difusión, así como los Regidores y representantes de las

colonias.

Cabe destacar que Amatlán se rige a través de una Ayudantía la cual se elige cada

tres años, es respaldada y elegida por el Presidente Municipal de Tepoztlán. La

Ayudantía está compuesta por el «ayudante del pueblo», quien es elegido por el

presidente municipal, seguido por el «representante de bienes comunales», el cual

es elegido por asamblea comunal y representa los intereses políticos y económicos

de la comunidad indígena; el tercer integrante es propuesto por su voluntad en una

lista de espera y se elige cada año, es nombrado como el «mayordomo», quien

coordina a nueve personas para llevar a cabo la fiesta patronal de la localidad.

Por lo tanto, para llevar a cabo los planes estatales y municipales en la comunidad es

prioridad debatir con los habitantes cualquier decisión a ejecutar, puesto que manda

la autoridad indígena. Para mejorar el rendimiento del tiempo y lograr más resulta-

dos, se tendría que reducir en lo mínimo las solicitudes del apoyo técnico e institu-

cional y organizar a la comunidad para que participe en la planeación y ejecución

de las soluciones más alla de verse limitados por los periodos gubernamentales.

De este modo, se han logrado resultados tangibles, gestionados desde la organi-

zación comunitaria, tres ejemplos son la construcción del Museo Carmen Cook, la

remodelación de la Biblioteca comunitaria y la construcción del centro ecoturístico

comunitario “Temachtiani-Amatlán” (Imagen 5.7). Éste último debe en gran parte su

funcionamiento a la naturaleza del lugar donde se ubica y ha sentado las bases del

ecoturismo en Amatlán.

Es así como la producción del ecoturismo en esa comunidad alienta a los habitantes

a aplicar prácticas de mantenimiento para optimizar las condiciones de sus bellezas

naturales en donde se ofrecen los servicios de tal modo que se logren fortalecer
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las cadenas de valor 189 al producto y obtener mejor remuneración. Los ciudadanos

reflejan su interés mediante la participación activa, compartiendo y aportando val-

ores, ideas y en conjunto lograr objetivos comunes; aspectos característicos de la

economía social que en el siguiente subtema se detalla.

5.2.3.- ¿Cómo funciona la economía social para Amatlán?

Una parte de la economía que se ajusta a la solución de una cantidad de proble-

mas que provoca el turismo contemporáneo en la naturaleza, la cultura y el hábitat

de la sociedad originaria de Amatlán es la denominada economía social, también

conocida como economía del trabajo. En síntesis, es una disyuntiva para aminorar

las condiciones de pobreza y exclusión mediante la búsqueda de nuevas formas de

incorporar a los individuos al trabajo para impulsar su desarrollo. De tal modo que el

ecoturismo se convierte en una alternativa de desarrollo que ayuda a contrarrestar

los efectos negativos de la globalización y la modernización.

Bajo este enfoque, la economía social está centrada en el trabajo y no en el capital,

entendiendola desde lo popular, trasciende a los intereses individuales y busca la

creación de bienes colectivos bajo un modelo integrador de la sociedad. Tiene como

finalidad planear proyectos de desarrollo social desde la comunidad, basados en

las unidades familiares, las cooperativas, las comunidades o unidades reales de

organización, con el objetivo de crear nuevos trabajos para mejorar las condiciones

de vida e incorporar a las personas al trabajo, en donde los resultados de uno,

determine los resultados del otro190.

La manera en que las comunidades rurales se han integrado a la actividad turís-

tica es principalmente por la presencia de turistas en las zonas que cuentan con
189La cadena de valor de un producto es el conjunto de actividades primarias (insumos, transporte,

transformación de la materia prima, etc.) y secundarias (infraestructura y administración de la em-
presa) que lleva a cabo la empresa y que van añadiendo valor económico al producto que se desea
vender, en la medida que éste pasa por cada una de ellas.

190José Luis Coraggio, Economía del Trabajo, [en línea], Dirección URL:
www.coraggioeconomia.org,[Consulta: 6 de junio del 2019].
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atractivos naturales, por lo tanto, esa misma presencia ha permitido que el habi-

tante se involucre en la prestación de servicios seguido por la organización de las

formas de realizar el trabajo. Estas comunidades determinan su futuro a través de

la autogestión, en la que los miembros establecen las políticas internas y toman

decisiones colectivas con el objetivo de impulsar su desarrollo, creando fuentes de

trabajo mediante el manejo de sus recursos naturales191.

La cohesión entre los integrantes de los proyectos productivos se debe en su may-

oría a los lazos de origen indígena, la identidad, la religión, la educación, el pasado

en común y las decisiones tomadas de forma democrática en función de sus necesi-

dades. Sin embargo, las condiciones no siempre son favorables, ya que para el

funcionamiento de un proyecto local comunitario, se requieren estructuras sólidas,

sustentadas en las relaciones sociales entre habitantes y valores como la confi-

anza, solidaridad, respeto, lealtad y perseverancia, elementos con los que después

se constituyen lazos entre grupos con modelos productivos similares192.

5.3.- Gestión del proyecto ecoturístico comunitario “Temachtiani-Amatlán”

Para comenzar a explicar este tema, primero hay que recordar que el ecoturismo

comunitario es una modalidad que forma parte del turismo rural, el cual ofrece ex-

periencias en contacto con la naturaleza, alojamiento y restauración, entre otros

servicios complementarios. Su gestión reúne tres perspectivas fundamentales:

1. Una sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades cultur-

ales,

2. La búsqueda de sustentabilidad integral, tanto social como natural,
191Lilia Zizumbo Villareal,Las paradojas del desarrollo local y del turismo, Universidad Autónoma

del Estado de México, Ed. Miguel Ángel Porrúa, 2013, 1ª ed., pp.175-176.
192Idem.
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3. El control efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades193.

Imagen 5.7: Centro Ecoturístico Temachtiani-Amatlán

Fuente: Centro Ecoturístico Temachtiani-Amatlán

Así es como se puede lograr la reducción del impacto negativo del turismo en la

naturaleza y en la sociedad que habita en su entorno, considerando como punto

focal la importancia de la colaboración de la comunidad, es por eso que aquí se

identifican algunos tipos de participación:

1. La participación coercitiva, la cual se caracteriza por tener una planificación

y estrategia impuesta de arriba hacia abajo y no necesariamente se concede

disfrutar de los beneficios; se les propone tomar decisiones entre alternativas

limitadas y restrictivas, lo que resulta en una relación no participativa, con un

alto grado de manipulación.194

193Mónica Velarde Valdez, Ana Virginia del Carmen Maldonado Alcudia, Salvador Gómez Nieves
(Coords.),Referentes teóricos del turismo alternativo. Enfoque en comunidades rurales,Guadalajara,
Los Mochis, Los Ángeles, México, Juan Pablos Editor, 2015, 1 ed., pp.70-71.

194Íbidem, p.74-75.
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2. La participación inducida, que es muy similar al nivel anterior, salvo que en la

participación se plantea tomar decisiones entre alternativas propuestas y es

posible la aportación de los beneficiarios.195

3. La participación espontánea, en la cual se planifica de abajo hacia arriba; los

beneficiarios tienen un papel activo directo y llegan a tener su propia planifi-

cación y alto grado de toma de decisiones. La gente participa tomando ini-

ciativas para cambiar los sistemas y desarrolla contactos con instituciones ex-

ternas para obtener los recursos y las asesorías técnicas que necesitan, pero

mantiene el control sobre cómo se deben usar los recursos.196

Según la investigación que se hizo para éste estudio de caso, a través de varias

entrevistas con el ciudadano Manuel Villalba Campos, quien es el representante y

fundador del centro ecoturístico “Temachtiani- Amatlán”, se logra entender con clar-

idad que la participación espontánea fue la que rigió a la comunidad para llevar a

cabo la realización del proyecto. Se entiende que la organización surgió por inicia-

tiva propia del representante, quien buscó contactos, asesoría, recursos y ayuda

de instituciones externas para planificar el proyecto y puso en mesa de debate y

votación todas las decisiones que se fueron llevando a cabo.

El interés de Manuel Villalba por organizar a su comunidad, nació sin imaginarse

que se volvería un proyecto ecoturístico comunitario, puesto que el único objetivo

que se propuso (junto con el comité que se eligió en una reunión espontánea en la

comunidad), era solamente la delimitación de caminos como rutas de senderismo.

Ésta preocupación se debía a la presencia de turistas que caminaban ó escalaban

sin supervisión por la serranía peligrosa del Parque Nacional “El Tepozteco”, de-

scendiendo a través de las colinas de los cerros que rodean a Amatlán y que en
195Ibíd.
196Ibíd.
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varias ocasiones pedían auxilio para rescatar a gente lesionada, desaparecida e

incluso muerta.

Fue así como en el año 2002 el representante buscó ayuda a través de la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en donde lo canalizaron a

Balam, una consultoría ambiental dedicada a la prestación de servicios de asesoría

y capacitación en materia de gestión integral de residuos, impacto y riesgo ambi-

ental. Una vez que se informaron sobre las alternativas para reducir el impacto

ambiental de la zona, así como proteger la seguridad del turismo; la comitiva se

direccionó a buscar ayuda en la Comisión Nacional de las Áreas Protegidas (CO-

NANP) y atendidos por un técnico en proyectos, que según narra Manuel Villalba,

«entablaron amistad y gracias a él comenzaron a participar en convocatorias para

gestionar proyectos de apoyo a la comunidad de Amatlán»197.

En seguida, la comitiva se apoyó del Comisariado Comunal para convocar a los

habitantes de la localidad y dar a conocer las bases que se tenían que cumplir para

el gestionamiento de un proyecto de ecoturismo comunitario en beneficio de todos

los habitantes de la comunidad, así como solicitar su participación y compromiso

para compartir los beneficios que de éste se derivaran. El primer concurso por

convocatoria que se ganó, fue la donación de un amplio terreno de una hectárea de

longitud en una de las orillas de Amatlán con una vista panorámica privilegiada.

Aunado a esto, se concursó en una convocatoria internacional del Fondo Mundial

para la Naturaleza (WWF) y otra del Banco Mundial (BM), organizaciones que tienen

programas para exhortar el turismo responsable y aminorar los impactos negativos

sobre la naturaleza, así como mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos

destinos. De manera afortunada se ganó el concurso y el proyecto ecoturístico se

benefició económicamente para la construcción de las cabañas de hospedaje.
197Entrevista oral con Manuel Villalba,Representante del Ecoturismo Comunitario Quetzalcóatl

Temachtiani S. de P.R. de R.L., Tepoztlán, Morelos 15 de junio del 2018].
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En la consolidación del funcionamiento del centro ecoturístico, se buscó el apoyo

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que

fue de suma importancia para fortalecer los lazos entre seis comunidades indíge-

nas aledañas a Amatlán que también gestionaban proyectos ecoturísticos y bajo la

asesoría y seguimiento de ese organismo gubernamental del Estado de Morelos,

formaron una red nombrada como “Tazi” que significa turismo alternativo en zonas

indígenas. La comitiva estaba en busca del apoyo para el conocimiento de la ad-

ministración de el centro ecoturístico y solicitaron una beca para incubar el proyecto

en el Instituto Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca, Morelos y afortunadamente

fueron beneficiados recibiendo la preparación profesional para administrar los recur-

sos y el personal que se sumaba en el funcionamiento.

La organización del proyecto ecoturístico llevó a la integración de 80 personas pero

el proceso de financiamiento, gestión y construcción fue a largo plazo, lo que derivó

en la disertación de todos los integrantes a excepción de la comitiva que estaba

conformada por cinco personas. El representante cuenta la historia de la realización

del proyecto como una verdadera osadía que tardó seis años en realizarse y es-

perar a que una vez construido, la organización interna tuviera éxito y lograra ganar

remuneraciones a través de la captación del turismo que llegaba a Tepoztlán con

la urgente necesidad de favorecer a la economía de los integrantes del centro eco-

turístico y de manera colateral beneficiar a la comunidad198.

5.3.1.- Funcionamiento y normatividad

Con el objetivo de cumplir los estándares del ecoturismo, las normas de éste centro

se basan en promover un equilibrio entre los valores éticos, sociales y culturales,

completar e impulsar la economía comunitaria y familiar, mejorar las condiciones de

vida y de trabajo de sus socios y revitalizar las expresiones culturales.

198Ídem
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Por tal motivo, a partir del año 2008, después de una larga espera de trámites para

la construcción, incubación y administración, el centro ecoturístico fue dado de alta

en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una Sociedad de Producción

Rural de Responsabilidad Limitada, por lo que oficialmente se nombra como “Eco-

turismo Comunitario Quetzalcóatl Temachtiani S. de P.R. de R.L.”199 A partir de ésta

formalidad, el centro comenzó a utilizar distintos tipos de pago electrónico como

estrategia para atraer más clientes.

Lo anterior les abrió las puertas a un mercado no sólo local, puesto que través de

la asociación con empresas de transporte como “ADO” y “Despegar”, la demanda

se incrementó, facilitando la transportación, el hospedaje y el pago a través de esas

plataformas. De tal suerte que ésta modalidad ha facilitado la confianza del consum-

idor para elegir un viaje de ecoturismo desde la comodidad de un sitio de internet.

Las redes sociales y las plataformas digitales han sido de gran ayuda para dar a

conocer los beneficios de vacacionar en sitios ecoturísticos, tanto que en palabras

del representante del centro ecoturístico, menciona que “[. . . ]Desde el año 2015 se

ha incrementado de manera exorbitante la afluencia de visitantes al centro, lo que

nos ha orillado a trabajar por medio de reservaciones y darle prioridad a los gru-

pos numerosos de hasta 200 personas que desean realizar eventos sociales, cur-

sos o talleres y es donde aprovechamos para ofrecer las actividades de ecoturismo

[. . . ]”200.

Dado que en el ecoturismo se valoran las creaciones artesanales, celebraciones,

música, bailes, mitos, leyendas, y su gastronomía basada en el arte culinario tradi-

cional de las localidades y sus productos típicos, el centro ecoturístico Temachtiani-

Amatlán, se ha dado a la tarea de ofrecer distintos servicios para complementar la

experiencia del visitante, tales como:
199Las empresas que se registran bajo esta nomenclatura están dedicadas exclusivamente a las

actividades de agricultura, ganadería, pesca y silvícola.
200Op Cit., Entrevista con Manuel Villalva.
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1. Hospedaje: en tiendas de acampar y cabañas construidas de materiales sen-

cillos (que caracterizan las construcciones de la localidad), paredes de adobe,

techo de palma y teja, además de que cuentan con un sistema de tratamiento

de agua por medio de biofiltros y biodigestores.

2. Alimentación: gastronomía típica de la zona con insumos orgánicos compra-

dos a los comerciantes de la localidad.

3. Renta de espacios multiusos: para eventos sociales, cursos, talleres, retiros

espirituales, entre otros.

4. Servicio de temazcal: que se complementa con cantos y un guía espiritual.

5. Senderismo: acompañado de guías-intérpretes, ya que este centro ecoturís-

tico es el único en el municipio de Tepoztlán que cuenta con personal capac-

itado y certificado por la Asociación Nacional de Intérpretes en Latinoamérica

(NAI)201.

6. Cursos y talleres: usos de la medicina tradicional, meditación, realización de

artesanía local, cultivo orgánico, eco-construcción de cabañas, entre otros.

Dichos servicios forman parte del sistema productivo del centro ecoturístico que, a

su vez, favorece al fortalecimiento de relaciones de cadenas de valor con otros sis-

temas de productivos sostenibles de la localidad, ya que todos los materiales e in-

sumos se consiguen con comerciantes de la misma localidad. El centro ecoturístico

también ha logrado incorporar a sus instalaciones un centro de interpretación ambi-

ental, un museo ambiental, una amplia alberca, una terraza de observación sideral,

un hostal, un vivero para realizar trabajos de conservación e incluso cuentan con
201Los estándares de la Asociación Nacional de Intérpretes en Latinoamérica, representan lo mejor

en el campo de la interpretación ambiental en la gran tarea de crear significados para que las per-
sonas no solo aprendan correctamente la importancia que tienen las zonas naturales como bosques
y reservas, sino que creen un alto sentido de conexión con las áreas naturales que visitan.
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una Unidad de Manejo de Orquídeas (otro recurso económico para complementar

las ganancias).

El precio de los servicios son accesibles y competitivos, el hospedaje individual

cuesta $500.00 pesos por noche, la alimentación que incluye tres tiempos cuesta

$240.00 y el senderismo $300.00 pesos. Estos precios se ajustan a las necesidades

del cliente dependiendo de las actividades y el tiempo de uso de las instalaciones,

por lo que la administración del centro se ha dedicado con mayor interés a prestar

servicios al turismo en grupo, pues representa una mayor entrada de ingresos202.

En éste tenor, la rendición de cuentas a los 18 integrantes, Manuel afirma que:

“[. . . ]en el manejo administrativo del centro ecoturístico, hombres y mujeres tienen

el mismo trato, derecho, voz y voto[. . . ]”, se hace a través de reuniones al finalizar

los eventos, en el cual se paga aproximadamente $500.00 pesos por día, dependi-

endo de la cantidad de ganancias que obtenga el centro; el trabajo que se realiza

no depende de jornadas y horarios, sino de la cantidad de clientes y servicios que

se tengan que atender. En la reunión se da lectura, análisis y seguimiento a las

encuestas de satisfacción de clientes, además de hacer planeación y asignar re-

sponsabilidades para ejecutar el siguiente servicio203.

La directiva del centro ecoturístico mantiene contacto cercano con las autoridades

locales, ayudante y bienes comunales para actividades de apoyo y creación de

nuevas iniciativas de desarrollo comunitario. Además de apoyar económicamente

a los comerciantes locales, también se encarga de hacer donaciones a la localidad

que han servido para pavimentar algunas calles; reparar y construir el Museo Comu-

nitario Carmen Cook; impartir clases y cursos a la escuela primaria de la localidad;

además de convocar a los habitantes de la comunidad a tomar cursos gratuitos de
202Op Cit., Entrevista con Manuel Villalva.
203Ídem
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eco-construcción, realización de artesanías, conservación y plantación de orquídea,

entre otras.

El desempeño de la comitiva ha sido tal que han buscado distintos reconocimientos

y por el cumplimiento de las bases los han logrado obtener el “Distintivo Moderniza”

que otorga la Secretaría de Turismo a las empresas turísticas que han implemen-

tado el programa de Calidad Moderniza y que en concreto avala los índices de

rentabilidad y competitividad con base a una manera moderna de administración

que cumpla con las expectativas de los clientes204.

Imagen 5.8: Manuel Villalba Campos, Representante y Fundador del
Centro Ecoturístico, obteniendo Premio al Mérito Forestal 2018

Fuente: Centro Ecoturístico Temachtiani-Amatlán

Además cuentan con diez certificados bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-09-

TUR-2002, avalada por la Secretaría de Turismo, que establece los elementos a
204El programa de Calidad Moderniza está dirigido a propietarios y directivos de Micro, Pe-

queñas y Medianas Empresas Turísticas legalmente constituidas en los siguientes giros pref-
erentemente: Hoteles de 1 a 4 estrellas, Restaurantes, Agencias de Viajes, Operadoras de
Turismo receptivo, Ecoturismo, Arrendadoras de Autos, Autotransportes turísticos, Marinas, en-
tre otros.Véase en: Gobierno de México, Programa de Calidad Moderniza, [en línea], Direc-
ción URL: https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-de-calidad-moderniza, [Con-
sultado el 06 de Agosto del 2019].
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que deben sujetarse los guías especializados en actividades específicas205

Además de la comitiva, el personal del centro ecoturístico se compone de respons-

ables y auxiliares de cocina, gerente de administración, responsable de senderismo

y caballeriza, responsable de hospedaje, responsable de temazcal, responsable de

áreas abiertas, responsable de jardinería y responsable de mantenimiento. En total,

participan 9 mujeres y 9 hombres quienes aportan económicamente a su familia y

son 40 beneficiarios indirectos de la comunidad.

Imagen 5.9: Organigrama del Centro Ecoturístico

Fuente: Centro Ecoturístico Temachtiani-Amatlán

Los objetivos de los modelos desarrolladores de ecoturismo comunitario en con-

tadas situaciones se alcanzan, puesto que la población de las comunidades rurales

en la mayoría de los casos desconoce el significado del ecoturismo comunitario,

pues no poseen conocimientos ni habilidades para la gestión administrativa de las

empresas, además de que esperan resultados y beneficios de inmediato porque

viven en condiciones de pobreza y marginación. Dentro de los principales proble-

mas a los que se enfrentó la gestión del centro ecoturístico fue la incredulidad del

proyecto, el egoísmo y apatía entre las personas de la comunidad, los incendios
205Secretaría de Turismo,Diario Oficial de la Federación, [en línea], Dirección URL:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12893/NOM-09-TUR-2002.pdf, [Consulta: 6 de
agosto del 2019].
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forestales ocasionados en la serranía del Parque, la extracción de plantas, animales

o reliquias arqueológicas y la imagen de inseguridad del estado de Morelos.

En concreto, existe una escasa capacidad para desarrollar proyectos de éste tipo

pues se requiere un alto compromiso en la participación comunitaria, que abarca

desde talleres de educación ambiental, así como de capacitación para el servicio y

desarrollo de conocimiento; se necesita también una adecuada administración de

los recursos naturales, así como la valoración del espacio.

Para que un modelo de desarrollo ecoturístico comunitario tenga éxito, según el

estudio de campo realizado en esta investigación, se necesitan varios elementos

importantes: el reconocimiento y el interés del aprovechamiento de las riquezas

naturales y culturales que posee la población a través del uso y manejo apegado

a los estatutos de la sustentabilidad; además de el desarrollo y planeamiento del

ecoturismo comunitario a través de instituciones privadas para incubar proyectos e

instituciones gubernamentales para dar financiamiento, seguimiento y promoción.

Para efectos de connotación con los estudios en materia internacional, el modelo

de desarrollo local comunitario que en esta investigación se presentó, primero se

vinculó con la economía de mercado al establecer relaciones directas con los turis-

tas; después se conectaron con el mercado local, siguiendo el regional, nacional y

hasta el internacional con lo que se demuestra que lo local es parte de lo global y

viceversa.
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Capítulo VI: Conclusiones

La historia del turismo distingue tres etapas del desarrollo del turismo, la primera,

durante la primera mitad del siglo XX, donde el turismo empieza a ser estudiado

como fenómeno social principalmente por la escuela alemana. La segunda, cuando

surge el turismo de masas con el desarrollo de la aviación comercial después de la

Segunda Guerra Mundial. La tercera con el turismo moderno y el nacimiento de la

Organización Mundial de Turismo, en la década de los setentas, que influye en la

alineación de las políticas turísticas nacionales y el reconocimiento de la importancia

de su contribución en la economía.

El turismo está estrechamente ligado al ocio y a la recreación, que han cambiado las

prácticas y la filosofía turística, de modo que, el turismo se presenta en la actualidad

como un fenómeno dual: como una experiencia y una industria. No se puede olvidar

que el turismo es, ante todo, una industria social en la que se compran y venden

experiencias, siendo una de las actividades humanas más globalizadas. Por ello,

ha cambiado y evolucionado a través del tiempo ya que, se transforma mediante la

creación de nuevas tendencias así, como nuevos destinos turísticos.

De igual manera, en la actualidad el turista se ha transformado, se informa antes de

emprender su viajes, sobre ofertas y destinos de moda y de interés, así como de

la calidad de los servicios que demanda y se apoya principalmente en plataformas

de internet para elegir el destino, teniendo siempre presente las vivencias que pueda

ofrecerle, además de la infraestructura de comunicaciones que le permitan acceder

de manera cómoda y segura.

Motivo por el cual la competencia a nivel internacional se ha multiplicado y diversi-

ficado, no solo por la evolución natural de los países, sino por la incorporación de

nuevos y variados servicios turísticos como respuesta a la demanda del mercado.
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De tal manera que los conceptos de hospedaje han evolucionado con el propósito

de retener al turista el mayor tiempo posible y satisfacer todas sus necesidades,

dando como resultado una variedad de calidad de servicios.

Los principales objetivos del turismo tradicional es beneficiarse con empleos, divisas

y aumento en el PIB, dejando de lado la sustentabilidad en los destinos turísticos; sin

embargo, desde la Cumbre de la Tierra se han logrado distintos instrumentos jurídi-

cos que exhortan a los países a implementar políticas para el desarrollo sustentable,

tal como generar Agendas 21 locales en cada uno de los municipios y localidades

con vocación turística.

La aplicación de la Agenda es una oportunidad de desarrollo para México que debe

aprovecharse y aplicarse de la manera más rigurosa, pues es una guía para con-

struir un turismo rentable, limpio y sustentable que mejore la calidad de políticas

públicas y se involucre la participación de las comunidades con el sector público,

privado, la sociedad académica y científica, así como también las organizaciones no

gubernamentales. Todas estas acciones sin duda se reflejarán en la competitividad

del país como un destino que implementa y lleva a cabo el desarrollo sustentable de

sus centros turísticos.

Existe un problema generalizado para medir de manera eficiente el impacto ambien-

tal del turismo en América Latina. Existen ciertos indicadores que son propuestos

por la Asociación de Estados del Caribe, pero Chile y México cuentan con sus pro-

pios indicadores, debido a que no pueden ser aplicados a nivel internacional porque

no todas las condiciones de las zonas naturales son semejantes, pues cada país

tiene sus propias características.

Por lo tanto, los indicadores de impacto ambiental que existen hoy en día, son apli-

cables a los proyectos en la medida de similitud de condiciones físicas y sociales.
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De tal modo que esta situación deriva en la inexistencia de datos duros para deter-

minar el grado de sustentabilidad alcanzado por cada país y hacer comparaciones

y conclusiones para alcanzar parámetros y lograr una retroalimentación y reconfig-

uración de la aplicación de esos indicadores para mejorar el trabajo sustentable en

la actividad turística de cada país.

México tiene una variedad de riqueza natural y cultural, además de ser un líder en

biodiversidad, no obstante, en las zonas de mayor abundancia natural se encuentran

localidades que viven en extrema pobreza. Por lo que es necesario que el gobierno

mexicano especifique en su plan nacional estratégicas para combinar la educación,

capacitación, organización comunitaria y empresarial a fin de llevar a cabo un tur-

ismo sustentable.

En varios países de América Latina el desarrollo de centros ecoturísticos comuni-

tarios han tenido éxito gracias a su planeación estratégica, logrando convertirse en

centros muy atractivos, formales y exitosos, beneficiando a sus comunidades en

aspectos socioeconómicos, naturales y culturales, atrayendo a turistas nacionales

e internacionales, quienes no sólo reciben servicios de alojamiento, restauración y

actividades recreativas, sino también concientización, admiración y respeto por la

naturaleza y la cultura, generando nuevas generaciones de ecoturistas.

Se ha demostrado en esta investigación que la alternativa ecoturística representa

una opción viable para los habitantes, ya que no sólo se orienta a partir de las

necesidades económicas y de la acumulación de capital, sino que se le aplican di-

versos significados atribuidos por la población local, lo que ayuda a explicar la forma

de organización que da impulso a los proyectos alternativos creados e implementa-

dos por los mismos habitantes.

El modelo productivo que se estudió del Centro Ecoturístico Temachtiani-Amatlán
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ha demostrado un verdadero desempeño a partir de una organización social comu-

nitaria que, al integrar a la familia, se representa con mayor interés como fuerza de

trabajo siendo un elemento que permite la reproducción social y económica de la

comunidad.

Así se comprueba la importancia de crear, reactivar y reorientar el desenvolvimiento

y consolidación de las empresas ecoturísticas comunitarias puesto que son una

alternativa para la inserción económica de los habitantes de localidades de bajos

recursos y que forman parte de una economía de trabajo que brinda estabilidad y

asegura el mantenimiento del patrimonio natural y cultural para las siguientes gen-

eraciones.

Una de las razones que vuelven positiva la elección del ecoturismo en México es

que las simultáneas y globales crisis económicas dan como resultado que el tur-

ista del siglo XXI busque lugares más cercanos al tener estancias más cortas y se

vuelva cauteloso con su gasto y a la vez exigente con los servicios de los destinos.

Éste es un motivo por el que el Centro Ecoturístico Temachtiani- Amatlán ha bus-

cado integrar las distintas modalidades a su servicio ecoturístico, como servicios de

negocios ofreciendo el uso de la conectividad web y tecnología móvil, así como el

servicio de descanso y relajación.

Para que el turismo en el estado de Morelos se mantenga al margen y mejore, se

debe rediseñar nuevas estrategias, atentos a los cambios y tendencias que exige la

innovación para ofrecer lo que los usuarios requieren, por lo que se presentan los

siguientes retos del sector turístico en Tepoztlán:

1. Para evitar servicios turísticos desarticulados es imperante la participación

comprometida de los prestadores de servicios turísticos en cooperación es-

trecha entre las entidades directamente involucradas en el desarrollo turís-

tico, desarrollo urbano, seguridad pública, planeación económica, para dar un
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seguimiento eficiente.

2. Es vital desarrollar una visión estratégica de prospectiva, es decir, la población

no debe esperar a que el gobierno estatal encabece todas las acciones para

lograr metas a corto y mediano plazo.

3. Es indispensable ampliar las capacidades de gestión turística a nivel local, es

decir, fortalecer el gobierno local en materia de desarrollo, promoción, capac-

itación, infraestructura y equipamiento turístico

4. Es imprescindible la elaboración de una cartera de proyectos específicos para

el desarrollo, creación o remodelación de rutas ecoturísticas por parte de la

Dirección Turística del H. Ayuntamiento del municipio de Tepoztlán, Morelos.

5. Se tiene que impulsar y fortalecer el diseño de productos turísticos por medio

de capacitaciones especializadas para el turismo cultural, turismo comuni-

tario, turismo de salud (que son los que se pueden detonar en el municipio

de Tepoztlán).

6. Es menester crear e innovar mecanismos de comercialización y promoción

de rutas ecoturísticas a través de publicaciones especializadas en medios de

comunicación y participación en ferias de turismo nacional e internacional.

7. Hace falta conformar una red de módulos de información turística en coordi-

nación con los prestadores de servicios y la Secretaría de Turismo local para

promover el Ecoturismo en zonas como Amatlán.

8. Es de suma importancia proporcionar asesoría técnica permanente a munici-

pios y localidades para la planeación ecoturística y desarrollo de proyectos.

Para concluir, la investigación del estudio de caso sustenta que el ecoturismo comu-

nitario en México se deja a merced de la planeación espontánea. El desarrollo y la

gestión de los proyectos quedan a expensas de la suerte y sobreviven por el interés
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propio de algunos habitantes de la comunidad. Esta situación se deriva de una falta

de coordinación entre dependencias turísticas para planear proyectos especializa-

dos aplicables y realistas con apoyo económico y capacitaciones presenciales.

Para que un modelo de desarrollo ecoturístico comunitario tenga éxito, según el es-

tudio de campo realizado, se necesitan varios elementos importantes, entre ellos,

el reconocimiento y el aprovechamiento de las riquezas naturales y culturales que

posee la población a través del uso y manejo apegado a los estatutos de la sus-

tentabilidad. El desarrollo y planeamiento del ecoturismo comunitario sustentado

en la responsabilidad social y ambiental, debido a que en la mayoría de los servi-

cios ecoturisticos que se ofrecen en Tepoztlán, su diseño no corresponde a los lin-

eamientos del ecoturismo. La corresponsabilidad entre el gobierno, las instituciones

y la comunidad es el antídoto para ejecutar y aterrizar los programas y proyectos

para afrontar el aislamiento y la minimalización de esfuerzos privados en rutas y

circuitos turísticos, entre regiones y servicios.

En el municipio de Tepoztlán existe una falta de planificación integral y debilidad

en las acciones que se ponen en marcha, puesto que los objetivos del gobierno

municipal no son totalmente direccionados hacia la implementación de un desar-

rollo sustentable. Lo que provoca un deterioro ambiental y sociocultural, dejando su

responsabilidad y mantenimiento sobre los ciudadanos más interesados y compro-

metidos por el simple hecho de habitar y conservar los recursos de su comunidad.

Después de la ardua investigación con base en la práctica de campo, como estu-

diante de la licenciatura de Relaciones Internacionales, gracias a la multidisciplina

que ésta me ha aportado pude analizar información, datos y teoría concernientes

al turismo rural y su impacto a nivel internacional, así como el desempeño de Méx-

ico en el tema de sustentabilidad y de ecoturismo, en comparción de otros países
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latinoamericanos. También comprendí la teoría de la economía del trabajo y la im-

portancia de todos estos temas que coadyuvan en el desarrollo económico y social

de poblaciones marginadas.

Es menester mencionar que encontré técnicas y recomendaciones, así como delim-

itaciones, estructuración, condicionantes; variedad de clasificaciones del turismo de

naturaleza, etcétera. En mi experiencia adquirida a lo largo de las entrevistas y la

confrontación de la teoría con la práctica, puedo vislumbrar que aunque es de utili-

dad toda esta información para la investigación; las vías de acceso a ésta, por parte

de los habitantes interesados en el ecoturismo, son casi nulas. Este problema con-

lleva a una espontánea creación de pseudo ecoturismo con la intención de obtener

recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas.

Mediante las entrevistas orales que realicé, es notable la falta de conocimientos y

profesionalismo sobre estos temas que va desde la esfera política que gobierna el H.

Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos; hasta los habitantesces no cuentan nisiquiera

con la educación básica. Por lo tanto la desinformación repercute en una deficien-

cia de capacitación y aplicación de talleres para ejecutar proyectos ecoturísticos

exitosos.
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