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emergencia urbana. Es en las ciudades donde se concentran 
estos impactos para luego reflejarse en las zonas turísticas, 
especialmente en las zonas coste ras, donde la contaminación 
de las aguas para uso turístico reciben sus efectos. 

En síntesis, la gran mayoría de los impactos ambientales son 
generados por la acción del hombre, podríamos combinar los 
impactos sociales y económicos con éstos y derivar un solo impacto. 
Sin embargo, hay en las zonas costeras afectaciones por acciones 
de la naturaleza, desde los huracanes a los terremotos, que alteran 
las líneas costeras, afectan la cubierta vegetal y la infraestructura 
urbana de las zonas turísticas. 

Los impactos socio-culturales 
Algunos autores como Cohen (1972) destacan que para estudiar 
los impactos desde esta perspecti va se deben abordar los compor
tamientos de los visitantes junto con los de los residentes para ver 
el tipo de relación que éstos generan. 

Hay una cierta lógica que corresponde a las diferentes etapas 
de un proyecto turístico, por ello Doxey (1976), quien realizó estudios 
en Barbados y Nicaragua, sostiene que los impactos y las respuestas 
positivos se dan en las primeras etapas de un desarrollo turístico, 
cuando la sociedad de acogida recibe una importante derrama, y 
luego en la medida en que el desarrollo comienza a masificarse la 
sociedad empieza a rechazarlo. 

El casodeSan PedroenAmbergris, Belice, puede ser representativo. 
En la primer etapa se dieron los impactos positivos y luego vinieron los 
problemas (Arnaiz 1996): 

• Los pobladores reciben ingresos económicos por sus terrenos y 
aumentan su capacidad de compra, además de que abren pequeños 
negocios ycambian sus rubros tradicionales, como lo era la pesca. 

• Las mujeres salen del rezago y ocupan puestos importantes, 
porque son las que tuvieron acceso a la educación. Se da una 
verdadera revolución femenina. 

• Los extranjeros de la primer etapa tienen una relación amistosa 
y de rl?speto con los pobladores locales. 

• Algunos hijos de pobladores locales viajan y estudian en el 
extranjero a partir de las nuevas relaciones. 





























CAPÍTULO 1II 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
DE LASUSTENTABILIDAD 
EN EL TURISMO 

1. Introducción 

La medición ha sido desde los comienzos de la ciencia moderna 
uno de los grandes problemas por resolver. En las llamadas ciencias 
exactas esta medición se encuentra en la base de las afirmaciones y 
en el centro de la formulación de los nuevos paradigmas. En las 
ciencias sociales la medición ha dividido a los científicos y no existe 
un criterio úniro de medir por lo que sus afinnaciones parten de dife
rentes bases según sean los sustentos teóricos en que se fundamentan. 

Los indicadores como expresión de variables medibles no se 
pueden asimilar en estos campos en que se divide la ciencia, ya 
que en las ciencias sociales, el universo de aplicación, el hombre, 
está en constante cambio y las situaciones que 10 impulsan él esto 
van cambiando a la par. Además, el movimiento no es homogéneo 
en los grupos estudiados, sino que se divide a partir de lógicas 
muy diferentes según sea el enfoque que se tome. 

Esta diferencia entre la medición de las denominadas ciencias 
exactas y las sociales es quizá uno de los aspectos más difíciles de 
superar para realizar trabajos interdisciplinarios o transdisciplinarios 
mucho más aún cuando se busca Wla ciencia integrada o ciencia global. 

Para poder ubicar a los indicadores recurriremos a la denominada 
pirámide de la información en cuya base están los datos primarios; 
luego en un escalón superior los datos ya analizados; en el tercer 
nivel estarían los indicadores simples yen el sigujente los indicadores 
agregados; y en la punta de la pirámide los índices (Hammond el 
al. 1995). 

Los indicadores y los índices tiene muy variadas defin iciones, 
las cuales se generan a partir de la uti[iz.:ldón que se les da a los 
mismos, o sea, según sus funciones, características y usos. 
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AsÍ; para los ecólogos existen los denominados indicadores 
ecológicos, que son los que se dan a partir del conocimiento con el 
que se cuenta de ciertas especies que tienen estrecho margen de 
tolerancia y, por consecuencia, son sensib les a los cambios. Como 
puede entenderse éstos son indicadores importantes (Odum 1992). 

Un ejemplo de esto es la existencia de determinadas especies 
de plantas y peces en un espejo de agua cuando el mismo está sujeto 
a un alto índice de perturbación por aguas negras O desechos 
industriales. 

Para Bakkes, los indicadores son una medida que hace que 
cierto fenómeno o tendencia sea perceptible o detectable (Bakkes 
el al. 1994). 

Otra definición de indicadores sería la que los identifica como 
variables que puede ser nominal, ordinal o cardinal (cualitativa O 
cuantitativa), y seleccionadas entre otras para transmitir información 
sobre la condición o tendencia de un atributo de un sistema (GalIopín 
1994). 

Para la OCDE (organización internacional que agrupa a los países 
más desarrollados del mundo y que ha jugado un papel activo en la 
definición de diferentes parámetros y modelos de medición) un 
indicador es un "parámetro o valor derivado del parámetro que 
provee de información acerca del estado o situación de un fenómeno 
cuyo significado va más all á del valor directamente asociado al 
parámetro" (OCDE 1993). 

Para la oficina del Medio Ambiente de Estados Unidos un 
indicador es un "parámetro o valor derivado del parámetro que 
provee información relevante sobre variables definidas acerca de 
patrones o tendencias en el estado del medio ambiente, actividades 
humanas que afectan O son afectadas por el ambiente O relaciones 
entre variables" (EPA 1995). 

Hay una tendencia a usa r como sinónimos índices e indicadores, 
por lo que es necesario definir y caracterizar a ambos, además de 
ver el papel que juegan en los modelos de medición. 

Según la organización que agrupa a los países másdesarrollados, 
de la cual hoy México forma parte, el índice es "un conjunto agregado, 
o con valores asignados, de parámetros o indicadores que describen 
o reflejan una situación (OCEDE 1993). 

De igual manera, para la Agencia del MedioAmbientede Estados 
Unidos el índice es "una agregación de estadísticas o indicadores que 



93 GLOOALlZACIÓ:-J, TLRjS~10 t SL"STENTA~jLlDAD 

resume gran cantidad de información relacionada y que utiliza 
algún proceso sistemático para asignar pesos relativos, escalas y 
agregaciones de variables en un resultado único (EPA 1995). 

Entre los índices de mayor aceptación en todo el mundo se 
encuentra el de Bienestar Social Neto (BSN), el cual viene a humanizar 
el clásico indicador del PNB. Este índice se obtiene al restar al PNB 

tres importante indicadores: 

• (P) Que representa la parte de capital físico y natural 

destruido en el proceso productivo. 


• (8) Los beneficios positivos que contribuyen al bienestar 
general. 

• (C) Los costos sociales y externalidades asociadas 
principalmente a la degradación del ambiente y la calidad 
de vida Oiménez 1997). . 

Otro índice que se usa en todo el mundo es el índice de 
DesarroUo Humano (IDH), que anualmente presenta el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUO), y que viene a 
reemplazar al ya obsoleto indicador del crecimiento. Desde su 
lanzamiento en 1990, las Naciones Unidas han definido a este 
indicador global como "el proceso de ampliación de las opciones 
de la gente" (PNUO 1998). 

El índice de Desarrollo Humano, según lo reconocen los 
miembros del PNUD autores del mismo, es una versión restringida 
de 10 que realmente es el Desarrollo Humano, porque muchas 
dimensiones vitales de éste no son cuantificables. 

El [DH se basa en tres dimensiones básicas para el desarrollo 
humano: la esperanza de vida, la educación y el ingreso, lo cual le 
permite al PNUD medir el progreso general de un país en cuanto al 
logro de un desarrollo humano, pero éste a su vez puede profundizarse 
por indicadores más específicos. 

Uno de ellos es el índice de Pobreza Humana (IPH), el cual a 
diferencia dellDJ-I mide la distribución del progreso y el retraso de 
privaciones que aún existen. Éste es de dos tipos: ellPH1, que se 
aplica a los países en desarrollo; y elu'H2, que se aplica para medir 
la pobreza en los países desarrollados (PNUD 1998). 

Con la irrupción y pronta aceptación en todo el mundo del 
paradigma del desarrollo sustentable aparece la necesidad de ver 
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la forma en que este modelo se comienza a expresaren las diferentes 
sociedades del planeta. 

Lo anterior significa un nuevo reto de medición del desarrollo, 
que una vez más busca entre diferentes modelos a partir de 
indicadores puntuales, a fin de lograr un esquema confiable para 
poder evaJuar los avances de este nuevo paradigma. 

Como antecedentes tenemos que en 1988 el denominado Grupo 
de los Siete solicitó a la oeDE que iden tificara los indicadores 
ambientales que servirían para apoyar la toma de decisiones, partiendo 
de los factores tanto sociales y económicos como de los ambientales. 

En México, el Instituto Nacional de Ecología (INE) comenzÓ a 
trabajar con indicadores en 1993, con lo cual se trató de homologar 
los mismos para toda América del Norte. Lo anterior se ll evó a 
efecto dentro del Taller Norteamericano de Información Ambiental 
(INE 1999). 

Al igual que con los índices, se debe determinar qué se entiende 
por indicador. También en este caso las definiciones son varias, 
por ejemplo, para el MESMIS, un programa sobre sustentabilidad en 
el sector agropecuario, un indicador es "una variable que permite 
describir confiablemente el estado o cambio de condición de un 
aspecto del s istema de manejo" (MESMIS-UNAM 2000). 

Para el INE "los indicadores ambientales son estadísticas o 
parámetros que proporcionan información y / o tendencias de las 
condiciones de los fenómenos ambienta les. Su significado va más 
allá de las estad ísticas mismas, pretendiendo proveer infonnadón que 
permita tener una medida de efectividad de las políticas ambientales, 
a los que se conoce como desempeño ambiental" (INE 1999). 

Como en este capítulo los indicadores serán los ejes para poder 
dejar sentadas las bases de un m odelo de evaluación de la 
sustentabilidad, pasaremos a analizar cuáles son los referentes de 
los indicadores y cómo se da esta reingeniería de los mismos para 
adecua rlos en la med ición de la sustentabilidad y su expresión de 
modelo, el desarrollo sus tentable. 

2. Un marco de referencia 

Detenninarel marco de referencia de los indicadores es imprescindible, 
pues tomados éstos en forma individual poco nos pueden decir en 
relación con lo que es nuestro objetivo: el desarrollo sustentable. 
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En la época en que dominaban las ideas del crecimiento, los 
indicadores operaban como medidas económicas que daban cuenta 
del mismo. En la actualidad, cuando la humanidad ha aceptado 
como la alternativa al desarrollismo el desarrollo sustentable, los 
indicadores se incrementan y diversi fican para poder abarca r las 
amplias aristas de este modelo. 

En el presente existe un a mplio panorama que aba rca tres 
grandes grupos de indicadores: primero, los humanos o sociales, o 
en un sentido amplio, los socio-económicos, pero cuyo eje no es el 
pa ís o la región sino el hombre. Segundo, Jos físicos, ubicados dentro 
del proceso económico; y, por último, los ambientales, asociados al 
costo que genera el modelo de desarrollo. 

Pero estos indicadores, que representan un avance en cuanto 
a la medición del desarrollo d e una sociedad, no pueden se r 
extrapolados a la actualidad desde la visión unilateral y aisfada 
con que formulaban los anteriores modelos económicos a la 
actual idad. Ya no se trata de medir hechos sino si tuaciones, lo cual 
nos lleva a una concepción sistémica que nos permitirá definir una 
serie de indicadores que concatenados nos darán una visión de 
una determina situación de la sociedad. 

Los indicadores humanos pueden se r vis tos desde diferentes 
perspectivas, en este caso tomaremos dos: la visión institucional 
del INEGI y la ecohumanista de Max-Neef. 

Para el primer grupo de indicadores, los socio económicos, se 
cuen ta con los de presión, de estado y de respuesta, pero estos 
indicadores aún no han madurado desde la etapa anterior del 
desarrollismo, ya que son la continuación de los que caracterizaron 
a esta etapa. En este caso se hace referencia a las taSaS y porcentajes 
que relaciona a las variables con el Producto Interno Bruto (PIB), o 
bien, indicadores que se derivan de los censos. Esto significa que 
no existe una visión de conjunto. 

El criterio de !NEGl, pese a que se dice que se basa en una visión más 
holística, sigue siendo de indkadores más individuaJes yno de indicadores 
concatenados que proporcionen una perspectiva de conjunto, como lo 
hacen otros autores desde lila perspectiva más humanista. 

Max-Neef da un paso adelante sobre e l tema cuando habla de 
una serie de indicadores que sumados dan una idea clara de la 
problemática. Se toma, por ejemplo, la idea de pobreza, que no es 
una sino una serie de pobrezas que sumadas colocan al individuo 



en esa situación. Así, tenemos pobreza de subsistencia (falta de 
al imentos), de protección (falta de sa lud), de afecto (opresión), de 
entendimiento (falta de educación), de identidad (imposición de 
valores exógenos) (Max-Neef 1994). 

El segundo grupo de indicadores, los físicos-económicos, combinan 
los recursos naturales renovables y no renovables con su uso en la 
economía, con lo cual pueden tomarse, según Jiménez, algunos 
indicadores ambientales específicos referidos a esta relación, como son: 

• Las reservas y stocks de capital natural. 
• Los flujos de fuentes de recursos y sum ideros de residuos. 
• 	La diversidad bio lógica, la integridad de los ecosistemas, la 

capacidad de carga y resilencia de los ecosistemas vitales. 
• Las variaciones de los sistemas ambienta les globales Oiménez 

1997). 

El tercer grupo trata de los indicadores que miden el impacto 
del desarrollo en el ambiente. Esto signifi ca que los indicadores 
penniten analizar los oostos del uso de los recursos naturales existentes. 

A su vez, a estos indicadores ambientales se les puede dividir 
en tres subgrupos: el primero señala las causas que originan los 
problemas; el segundo relaciona la calidad del ambiente ante las 
actividades humanas, y el tercero mide la reacción socia l ante las 
posibles mejoras del ambiente. 

Pe ro estos indicadores, como los modelos que ayudan a 
sos tener, no son suficientes para evaluar la s llstentabilidad sin 
a mbigüedades. Esto se debe a que hasta hoy la mayoría de los 
problemas ambientales se "caracterizan por un estado fluido e incompleto 
de conocimiento científico, acompañado por impredictibilidades 
inherentes a los sistemas complejos (Funtowicz y Marchi 2000). 

Esto lleva a que las mediciones ambien tales estén sujetas a 
ince rtidumbre, por lo que los indicadores ambientales podrían 
llega r a ser una medición engañosa, según los au to res an tes citados. 

3. lndicadores y modelos 

Pero para poder definir estos indicadores es necesario tener un 
marco conceptual de referencia que permita guiar la selección y el 
desarrollo de los mismos, así como su alcance. 
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Entre las autoridades naciona les y organismos internacionales 
se usa como referencia general al esquema de Presión-Estad0

Respuesta (PER), e l cual fue diseñado inicialmente en Canadá en 
1979. De allí pasó a las Naciones Unidas, la cual lo tomó como 
modelo para la elaboración de cuatro manuales de estadísticas 
ambientales, mientras que la OCDE lo transformó en el grupo 
medular de los indicadores ambientales (INEGHNE 2000). 

Este modelo, inicial mente manejado por la OCDE, parte de l 
presupuesto real de que las acciones humanas inciden mediante 
diferentes maneras de presión en el ambiente, lo cual trae determinadas 
consecuencias, y por ello que la sociedad genera respuesta a tra vés 
del Estado. 

Este modelo, punto de partida de los indicadores, esel marco 
referencial de las políticas ambientales, por lo que su análisis es 
necesario aunque a primera vista parecería ser una cuestión de una 
simpleza absoluta. 

Pero antes describiremos el modelo ampliado, ya que el PER 

requiere de otras categorlas de infOlmación. Así se plantea el P·E-U / E-R, 
modelo que se basa en cinco grupos de indicadores, que son: 

• Permite observar la causa de los problemas ambientales y la 
presión sobre el ambiente que se realiza debido a la interacción 
sociedad-na tura leza. 

• Permite conocer el estado del ambiente ya sea de los ecosistemas 
como de las poblaciones y de la misma sociedad. Todo ello 
desde un concepto amplio. 

• Posibilita saber acerca de los efectos e impactos que produce 
la interacción sociedad-naturaleza. 

• 	Permite conocer las acciones que la sociedad genera como 
respuesta a las presiones, estado y efecto sobre el ambiente. 

• Proporciona prospectivos que sirven para anticipar los efectos 
posibles, para prever los cambios y las estra tegias necesarias 
para enfrentarlos con base en diferentes escenarios aJternativos 
(CIAP-UNEI' 1996). 

Estos indicadores y su marco referencial son el punto de 
partida para trabajar el desarrollo sustentable. En el caso que nos 
ocupa, el turismo, los indicadores varían de acuerdo con la región 
donde se aplican y las características de los países, que es lo que a 
continuación vamos a analizar. 
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4. Indicadores del turismo: antecedentes 

En 1992 se realizó en Vancouver, Canadá, la Conferencia Mundial 
sobre Comercio y Medio Ambiente. Allí se sentaron las bases de 
lo que serían las metodologías precisas para poner en práctica el 
turismo sustentable, que se identificó como una prioridad para 
este sector. 

En esta conferencia se identificaron las necesidades básicas 
desde el marco legal. lo referente al manejo y conservación de los 
recursos, las relaciones con las poblaciones de acogida, el uso de la 
tecnología y una mayor diversificación de la oferta, lo cual amplía 
la gama del turismo asociado a la natura leza. 

Un año después la Organización Mundial de Turismo (m.fT) 
planteó la necesidad de definir ind icadores básicos que sirvieran 
de referente a los miembros de este secto r para poder distinguir 
los problemas que afectarían la posibilidad de logra r Wl desarrollo 
sustentable. 

La tarea fue difícil, pues hubo que determinar la base de una 
parte del proceso del cual se tomarían los indicadores básicos, estos 
indicadores fueron tomados finalmente sobre la base de la demanda. 
Lo anterior se fundamentó en el hecho de que el turismo tiene una 
situación especial, puesto que es la única exportación que se 
consume en el país que la produce. 

Los resultados que se obtuvieron fueron los indicadores básicos 
para el desarrollo turístico sustentable, al cual se le incorporan siete 
grupos de indicadores adecuados a diferentes tipos de ecosistemas 
donde se desarrollan actividades turísticas. 

La e lección de estos ind icadores estuvo sujeta a una serie de 
criterios, éstos son: 

• Disponibilidad de datos. La posibilidad real de obtener los 
datos ya sea se ries de tiempo cortos o largos, es una de las 
grandes carencias o problemas debe enfrenta la industria . 

• Credibilidad. Éste es otro de los problemas más difíciles de 
resolver e n los países emergentes, el proviene de la manera en 
que se obtienen los datos, de la falta de simplificación de la 
información que conduce en ocasiones a interpretaciones 
falsas, así como de la intención de ocultar o distorsionar la 
información por parte de quienes la proporcionan. 
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• Posibilidad de comparación mediante la existencia de series 
largas. Esto no siempre es posible en determinado nú mero 
de datos. Deben ser datos que permitan comparar los avances 
en sustentabilidad en el lugar que se eshtdia en relación con otro 
similar. 

• Predicción. Este indicador debe ofrecer la posib ilidad de dar 
una visión amplia del lugar que se analiza para poder extrapolar 
comportamientos a futuro, de acuerdo con la intensidad en que 
se dan las acti vidades analizadas. 

• Aprovechable . Este indicador se establece en relación con los 
valores de referencia y de umbral. Estos valores son básicos 
para poder evaluar al indicador en relación con la tendencia 
de lo que está expresando. 

Estos criterios permitieron establecer indicadores muy generales, 
factibles de aplicarse a países muy diferenciados. A continuación 
pasamos a describir estos indicadores. 

5. Indicadores básicos para el turismo: OMT 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo mundial 
que rige el desarrollo del turismo, no podía quedar excluido de 
este nuevo movimiento planetario a favor del desarrollo sustentable, 
que en este caso corresponde al desarrollo turístico sustentable. 

ASÍ, se logra generar un sistema propio de indicadores que, 
como los del PNUD sirven para medir en diferentes partes del mundo 
al hombre y sus posibilidades. En este caso se trata de evaluar una 
actividad íntimamente ligada a sociedades locales que también 
pretenden ser sustentables, ya que el turismo en sí mismo no es 
sustentable cuando está enmarcado en una sociedad marginada. 

Los resultados fueron indicadores generales que están comple
mentados por otros específicos que se adecuan a los diferentes 
ecosistem.:.s. Estos son los indicadores básicos a tomar en consideración 
cuando se evalúa una región o cuando un país intenta iniciar un 
camino hacia un desarrollo turístico sustentable. 

Estos once indicadores relacionan aspectos muy generales del 
destino con otros par ticulares de la zona de desarrollo turístico, 
haciendo una combinación bás ica y creando por ello una cobertura 
amplia para poder evaluar un destino turístico. 
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A continuación analizaremos individualmente estos indicadores, 
relacionándoloscon la experiencia de México, el roal es en la actualidad 
uno de los destinos más importantes de América y el octavo en todo 
el mundo. 

Protección del sitio 
La clasificación del sitio con base en la categorización que tiene la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es un pWlto 
de partida que se debe ir adecuando a la realidades de los diferentes 
países y a los nuevos tiempos que vive el turismo de la era global. 

Cada vez es mayor la presión para que se abran al turismo áreas 
restringidas, debido a que éstas, por su rareza, }Xlf ser restos de un 
pasado, por ser únicas, se han transformado en un objetivo del turismo 
de elite que está dispuesto a pagar un precio muy elevado respecto 
al turismo tradicional. 

Esta lucha por entrar a sitios protegidos es tan antigua como 
el propio turismo masivo, muestra de ello es la Retmión internacional 
que se realizó en 1969 en Nueva Delhi. En esta reunión se abordó 
el tema de la utilización de los parques nacionales, en la cual ya se 
oomienza a aceptardertos usos turistirosde los mismos (OMT-PNUMA 1992). 

En 1983 la Organización Mundial del Turismo elabora una 
declaración sobre el papel del turismo y la protección del ambiente, 
antes de que se suscribiera la famosa Declaración sobre Turismo y 
Medio ambiente que promovieron la OMT y el PNUMA. 

A partir de estos documentos se propone a la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (uleN) que elabore nuevas 
directrices, o sea, clasificar las áreas protegidas y determinar su 
potencia l utilización por parte de las poblaciones periféricas, además 
de sus posibles usos turístico, con el objeto de mejorar la tarea de 
conservación y a la vez educar y lograr beneficios económicos que 
garanticen una mayor conservación de estos lugares. 

Así la OMT y el PNUMA, con base en la clasificación de la UICN, 

laboraron un documento en el cual se establecen los ordenamientos 
y objetivo de estas áreas protegidas. Esto es lo que veremos a 
continuación: 

1. Reserva científica (Protección estricta") 
Estas reservas no están sujetas a usos turísticos, coinciden 
con las zonas núcleo de las reservas de la biosfera y en ellas 
sólo está permitida la actividad científica. 
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2. Parque nacional (Conservación y recreación") 
El objetivo es proteger una zona de interés natural y paisajístico. 
Allí se realizan diferentes actividades, incluidas las turísticas, 
bajo ciertas restricciones. En México muchos de estos parques 
están bajo la presión de las zonas rurales cuyos pobladores los 
usan para extraer recursos para su subsistencia. 

3. Monumento natura'''' 
Es protegido gracias a sus características naturaJes y por su 
carácter único. Son zonas pequeñas y, pese a que deberían ser 
de restricdón total, muchas veces tienen un uso tunstico mínimo. 

4. 	Reserva natural manejada" 
Es el caso de las reservas de la biosfera que tienen áreas para 
realizar actividades, zonas de amortiguamiento y otras 
restringidas, zonas núdeo. En las primeras hay activida.des 
turísticas bajo ciertas restricciones. En la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka'an, en la zona costera, hay actividades turísticas 
integradas al corredor Cancún-Tulúm, peroen menor intensidad. 

5. 	Paisaje protegido'" 
Paisajes naturales de importancia que son una oportunidad 
para los visitantes de disfrutar de éstos. 

6. Reserva de recursos'" 
Recursos naturales para usos futuros que requieren de 
planeación y estudios para programar su utilización. 

7. Área biótica natural .... 
Son reservas naturales y sociales, ya que están habitadas 
por grupos humanos que logran un manejo eficiente y 
equilibrado de las mismas. Hoy están en la mira del turismo. 
Un ejemplo de combinación de la subsistencia de una cultura 
y el manejo turístico respetuoso y controlado loencontramosen 
el Estado de Oaxaca, el denominado: Pueblos Mancomunados 
de la sierra norte del Estado. 

8. Área de manejo de liSOS múltiples...... 
El objetivo de esta zona es garantizar la producción sostenida 
de flora y el fauna y el manejo adecuado del agua, por lo 
que SllllSO sería controlado (OMT- PNUMA 1992). 

"'Coinciden con la c\asific<1ci6n de la UICN . 


...... Se integran a la últim<1 c<1tegoría de la UICN . 
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México cuenta con un sistema de Áreas Na turales Protegidas 
que tiene ciertas diferencias con el modelo de la UlCN, no en la catego
rización sino en que se ha n privilegiado las rese rvas de la b iosfera 
para que en una etapa posterior se verifique el estado en que se 
encuentran los parques naciona les. La situación para el 2001 en 
México es la siguiente: 

MÉXICO: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Categoría Tota l de ANP Superficie total 
por categoría 

Reserva de la biosfera 31 9046477 ha 

Parque naciona l 68 1433469 ha 

Monumento natural 5 13 023 ha 

Área de protección de los 

recursos naturales 

10 

1623198 ha 

Otras éÍreas en recategorizad6n 4 292 861 ha 

Zonas de protecci6n forestal 3 232916 ha 

Fllent/': Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SEMARNAT, 2001. 

Presión sobre el sitio 
Este indicador se obtiene dividiendo el número de turistas que 
visit;.n el s itio entre número de te mporadas, en caso de que 
ex istiesen varios, o entre todo el año. 

Este indicador es inte resante ubicarlo en las pequeñas is las, 
que son lugares con poca infraestructura, donde los turistas 
terminan por usar todos los espac ios existentes, lo cua l genera una 
gran presión sobre el s itio. Si a ello le sumamos los vis itan tes de un 
los cruceros, la situación es muy conflictiva, como se puede observar 
en el cuadro s iguiente e n e l cua l se combina este indicador y el de 
intensidad de uso en un ejemplo concreto del Caribe insular (César 
y Arnaiz 1996). 
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P AfsES DEL CARIBE INGL~: DENSIDAD DE I'OBLACIÓN y VISITANTES (1992) 

PaíseslTerritorios 
,

Supo Km Población Densidad 
Pob/km

, Turistas· Dens idad 
turística'" 

Angui la 91 8475 93.1 91 83.3 

Antigua y Barbuda 440 79000 179.5 429 81.2 

Barbados 431 257000 596.2 432 83.5 

Bermudas 55 59588 1 084.4 547 828.7 

Montserrat 102 12467 122.2 30 24.5 

• Miles de turistas . 

•• Densidad mensual (turistas anuales sobre superficie del país dividido por dOce). 

Fuente: Caribbean Basin Data Book (1992), Nueva York, 1993. 


Intensidad de uso 
Consideramos que este indicador y el anterior deberían confirmar 
uno solo, derivado de la capacidad de ca rga del destino. Se orienta 
justamente a la capacidad de carga real, 10 cual se obtiene dividiendo 
el número de visitantes entre la superficie del sitio. 

Este indicador es muy usado en zonas de uso intensivo por 
temporada, como las playas de Europa del sur, donde la densidad 
media es de un poco más de un metro cuadrado por tu rista. Sin 
e mbargo, en estos lugares el estrés dura poco taempo, ya que a los 
30 o 45 días los visitantes abandonan la zona. 

Este indicador muestra el número de turistas por superficie, 
lo cual puede superar la capacidad de carga óptima, pero ésta a su 
vez puede ser apoyada con un buen manejo, lo que reduce el 
impacto. Un ejemplo de lo anterior lo podemos observar en el 
cuadro siguien te, onde se registran los visitantes anuales en los 
grandes parques temáticos. 

Un acuario como el de la Bahía de Monterrey. en Estados Unidos, 
recibe tres veces más visitantes que un parque temático naturaJ 
como Xcaret, en Quintana Roo. El caso ex tremo es el parque Bush 
Carden que tiene una extensión de 14 hectáreas y recibe una visita 
una an ual que supera los tres millones de turistas. 
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V ISITANTES ANUALES EN PARQUES TEMÁTICOS 

Nombre Ubicación Extensión (has) Visitantes (año) 

Bus Garden Florida, USA 14 3000000 

Caldwell Zoo Texas, USA 14 490 000 

Parque Zoológico 

Nacional 

Rcplíblica 

Dominicana 

160 250 000 

Sea World 

of California 

5.111 Diego, USA 54 3700 000 

Acuario de Wahikiki I-I onolu[u, Hawai 1 300 000 

Acuario de la Bahía 

de Monterrey 

Ca lifornia, USA 0.8 1 700 000 

Parque Ecoarqueotógico 

Xcaret 

Q uintana Roo, 

México 

95 54D000 

Parque Natural 

Xcl - Ha 

Q uintana Roo, 

México 

83 330 710 

Fumte: Xel- Ha, 1998. 

Impado social 
La sustentabilidad tiene tres elementos en su base: el ecológico, el 
económico y el socia l, de allí la importancia que los ind icadores 
base abarquen estos tres pilares del paradigma. 

En el segund o ca pítulo especificamos que los impactos 
ambientales están determi nados por el tipo de desarrollo que posee 
e l país o la región. Sosten íamos que diez millones de v is ita ntes no 
alteran ni la sociedad ni la cultura francesa en París O inglesa en 
Londres, grandes capitales del turismo europeo. Sin embargo en 
nuestros países sí ocurre esta alteración, dada la fragilidad de las 
sociedades y gracias al modelo que se aplica, el cua l privilegia el 
adecuar los escenarios socia les a las exigencias de los visitan tes. 

Este indicador en su versión simple se obtiene dividiendo el 
número de turistas en un s itio entre el número de residentes. 

En México, los lugares más visitados cuentan con una poblaci6n 
mínima, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacan, que tienen 
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como referente a una pequeña población que se ha adecuado en 
función del turismo en detrimento de su dinámica rural. 

Los casos extremos de sociedad es expuestas a un grande 
número de visitantes se dan en las pequeñas islas del Caribe y en 
Cozumel, donde arriban de aproximadamente 800 cruceros al año, 
incluso hay días en que llegan hasta seis o siete cruceros, lo cual 
impl ica que la población tiene que convivir con un 50 % más de 
personas de lo acostumbrado. 

Control del desarrollo 
Este indicador está orientado a comprobar si hay aplicabilidad de 
la ley en materia ambiental, s i se siguen los procedimientos para 
las autorizaciones y si se llevan a cabo las revisiones de los proyectos. 

En México ha y una amplia legislación ambiental y e1.aros 
procesos de control para evaluar la variable ambiental, sin embargo, no 
siempre se aplica la ley y los controles del desarrollo comienzan a fallar. 

La centralización del control del desarrollo produjo grandes 
afectaciones en las zonas turísticas. Hoy la tendencia es a la descentra
lización, pero el problema es dual pues existe cu ltura de la trasgresión 
de ambos lados: los actores del Estado y los solicitantes. En México 
esta situación hace difícil la aplicación de este indicador, pues en el 
ámito de las leyes y los procesos este indicador viene a ser muy 
oportuno,sin embargo, la realidad resulta ser muy diferente. 

Manejo de residuos 
Este es un indicador que debe ser tomado desde una perspectiva 
más amplia, pues saber qué porcentaje de agua residual es tratada 
en la zona hotelera o en la población de apoyo no elimina el problema 
principal. És te se refiere a la contam inación de los acuíferos 
superficiales y profundos, que termina por afectar a la mna más 
frágil en los destinos de playa, como son las aguas costeras. 

Según la OMT este indicador se obtiene sacando el porcentaje 
de las aguas residuales tratadas en toda la región y diferenciando 
del primero el porcentaje de las que provienen de la zona turística. 
Sin embargo, el problema suele presentarse de manera inversa: la 
zona hlrÍstica trata sus aguas residuaJes y las zonas periféricas urbanas 
y los asentamientos irregulares son los que no tienen drenaje ni tratan 
sus aguas residuales. Debido a esto se afecta a la zona turística, pues 
estas aguas sin tratamiento contaminan las aguas costeras. 
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Lo anterior se ha visto de manera extrema en Acapulco y tiene 
importantes efectos en Cancún, en Bahía de Banderas, en Mazatlán 
yen Ixtapa, entre otros. 

Proceso de planeación 
El proceso de planeación tiene por objetivo generar un indicador 
que muestre si existe este sistema y, de ser así, el grado de eficiencia 
en su aplicación y control. 

En México, los centros turísticos son íntegramente planeados, 
como Jos que administra fONATUR, o los centros turísticos que no 
tienen ninguna planeación previa, como los centros tradicionales. 
También exiten corredores que se planean y se sujetan a un 
ordenamiento ecológico, el cual es un verdadero plan de manejo. 

La evaluación de la aplicación de los ordenamientos, que 
generalmente está a cargo del Estado, da una perspectiva de una cierta 
regulación, aunque en la realidad estos ordenamientos son 
rebasados cuando el destino o la región es exitosa, y la especulación 
inmobiliaria integra al mercado zonas de reserva, ecosistemas 
críticos, áreas de donación, etcétera. 

Ecosistemas críticos 
Este indicador está formulado de una manera parcial, ya que se 
basa en especies en peligro de extinción, vulnerables y amenazadas, 
sin tomar en consideración que el problema es del ecosistema, el 
cual al alterarse afecta de diferente manera a las especies, haciendo 
más crítica la situación de algunas. 

Habría muchos ejemplos, uno de ellos es la zona de la Reserva 
de la Mari posa Monarca en Michoacán y el Estado de México que se 
ha visto diminuida por la alteración del ecosistema y la tala dandestina 
del bosque, lo que reduce el hábitat de la zona de reproducción. 

Los ecosistemas críticos deben ser cubiertos por indicadores 
compuestos, que les den una mayor cobertura a todas las variables 
que inciden en él como amenazas. 

Satisfacción del turista 
Este indicador es el que se deriva de la aplicación de las denominadas 
encuestas de salida, en unos casos, y, en otros, en las orientadas a 
medir el llamado índ ice de retomo. 
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Las encuestas que se aplican él los turistas en el aeropuerto, en 
las centrales de autobuses o a la salida de los hoteles, se orientan a 
saber si la experiencia ha sido satisfactoria, y de ser así si regresarían 
al mismo destino, por un lado, y, por otro, si lo recomendaría a un 
amigo o familiar. 

Estos indicadores son compuestos, ya que miden el índice de 
satisfacción con el de retomo. A su vez, el primero también es compuesto 
porque mide diferentes servicios, desde el alojamiento hasta el 
transporte, pasando por la diversión y los servicios de alimentos, 
entre los más importantes 

Satisfacción de la población local 
El indicador anterior está orientado a los visitantes, éste a los habitantes. 
La población de acogida es uno de los responsable directos del éx.ito o 
fracaso del destino, ya que su relación con la actividad y su actitud 
son fundamentales para darle al destino una personalidad propia de 
gentes que comparten, que conviven y que apoyan al turista. 

La medición de este índice se hace a través de encuestas, las 
cuales irán dando resultados diversos de acuerdo con el ciclo de 
vida del destino. 

El índice de satisfacción depende de la dinámica que genere 
el turismo, del apoyo que proporcione al desarrollo local y de que 
no afecte a una ciudad transformándola en un centro con un alto 
costo de la vida. En síntesis, expresa la manera en que el habitante 
local ve al desarrollo desde su propio desarrollo personal. 

La segunda pregunta hecha al poblador local en el sentido de 
qué le gustaría que el destino tuviese se refiere no sólo a lo económico, 
sino a lo social y cultural. Ciudades exitosas, como Cancún, tienen 
un alto índice de rotación de los pobladores, lo cual se explica no 
sólo en loecon6mico, sino también en 10 social, cultural y educacional. 

Los habitantes originarios tienen una actitud diferente a los 
inmigrantes. Los primeros privilegian la calidad de vida y los segundos 
las oportunidades económicas, por 10 menos en sus primeros años, ya 
que éste fue el motor que los impulsó a la inmigración. 

Contribución promocional del turismo a la economía local 

Éste es otro de los indicadores ya superados por nuevas concepciones, 

puesto que el mismo trata de mostrar los ingresos que se obtuvieron en 

la localidad gradas al turismo, lo cual esen realidad algomáscomplejo: 
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• El concepto de cluster o agrupamiento industrial nos da una 
idea diferente a la tradicional, ya que el turismo como modelo 
económico abarca otras actividades además de las tradicio
nalmente aceptadas. 

• La imposibilidad de medir el impacto económico está también 
sujeta al retorno de dinero a los países emisores. En el caso 
del Caribe se habla de que 70 centavos de cada dolar regresan 
al lugar de origen. 

• 	En las economías emergentes, el empleo generado es más 
importante que los beneficios del turismo dado lo difícil que 
es medirlos, ya sea porque las empresas tienen domicilios 
fi scales diferentes, o porque trabajan en cadenas, o porque 
son operadoras que incluyan todos los servicios, etcétera. 

• Pero lo más importante es que hoy con las cuentas satélites, el 
turismo es una actividad que podría no reportar grandes 
beneficios a las economías locales porque, por ejemplo, la 
industria de la construcción resultaser más importante que 
las transportadoras aéreas que no dejan mucho en los países 
huéspedes. 

6. Indicadores y ecosistemas 

Complementan a estos indicadores integrales otros grupos de 
indicadores que tienen como referente los diferentes escenarios en 
los que se da el turismo: los ecosistemas que alojan a los destinos. 

El análisis de estos nuevos indicadores viene a puntualizar 
casos más concretos, a la vez que recoge los indicadores centrales para 
aplicarlos a zonas específicas. Esto es lo que veremos a continuación. 

Indicadores suplementarios para zonas costeras 
La mayoría de los grandes centros turísticos se ubican en zonas 
costeras; es el turismo masivo conocido como de sol y playa. Éste 
genera un importante número de impactos en estos frágiles 
ecosistemas bisagra. Los principales problemas indicadores son: 

• La destrucción ecológica genera un alto índice de degradación 
en estas zonas . Quintana Roo y Belice son zonas que han 
ter"': do fuertes afectaciones por un desarrollo incontrolado del 
turismo. Relleno de las zonas de manglares, debido al alto valor 
que adquieren las tierras costeras, canalización de lagunas 
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interiores y destrucción de la barrera arrecifal son algunos 
de los problemas que produce la degradación de estas zonas 
(César y Arnaiz 1996). 

• La degradación de las playas trae entre sus consecuencias la 
pérdida de la arena, lo cual ya ha ocurrido en los centros 
turísticos de Cancún y San Pedro, en Belice. 

• Agotamiento de las zonas pesqueras por sobreexplotación O 

porque las zonas de pesca han sido invadidas por el turismo. 
bstos son indicadores importantes para comprobar la pérdida 
de la diversidad. Además, hay un creciente número de 
pescadores que se emplea en el turismo. 

• Sobrecarga. Las playas europeas tienen una densidad de hasta 
un turista por metro cuadrado, y algunas de las zonas de 
turismo masivo van en esa dirección. El sobreuso de esta f~ágil 
zona la satura de personas y basura, y genera impactos negativos. 

• Destrucción de la fauna. Por un uso intensivo de la zona costera 
o de las laguna arrecifales. Lo anterior ocurre debido a la alta 
densidad de buceadores que afectan al arrecife; en-la zona de 
dunas porque se pierde la vegetación; en la zona de manglar 
por el relleno que se efectúa para ampliar los terrenos y para 
combatir a los insectos. 

• 	Pérdida de la calidad del agua por contaminación. Hoy en 
día, con los modelos de medición de las aguas, muchas de 
nuestras playas estarían fuera de los parámetros aceptados. 
El fecalismo al aire libre, la falta de drenajes, la mala operación 
de las plantas de tratamiento, la basura la falta de planeación 
urbana, se asocian para lograr este impacto en una de las 
áreas que afectan más al turismo. 

• Falta de seguridad por la existencia dezonas periféricas marginales 
que son habitadas por extrabajadores de la construcción, 
jornaleros y otros sujetos que el turismo utiliza en sus comienzos 
y que luego no emplea por falta de capacitación. La drogadicción 
y el alcoholismo completan el cuadro de la marginación social 
que se inicia con la falta de empleo y las contradicciones entre 
las zonas turísticas y las zonas marginadas. La medición de 
estos indicadores nos la dan las estadísticas policiales y 
judiciales. 
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Indicadores suplementarios para zonas de montaña 
• Pérdida de flora y fauna por un exceso de visitantes. Ya hay 

estudios de impactos en los grandes centros de montaiia como 
los Alpes Suizos. Esto se mide a través de censos directos o 
indirectos y fotográficos. 

• Erosión. Se puede medir la tasa de erosión ante el uso intensivo 
de las brechas en la montaíla y una sobrecarga en las pistas de 
esquí. En general, la masificación empieza a mostrar sus 
impactos. 

• Falta de aCceso a sitios clave. El exceso de usuarios hace difícil 
el acceso a caminos diseñados para bajo tráfico. Esto afecta de 
manera económica y ambientalmente. La medición de los 
movimientos y de los tiempos que se deben invertir en las filas 
para llegar a los mejores si tios son indicadores importantes. 

• Falta de aislamiento. Existe un tipo de destino que es para 
personas que buscan mayor aislamiento, sin embargo, el 
ingreso masivo de turi s tas les quita esta característica. El 
ingreso masico se puede medir en las temporadas altas. 

• Pérdida de calidad estética ode atractivo. Lo anterior se deriva 
de un exceso de visitantes. Se mide visualmente el número 
de pe rsonas por lugares para comprobar que las densidades 
son mayores a las previstas. 

• Pérdida de la calidad del agua. El agua se contamina por el 
exceso de visitantes, por otro lado, la falta de infraestructura 
afecta asimismo a las zonas naturales. 

Indicadores suplementarios para áreas naturales protegidas 
• Especies con salud precaria. Se parte de los indicadores de 

reproducción, diversidad y cambio en las especies animales 
que pueden se r afectadas por intromisión externa o uso 
intensivo turístico. 

• Congestión a partir de la intensidad de uso. Es un indicador 
que se relaciona con el anterior, especialmente en las áreas 
naturales protegidas que están sujetas a un uso turístico sin 
restricciones. 

• Invasión humana. La periferia de una zona protegida tiene 
la mayor responsabilidad en su mantenimiento, más cuando 
ésta está rodeada de población campesina empobrecida, como 
es el caso de la mayoría de las ANP en México. Los indicadores 
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de población periférica y nos dan medidas interesantes que se 
van a re1aóonar con la utiliz..'lCÓn de Iaszonas de amortiguamiento 
y con las de usos múltiples, como las actividades extractivas y 
agrícolas. 

• Recolección y caza furtiva. Este indicador está relacionado 
con el anterior y tiene gran repercusión en la biodiversidad 
de la zona protegida. Cazadores y recolectores son un peligro 
que debe medirse para poderlo combatir. 

• Pérdida de la seguridad. Esto se da por la relación hombre
an imales en las zonas reservadas aisladas. También en los 
parques nacionales se carece de seguridad por falta de vigilancia. 
Estos son indicadores claros sobre la y carencia de obras para 
limitar el peligro. 

Indicadores suplementarios para alrededores urbanos 
• Pérdida de la seguridad. Por un lado los índices de criminalidad, 

tipología del mismo y accidentes de tráfico, nos muestran los 
problemas de seguridad y por otro lado, se encuentran las 
dificultades que produce la carencia de una vialidad adecuada. 
Ambos aspectos están sujetos a presión por el uso turístico de la 
zona. Hay que agregar en los destinos y sus áreas urbanas la 
inseguridad por las drogas, ya sea por el tráfico y el consumo 
que han bajado los índ ices de segu ridad en las ciudades 
turísticas, las cualeas se han convertido en centros de preferencia 
para este tipo de negocios criminales. 

• Suciedad, basura y la imagen de ciudades satélites marginadas. 
En general, los indicadores de marginación social y pobreza 
afectan al sitio turístico, ya que lo llevan a ser un verdadero 
lugar burbuja donde los turistas no pueden salir para no 
enfrentarse con estas contradicciones. 

• Congestión en los servicios urbanos. La intensidad del uso 
de servidos repercute en el tráfico y todos los demás serv icios 
que ofrece la ciudad. De este modo, la ciudad se convierte en 
un lugar de difícil manejo, además de que el tráfico saturado 
genera dos contaminaciones agregadas: la de ruido y la del aire. 

• Degradación de sitios culturales monumentales. Estos sitios 
seven expuestrn al incrementode zonas marginales que se asientan 
a su alrededor, con lo cual se le quitan atributos al destino, ya 
sea porque se le descuida, o porque se le usa de forma indebida. 
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• Afectación a la salud. La amenaza a la salud se da de muchas 
maneras pe ro los indicadores de cal idad del aire y del agua, 
el incre mento del ruido y de las enfermedades contagiosas, 
son claros indicadores de esta amenaza. La ciudad de México 
es un ejemplo de eUo, lo mismo que Río de Janeiro y Kingston, 
entre las ciudades más inseguras y más contaminadas. 

Ind icadores suplementarios para sitios culturales: patrimonio 
artísti co y monumental 

• Degradación del si tio. Este fenomeno ocurre ya sea por 
abandono o porque e l s itio está siendo afectado por lluvia 
ácida, como es el caso de Palenque, lo cual llevan a la degradación 
del mismo. 

• Capacidad de carga. Las ciudades mayas y de las culturas 
del centro de México están afectadas por una sobrecarga de 
v is itantes, la cual incide tanto en los monumentos como en 
el ecos istema. 

• 	Pérdida de la seguridad. El uso masivo o el aislamiento de 
los monumentos genera situaciones de inseguridad . Esto 
afectó mucho tiempo a los monumEntos mayas de Centro
américa durante los confli ctos armados y luego por el 
bandolerismo. 

Indicadores suplementarios para 
• Estos sitios se afectan por uso intensivo, de allí la necesidad 

de mantener un control a través de indicadores como el 
número de es pecies, éxito en su reproducción, deg radación 
del sitio, cambios en la flora y concentración. 

Indicadores suplementarios para sitios culturales: comunidades 
tradicionales 

• Acul turac ión. La pérdida de la cultura comienza por la 
vestimenta, la lengua, las costumbres y su reemplazo por la 
cultura de los vis itante. Esto es grave en zonas de cultura 
tradicional. 

• Im pacto socia l y su solución. En primer lugar, este indicador 
sirve para saber la manera en que el turismo beneficia a los 
comune ros, además de conocer la forma en que la población 
percibe esta nueva actividad, que puede abrir establecimientos. 
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Asimismo, con base en la oposición espacio- ingresos es 
posible medir e l tipo de relación que se da bajo este contexto 
entre sociedad-turistas. 

Indicadores suplementarios para pequeñas is las 
• Fuga de div isas. Los pequeños destinos isleños son el ejemplo 

típico de turismo sin diversificación, a la vez doblemente 
dependiente: de los abastecimientos y de los turis tas, ambos 
externos, 10 que hace que los beneficios económ.icos sean 
mínimos. En la mayoría de las islas se estima que de cada 
dólar que entra, 70 centavos salen nuevamente. Este indicador 
definirá el índice de vulnerabilidad. 

• Inversión extranjera alta. La falta de capitales en las pequeñas 
islas lleva a dos movimientos combinados: primero, la vel~ta 
de las propiedades costeras» segundo, su adquisición por parte 
de extranjeros, 10 cual genera una nueva vulnerab ilidad. 
Tomemos como ejemplo (>1 caso de Ambergris Caye en Belice 
donde en las últimas dos décadas, los extranjeros compraron 
más de 80 % de las costas y casas en la isla. 

• Intensidad de uso. Más allá de la capacidad instalada hay un 
exceso de población, de autos, de servicios turísticos, que 
compiten en el espacio con los requerimientos de los isleños. 

• Reducción de empleo entre la población ¡ocale. En el Cari be 
insular 50 % de l<l población está fuera de las is las, emigra 
principalmente hacia las antiguas metrópolis o a Estados 
Unidos. Asimismo, existe un alto nivel de desem pleo, puesto 
que para desarrollar un trabajo en esta actividad se requiere 
cierta especialización. Por otro lado, si la gente se emplea, sólo 
consigue hacerlo de manera temporal, lo cual no soluciona la 
situación económica de muchos pobladores. 

• Problemas de agua. Las islas tienen reducida capacidad de agua. 
Cozumel cuenta con este recurso para no más de 50 000 
habitantes, sin embargo, tiene 30 % más yya se han comenzado 
a usar desalin izadoras; a Isla Mujeres se lleva agua desde la 
zona continental; a San Pedro, Belice, se lleva el agua en barco y 
también se desa liniza. Si a ello le agregamos que los cruceros 
necesitan agua lo mismo que los hoteles, el problema es mayor. 
La desalinización de agua de mar genera otros impactos 
derivados de la disposición de las salmueras. La capacidad de 
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agua o disponibilidad por isla es un indicador importante para 
medir su verdadera capacidad de carga . 

• Disponibilidad deelectriddad. Estces un problema de limitación 
de capacidad en una isla, hoy se supera con las plantas 
propias de los hoteles, lo cual genera otros impactos. Sin 
embargo, la sociedad isleña es afectada por los cortes de luz 
yel alto costo que se incrementa ante la demanda y la carencia 
de la capacidad de expansión. 

• Problemas de aguas residuales. La infraestructura de las peque
ñas islas no alca nza a procesar las aguas residuales, y en las 
temporadas altas esta situación se agrava. Se debe eva luar el 
indicador comparando el volumen de las aguas residuales con 
las tratadas. 

Estos indicadores generales se adecuan a la realidad mundi"al, 
pero es necesario conocer la metodología de los mismos para poder 
elaborar indicadores apropiados a las a realidades de cada lugar. 

7. Metodología para la identificación de indicadores 

Cuando se decide elaborar indicadores para un destino en especial 
se debe tener en consideración una serie de criterios, lo cua l implica 
cumplir con diferentes pasos. A continuación realizaremos ese 
proceso a fin de identificar estos pasos, para ello tomaremos como 
ejemplo la costa Caribe de México, específicamente Cancún, el 
corredor Cancún-Tulu m y las islas de Mujeres y Cozumel. 

]. Conocer la región, su estado actual de desarrollo, con referencia 
al turismo, para lo cual se requiere trabajar: 

u. Entrevistas a los expertos de la región 
b. Entrevistas a las autoridades que tienen relación con el sector: 

- Secretaría de Turismo 
- Gobierno Municipal 
- Gob ierno Estatal 
- Capitanía de Puerto 
- Aeropuertos 

c. Entrevistas con el sector empresarial 
d. Entrevistas con los actores de la sociedad civil, sindicatos, 

corporaciones y ONG's . 
e. Resul tados: identificación de los grandes problemas y de 

allí deducir los riesgos. 
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2. Identificar a los diferentes actores para obtener una visión 
unificada de los problemas y sus riegos. Esto significa que, por 
ejemplo, se debe tomar en consideración las d istintas perspectivas 
tanto de los empresarios y corno de la sociedad, puesto que tomar 
las decisiones que se toman sobre los riesgos que tiene el destino 
serán diferentes para unos y otros, 

3. Estab lecer prioridades como las áreas destinadas al turismo 
para que sirvan COmO ejes del desarrollo de esta actividad. En el 
caso de Cancún, son la lagwla Nichupté, el parque marino arrecifal y la 
propia isla de Cancún (tan afectada por una alta densidad de 
construcción y sus problemas derivados) , 

4. Elegir los indicadores con base en los pasos anteriores. Los 
problemas se jerarquizan y se buscan los indicadores qlle permitan 
medirlos. 

5. Seleccionar los indicadores con base en los cinco principios 
anteriormente enunciados: relevancia, fácil obtención, comprensión, 
comparabi lidad y prospección. 

En este proceso, en el a.ml el papel de los actores y agentes de la 
región es hmdamental, se debe tomar en oonsideración una serie de 
aspectos, que si no son vistos desde el comienzo se pueden trasformar 
en un lastre . 

• En el turismo existen los mismos límites administrativos que 
en el resto de las actividades, sin embargo ello no quita que 
un problema generado en una ciudad administrativa, o 
municipio no afecte a otro municipio, como en e l caso de la 
conurbación, por ejemplo, Benito 1uárez (Cancún) con Isla 
Mujeres y con Solida ridad (Playa del Carmen). Otras veces 
los proble mas son e ntre estados y municipios, que implican 
conurbaciones más complejas: Puerto Va llarta Ua lisco) y 
Bahía de Ba nderas (Nayarit). Hay también problemas de 
superposición de actores públicos como es el caso de FONATUR 

y los municipios, en los denominados Centros lntegramente 
Planeados (CII'), 

• Es im portante la defin ición previa de la imagen objetivo que 
tiene la sociedad y los empresarios del destino, En Cozumel, 
algunos actores sostienen que este destino debe se r un centro 
de cruceros; otros opinan que es preferible que sea un centro 
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de buceo; otros más, de turismo a lternativo. Si se pretende 
desarrollar plenamente cada uno de los modelos, éstos resultan 
excluyentesentre sí. Como se puede apreciar, éstees un problema 
difícil de resolver por los expe rtos. 

• Es necesario lograr una clara información sobre los límites o 
umbrales de la región que se va a analizar, y saber cuál es su 
capacidad de carga con base en información confiable. 

Todos estos elementos se definen a partir de un escenario 
geográfico claramente identificado, yque además pueda ser conocido 
corno una unidad, ya sea municipal, corredor, zona de desarrollo 
turístico u otra clasificación. 

8. Tipos de indicadores 

Los indicadores son las partes de un rompecabezas que está definido 
como un todo, como un modelo. No es deseable querer armar un 
diagnóstico a partir de indicadores, éste debe existir an tes y los 
indicadores deben usarse para corroborar al mismo. Con base en 
ello podríamos clasificarlos en diferentes grupos: 

Indicadores de base 
Estos indicadores permiten identificar la carga que recibe el 
destino a partir de las diferentes formas de arribo; del mismo 
modo, posibilita establecer el crecimiento poblacional con base en 
procesos migratorios. 

Este indicador de base puede dividirse en otros indicadores 
particulares. Estos son. 

Masa global de turis tas en el destino 
• 	Nú mero tota l de turistas que ingresan por todas las vías 

posibles. 
• 	O<üos obtenibles en cada terminal. Hay que tener cuidado 

con los visitantes de pocas horas, como los viajeros de cruceros 
y los que viajan por otros motivos. 

• Se mide la ent rada anual, se obtiene la estacionalidad y los 
momentos de máx ima carga para determinar el estrés. 
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Impacto aeroportuario: aviones y /lsuarios 
• 	Número de vuelos. Se dividen los charters de las líneas 

comerciales nacionales y de las internacionales. 
• Datos de fácil acceso que dan el número de ingreso de turistas . 
.. 	Según sea la ubicación del aeropuerto, éste puede impactar 

al destino ambientalmente, además de saturar sus entradas 
si éstas son pocas. 

Impacto portuario: cruceros y turistas 
• Número de cruceros al año, ciclo anual por temporadas . 
.. 	 Pasajeros que transporta y los que bajan al puerto. Las 

tripulaciones deben ser tomadas en consideración. 

Impacto hotelero: cuartos y ocupación 
.. 	 Número de cuartos y categorías de los mismos. 
• Densidades de construcción por zona. 
• Ocupación hotelera a través de las asociaciones de hoteles 

del destino o la Secretaría. 
• Deben considerarse otras formas de alojamiento, como los 

tiempos compartidos (que para algunos destinos como Puerto 
VaUarta tienen un impacto muy similar y ocupación), a los 
hoteles, los departamentos y otras fo rmas de alojarse. 

Impacto terrestre: autos, buses y pasajeros 
• Hay destinos nacionales, como es el caso de Acapulco, donde 

la medición del ingreso de turistas se hace con base en varias 
fuentes. La más importante es la de los autos y autobuses 
que entran por la autopista. 

• Datos a conseguir en la Secretaría de Comwúcación y Transportes 
yen Caminos y Puentes Federales. 

• Hay autobuses de eXcursión que son los de uso turístico. Éstos 
se deben tomar en consideración más que las líneas locales 
que muchas veces transportan a la población local. 

Población local: crecimiento total y por temporadas 
• La evolución de la población se mide a través de los censos, 

que en el caso de México se hacen cada diez años y sus ajustes 
cada cinco años. 

• 	Hay otras fuentes, como la Comisión Federal Electoral, las 
tomas de agua, las tomas de electricidad, los contratos de 
teléfono, los nacimientos y defunciones. 
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• Los destinos turísticos deben tener ajustes de población cada 
dos o tres años por la <.lIta mig ración interna que tienen. 

Indicadores ecológicos 

Estos indicadores muestran la relación desarrollada entre la actividad 

a través de sus obras y servicios, de sus visitantes y otros aspectos, 

a partir de ind icadores temáticos. 


Agua 
• 	La capacidad de abastecimiento de agua es un indicador 

importante, éste lo t ie ne la Comisión Nacional o e l ente 
encargado. 

• 	Hay casos, como el de Cozumel, e n el que existen seri as 
limitaciones, por lo que su capacidad está en el límite. 

• En el Caribe mexicano, por ejemplo en el corredor Cancún 
Tulum, existen complejos hoteleros que tienen sus propias 
plantas de tratamiento de agua. Éste es uno de los insumos más 
caros debido a que la mayoría de la población que lo consume 
no lo paga. 

• Hay casos, como el de Cancún, donse la red está en expansión y 
hay reservas para un incremento de la demanda. Estosestud ios 
son fundamentales de analizar junto con las estad ís ticas de 
consumo por hotel, por vivienda y por habitante. 

• La ca lidad del agua es muy importante, ya que en muchos 
casos las normas internacionales no son respetadas y eso afecta 
a los servidos hoteleros y de restaurantes. 

Ecosistemas terres tres 
• Los ecosistemas terrestres, la selva en el caso de l Caribe 

mexicano, son un importante factor que debe tomarse en 
consideración para el desa rro llo del turismo. 

• El índice de incendios es un indicador sobre el estado de los 
ecosistemas terrestres en las zonas del destino. 

• Los informes de extracción clandestina son mínimos y no 
hay control real sobre estos ecosislemas en la zona norte de 
Quintana Roo. Esto se debe a la superposición de funciones y 
a otros motivos. 

• Los censos de fauna son necesarios para poder evaluar su 
evolución. 
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Ecosistemas costeros 
• Son los más afectados. Un indicador importante lo da la Zona 

Federa l Marítimo Terrestre, que registra los permisos para 
uso de los veinte metros. 

• El Catastro Municipal tiene todos los registros de inmuebles, 
y en ellNE están los estudios de impacto ambien tal. Todos 
estos datos sirven para enfrentar lo que plantea una visi ta a 
los s itios. 

• Son necesarios indicadores de cal idad del agua en las zonas 
costeras y ia medición de la carga de visitantes en temporadas 
a ltas para poder evaluar el estrés. 

Ecos istemas marinos 
• Los 	ecosistemas marinos están muy afectados por su ~so 

intensivo. En Cancún, como en Isla Mujeres y Cozumel existen 
parques marinos nacionales, pero sus regulaciones son muy 
laxas para enfrentar los grandes intereses de los empresarios 
del entretenimiento náutico, que hacen un uso abusivo de los 
arrecifes y de las mismas lagunas interiores y zonas de playa. 

• Los parques marinos tienen censados la flora y fauna de la 
zona, por 10 que es posible tener información de referencia 
para poder realizar nuevos estudios. 

• 	Hay que reducir las densidades de los parques marinos y 
zonas de a lta fragilidad. 

• Los arrecifes son áreas que sufren un gran estrés por exceso 
de carga en toda la zona norte de Quintana Roo. Los censos 
de lanchas y visitantes que diariamente se registran en la 
Capitan ía son datos de referencias de gran importancia. 

• Los a rredfes sufren el impacto de las aguas sin procesar de 
barcos, zonas y de los hoteles. 

• Las áreas marinas deben evaluarse en función de las obras 
que se efectúan en ellas y por su densidad de atraque, así como 
por las medidas de prevención y tratamiento de las aguas negras. 

• El análisis periódico de las aguas costeras tiene que determinar 
si se encuentra['\ dentro de los parámetros exigidos para el 
tipo de actividad que se desa rrolla. La cuenta de coliformes es 
lo mínimo que se debe tener para eva luar las aguas costeras y 
para ponernos a la par de las nuevas regulaciones que se 
aplicarán para protege r al turi sta. 
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Desechos sólidos 
• La recolección por día, por mes y por año, nos da el ind icador 

de las cargas máximas que generan el número mayor de turistas. 
• La 	disposición de Jos mismos y la fo rma de h acerlo es 

fundamental para poder evaluar sus im pactos. 
• No hay que o lvidar que ciertos hoteles alejados procesan sus 

propios desechos. 
• Evaluación de los líqu idos que salen de los desechos, es deci r, 

los lixiviados que pueden contaminar el acu ífero si no hay 
un tratamiento adecuado. La cercanía del lugar de depósito 
o procesamiento de la basura a zonas de captación de aguas 
yen caso de quema, la ubicación respecto a los v ientos domi
nantes son elementos que se deben toma r en consideración. 

Educación ambiental y condencia ciudadana 
• Educación y capacitación a servidores públ icos, es posible 

evaluar a partir de las alternativas que da el Estado o las 
organizaciones no gubernamentales. 

• Las certificaciones y licencias para las personas que operan 
embarcacionesyotros transportes con turistas, deben estar acompa
ñadas de educación ambiental y técnicas para manejo de grupos . 

hrdicadores económicos 

Estos ind icadores permiten visualizar el impacto del turismo y su 

relación con otros sectores, no sólo en el ámbito del negocio tu rístico, 

s ino también en el de la economía particula r de los ciudadanos. 


Niveles de diversif icación económica 
• Se debe conocer el porcentaje de l rm estatal poc sectores paca 

ca lcu lar el de la región que se va a analizar. 
• Las di ferentes cámaras de come rcio e industria dan la relación 

de empresas para poder calcular la divers ificación, que a su 
vez es un indicador de vulnerabilidad, como ocurre con el 
Caribe mexicano o Belke que dependen de las importaciones de 
alimentos y equipos para operar su infraestructura turística. 

Especu lación inmobiliaria 
• El valor del suelo ti ene la importancia de ser un indicador 

econó rn ico que pe rm ite saber por dónde irán las inversiones. 
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La elevadón del valor reduce las posibilidades de los inversionistas 
locales en las economías emergentes. 

• Este dato se ve en la evoludón de precios que tienen las agencias 
especializadas ° en el Catastro públ ico, aunque éste puede 
estar distorsionado. 

Empleo e ingreso en el sector 
• 	El empleo que genera el sector es un indicador importante, 

pero hay que hacer una división entre el empleo de la industria 
de la construcción para el turismo y el de las operadoras de 
servicios turís ticos. 

• Las cámaras de comercio e industria tienen ilúormación sobre 
el empleo e n el sector y en otras actividades, así como los 
salarios medios que se pagan. Este dato es importante PQrque 
cuando existe mayor dependencia del turismo mayor es la 
vulnerabilidad del destino. 

Gasto turista 
• Este indicador es fundamental para ver cómo se perfila el 

futuro del lugar de destino. Éste se obtiene de diferentes 
maneras: por encuestas, por costos de los paquetes y encuestas 
posteriores, por costo de cuartos y alimentos. 

• Hay que hacer la diferenda entre el gasto del turista que se aloja yel 
del visitante que está unas horas, como son los pasajeros decruceros. 

• En las encuestas ta mbién se debe saber la opinión del turista 
respecto al costo-calidad del se rvicio, lo cual incidirá en el 
índice de reto rno. 

Retención de divisas y fuga de beneficios 
• La dependencia de productos del ex terior le da alta vulnera 

bilidad al destino y es una de las causa de fuga de divisas. 
• Como señalamos antes, se sostiene que en las islas del Caribe se 

dan casos en que 70 centavos de cada dólar se regresan o salen del 
país. Esto se puede medir mediante un censo de lo que se produce, 
de loquese traedel resto del país y de loque importa del extranjero. 

Costo-belleficio 
• Este indicador complejo se obtiene de combinar los ingresos 

que genera el turismo, los ingresos reales que quedan en la 
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región y los ingresos que reciben los municipios para operar 
todn la infraestructurn de servicios. 

• Este indicadorcomp[cjo, generalmcnteen [os países emergentes, 
da como resultado alta capitalización y recuperación de [a 
inversión de [os empresarios y una incapacidad del municipio 
para responder a la demanda de servicios crecientes que se 
genera a partir de la inmigración, que a [a vez es ocasionada 
por el éxito del destino turístico. El corredor Cancún~Tulum, 

hoy Riviera Maya, es un ejemplo de cómo el turismo produce 
grandes ganancins y cómo la sociedad tiene grandes defidencias 
de servicios, que hace de algunas poblaciones verdaderos centros 
de marginación, como en los lugares más pobres del mundo. 

Inflación i"terna y coslos internacionales 
• El costo de la vida se mide por la canasta básica de cada país 

en referencia a [a región. 
• Como el tu rismo consume grandes Glntidadesde productos, 

que no siempre llegan en la medida de [o esperado, altera el 
valor del costo de la vida. La distorsión de precios que provoca 
la industria turística es un indicador que nos guía para 
entender estos elevados costos. 

• El consumo masivo de importaciones altera también el costo 
de la vida y además abre más opciones al consumismo, por 
ello se combina el elevado costo de In vida con mayor 
consumismo. Una fórmula compleja para poblaciones que 
vienen de zonas rurales, como son los inmigrantes de las 
ciudades que surgen en los países emergentes. 

Indicadores sociales 
Los ind icadores sociales muestran [os impactossocia[es en su acepción 
más amplia: el empuje o dominio de una actividad que trata de imponer 
sus reglas frente a una soviedad y su cultura que se resiste a eHo. 

Impa cto Social 
• Estacional idad. Las temporadas del turismo. Este índice que 

se deriva de las estadísticas oficiales y la ocupación de los 
hoteles según [a asociación. 

• Relación loca les - turistas, indicador que muestra los niveles 
de aceptación, convivencia o rechazo, éste sólo se puede sacar 
por medio de en trevistas o encuestas a la población. 
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Impacto clllhlml 
• Indicador de imagen del destino respectoallcnguajedomi.oante. 

Se debe realizar un muestreo en las calles para determinar cuál 
¡diami! domina. 

• Idioma de relación entre turistas y servidores locales. También 
se puede realizar por medio de encuestas o entrevistas en las 
asociaciones de servidores tu rísticos. 

• Fiestas loca les. Se determina cómo se fes tejan, cómo han sido 
siempre o si hay integración de turistas y residentes. Este 
indicador se elabora con base en entrevistas. 

• Zonificación del destino. 	Hay una clara zona de turistas, una 
zona de transición yuna zona de locales. Las diferencias drásticas 
de las zonas marcarían segregación, como es el caso de Cancún, 
respecto de la isla de Cancún, la ciudad y la colonia Puerto 
Juárez. Este indicador se obtiene combinando la observación 
y las entrevistas. 

• Actitud de los servidores en lugares comunes. Hay rechazo o 
trato diferenciado hacia los posibles loca les. Este indicador 
se realiza con base en ent revistas a los servidores y a los 
pobladores locales. 

• 	Vestido. Se mantienen los vestidos tradicionales de la 
población local o de origen indígena. Indicador basado en la 
observación y las en trevistas. 

• Comida típica en los restaurantes. Hay restaurantes típicos 
para los turistas y son v isitados por ellos. Indicador basado 
en ent revistas y la observación. 

Indicadores de imagen urbana-regional-turística 
Imagen fi"al del turista 

• 1J1dicadores basados en la encuesta para medir el índice de 
retorno. 

• Indicador de satisfacción y comparación con destinos simi lares, 
e l cua l también se ob ti ene de la encuesta para definir el índice 
de retorno. 

Higiene 
• Servicios certificados por diferentes sistemas como el Distintivo 

H. Este indicador Illarca una mejor calidad de los restaurantes. 
Se obtiene mediante la infonnación de la Cámara de restaurantes. 

• Evaluación de los controles estatales y municipales de servicios 
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de alimentos y bebidas. Indicador que se obtiene de las oficinas 
respectivas y del estudio de las infracciones que se levantan. 

Imagen urballa-destino 
.. 	Evaluar la imagen urbana la cual debe coincidir con la imagen 

objetivo que se tiene del destino. Por ejemplo, Puerto Vallarta se 
identifica con un pueblito de pescadores tradicional, por lo que 
su imagen objetivo es el más mexicano de los destinos de playa. 

• Evaluar los planes municipales de imagen urbana. Indicador 
que se solicita en las oficinas municipales. 

• Evaluar programas de apoyo a la imagen que pueden estar 
en los colegios de arquitectos. 

• Reglamentación de construcción, estilo y limitaciones. 

.. Condición del centro urbano. 

.. Existencia de un plan maestro o un ordenamiento del espacio 


del destino. Éste es un indicador importante. 

La población y el turismo 	 \ 
• Existencia de lugares de acceso a las playas para !a población 

locaLSse verifica in SUlI. 

• Existencia de playas públicas. Especificar el número y calidad 
de sus servicios, así como los accesos y e l transporte. Se 
verifica in sitl{. 

Indicadores de manejo 

Estos índices tienen que ver con las políticas públicas y el destino. 

Su relación puede a partir de una planeación, o bien, de políticas que 

se van poniendo en práctica en la medida en que surgen problemas. 


Acceso al destino 
• 	El destino tiene accesos aéreos eficientes y suficientes. Esto 

lo podemos medir por: 
• Vuelos nacionales, número y porcentaje respecto a otros 

destinos similares . 
• Costo-milla comparado con destinos similares. 
- "Chuteras" que trabajan con el destino, número yestacioJl.:1Jidad. 
- Otras líneas regional es, tipo de aviones y vuelos. 

Estos indicadores se obtienen en la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte. 
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• Hay un plan que regula el destino, 

- Plan Maestro del destino, 

- Ordenamiento ecológico de la zona. 

- Otros planes existentes. 


Estos indicadores se logran con e ntrevistas en las oficinas 
especializadas. 

• Hay coordinación en tre los diferentes órdenes del gob ierno. 
- Estatal y Municipal 
- Estatal y Federal 
- Municipal y Federal 

Estos indicadores se obtienen en entrevistas con las autoridades. 
• Se cumplen las normas ambientales. 

- Violaciones anuales, número y tipo 
- Violaciones en la zona federal marítimo-terrestre. 
- Violaciones urbanas que impactan el ambiente. 

Estos indicadores se obtienen de los datos de I'ROFEPA y demás 
organismos del municipio. 

Programas de jOlldos de protecciól/ 
• Públicos o privados, éstos se buscan en los lugares que están 

apoyando. 
• Fundaciones locales e internacionales, tipo y reuniones que 

realizan, así como políticas que promocionan. Este ind icador 
nos da el grado de compromiso yde desarrollo de la sociedad civil 
y el atractivo que tiene el destino para fundaciones internacionales. 

PoUticas allte eventos naturales 
• Programas de contingencia ante eventos. Evaluación por parte 

de la sociedad y de los tour-operadores que llevan turistas 
al destino. 

Poder público y sociedad 
• Relación del poder municipal y estataJ con la sociedad local, 

puentes existentes y mecan ismos de comunicación. Este 
indicador se evalúa por medio de entrevistas a agentes del 
Estado y de la sociedad. 

• Relación del poder público y el sector empresarial. Se evalúa 
a partir de entrevistas con las partes. 
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Indicadores compuestos 
Hay un grupo de indicadores que se obtiene a partir de la integración 
de indicadores particulares hasta consegur un indicador complejo. 
Sirven generalmente en la planeación y el o rdenamiento ecológico y 
son los referentes para las manifestac iones de impacto ambiental, 
para la construcción de hoteles, muelles, pistas y otra infraestructura 
para el turismo. 

Capacidad de Carga 
• Este indicador se genera a partir 	de una oomblnación de la 

evaluación de los ecosistemas, de los recursos básicos naturaJes 
y de los recursos humanos, para poder definir una carga y un 
ordenamiento espacia l de la misma. Esto se debe realizar antes 
de que empiecen a operar los destinos o los servicios específicos. 

Estrés 
• Puede medirse de distintas maneras, ya sea por el destino o 

por zonas específicas que debido a sus características están 
sujetas a un ordenamiento para evitar el estrés. 

• rnfraestmctura urbana sujeta a estrés. Es el caso de 5.:1J\ Miguel 
de Cozurnel, al que arriban en un día siete aucerosydesembarcan 
un número de personas simi lar a 15 % del totaJ de la población. 
A estos se les suman los que están alojados y los que llegan 
por vía marítima a recorrer la isla. El centro está bajo de estrés. 

• En ciertas zonas como los arrecifes, que tienen uso turístico 
en el parque nacional marino de Cancún, Isla Mujeres, el uso 
intensivo de visitantes genern estrés. A lo anterior se suma sino 
la alta densidad de lanchas que navegan en la zona. 

• Ciertas playas de los hoteles pueden estar sujeta a est rés en 
temporada alta. 

¡"dice de atracción del destiuo 
.. Se forma a partir de una serie de criterios que hacen que el destino 

tenga un alto nivel de atracción. Estos criterios pueden ser: 
~ Belleza natural del lugar. 
~ Riqueza cultural. 
~ Ciudad de acogida limpia y segura. 
- Cos to del destino acorde a la calidad que ofrece. 
~ Acceso fáci ly de bajo costo, charfers, vuelos promodonales, 

cruceros, puertos de yates, rutas de excele ncia, etcétera. 
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Posiciollam;euto regional 
• Este indicador se constituye a partir de la situación del destino 

con re ferencia a la región, ya sea por serel lídero estar ubicado 
en la periferia de los destinos más importantes de la misma. 
El ind icador de posicionamiento sin teti za muchos de los 
indicadores parciales o particu lares y los integ ra en un cri terio 
de comparabilidad. 

9. Conclusiones 

Los indicadores han servido p<1rCl comenzar a consolidar los nuevos 
paradigmas, planteados en estas últimas dos décadas, refe-rentes 
al desarrollo sustentable y muy especialmente vinculados con el 
desarrollo humano y la cuestió n a mbiental. 

La dificul tad radica en superar el esquema de medición.que 
hemos heredado de la etapa an terior, en el cual los valores económicos 
ten ían la primacía. 

El desarrollo sustentable exige una compleja variedad de 
indicadores, que no sean sumados, sino que éstos sean integrados 
p<lr8 lograr una evaluación o medición más creíble y más operativa. 

En el turismo, que como actividad y modelo ha asu mido el 
desarrollo sustentable, ya hay importantes esfuerzos para operm 
estos indicadores, algunos ya han llegado a integrarse en los nuevos 
modelos de certificación, que veremos en los siguientes capítu los, 
otros nos permitirán definir regiones de desarrollo turístico que 
están rumbo a un desarrollo sustentable. 

Ente nder bien el origen, la caracterización y el modelo que 
sustentan los indicadores nos permitirá establecer parámetros que 
puedan definirsi caminamos hacia un desarrollo hIristico sustentable, 
que es la meta que se plantean los países y es el modelo q ue ha 
asumido el mercado mundial en esta actividad. 
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CAPÍTULO IV 
MODELOS DE CERFIFICACI6N 
DEL TURISMO SUSTENTABLE 

1. Antecedentes 

En el capítulo anterior hablamos de los indicadores de una manera 
general con el objeto de tener diferentes opciones para poder evaluar 
un destino. 

Así entendido, los indicadores son una versión simplificada 
de la realidad que, sobre la base de un planteamiento preestable
cido, permiten identificar un problema determinado, para luego 
pasar a su solución con el diseño de una política dentro de wm estrategia 
específica. 

Los indicadores no son instrumentos nuevos, forman parte 
de las metodologías tradicionales de las Ciencias Naturales que, 
entre otros, US3Jl este insbumento para realizar diagnósticos y estudios 
comparativos. 

En el mundo del turismo es en estos últimos años que se comienza 
a hablar de modelos espeóficos de certificación de la sustentabilidad. 
Anteriormente existían otros modelos de certificación, en especial Jos 
que se aplicaban a restaurantes para garantizar el uso apropiado de 
a lgunas técnicas de manejo de alimentos, asociadas éstas con 
procedimientos más higiénicos. Estos modelos tenían y tiene mucho 
éxi to en los países emergentes donde existe una tradición de un 
manejo menos meticuloso de los mismos. 

En los últimos años, en México se puso en práctica con un 
éxito significativo el modelo H para restaurantes y otros servicios 
de alimentos y bebidas, y junto a éste se aplicaban, extrapolando 
sistemas de certificación originarios de las empresas industriales 
hacia los servicios, las famosas normas ISSO 9000 y la ISSO 14000, 
esta última ecológica. 

En el turismo existe una serie de modelos que proponen medir 
la sustentabilidad, en América Latina destacan dos: uno como un 
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modelo integral, que es el que desarrolla el Instituto Costarricense 
de Turismo (lcr); y el otro en el Caribe, el que promueve Green Globe. 

Un modelodecertiñcación se logra ordenando indicadores sobre 
la base de una estrategia determinada. En el caso del modelo del le ]", 

se partede la basedequeel turismo opera en un sistema deduster, defirúdo 
éste como el luga r clave para la competitividad, en el cual las empresas 
de clase mundia l tienden a concentrarse e n pequeñas áreas 
geográficas, específicas para cada tipo de industria (INCA E 1999). 

Un modelo de certifi cación se comienza con el d iseño de los 
indicadores, los cuales parten de categorías, éstos se encuen tran 
organizados en tres grandes campos: el ambiental, el económico y el 
socio--cul tural. De ahí se pasa a elementos más particula res como 
competitividad, inversión, capacitación y o tros, los que a su vez 
son identificados por medio de descriptores como costo y emple9. 
De allí se llega a los indicadores específicos, oomocosto de producción, 
empleos generados, etcétera. (Lizano 1999). 

A continuación pasaremos a descr ibir estos indicadores sobre 
la base de un análisis exhaustivo de los mismos. 

2. Modelo: certificación de la sustentabilidad turística 

Una de las primeras experiencias que se han dado a conocer en 
nuestra América, y más especialmente en América Latina, es la 
desarrollada por el Instituto Costarricense de Turismo, que ha 
logrado en menos de una década poner en práctica un modelo 
alternatjvo y adecuado a esta vasta región para la certifjcación de la 
sustentabilidad de empresas turísticas, comenzando por los hoteles 
y de allí pasando a los tour-operadores y a otras opciones de servicio. 

En este capítulo vamos a analizar e l primer modelo desa
rrollado por e l ICT, aplicado a los hoteles, el cual consiste en una 
combinación de certificación y categorización de empresas turísticas 
de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un 
modelo de sustentabilidad (Lizano 1999). 

Este proyecto se dirige a estimu lar las iniciativas de las empresas 
privadas turísticas en cuanto que éstas logran resultados significativos 
en materia ambiental, eficiencia en la operación y una importante 
proyección y repercusi6n en su en torno social. 

Este proyecto se dio en Costa Ri ca no por una casualidad, sino 
por el hecho de que es en es te país de Centroamérica donde se 
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tiene el mayor número de desarrollos turísticos basados en la 
naturaleza, y el turi smo así enfocado se ha transformado en uno 
de los p il ares del desarrollo del país. 

Ante esta situación, por un lado halagadora pero por otro 
comprometedora, las autoridades comproba ron e n la década 
pasada que había un abuso del término susten table y ecoturismo 
y no siempre lo que se ofrecía coincidía con lo que se daba. Lo ante rior 
ponía en una situación d ifíci l el futuro turístico de ese país, que ha 
hecho un esfuerzo muy grande para recuperar zonas naturales y áreas 
devastadas en la época de las grandes empresas monoprod uctoras 
agroindustriales. 

Este esfuerzo contó con una serie de elementos que han sido 
el pivote de la experiencia: primero un sistema democrático, que 
mantiene una diferencia entre los funcionari os po líticos y.los 
técnicos de carrera; segundo, un nivel elevado de credibilidad regio
nal y; tercero, el apoyo de países con historia turística como España. 
Todas estas situaciones se combinan para llegar a la esencia del 
desarrollo sustentable, democracia y continuidad para constru ir 
desde la base hacia arriba, y de arriba hacia abajo, esta obra que es 
el desarroHo sustentable. 

La base del modelo de Certificación de la Sustentabilidad 
Turística (C51') 

El paradigma de desarrollo sustentable en su versión amplia, que 
abarca lo ecológico, lo social y lo económico, o sea, una visión holística 
del desarrollo del hombre, es el punto de partida del modelo de CST. 

Para este instrumento de certificación hay cuatro ámbitos, que para 
nosotros implican cuatro niveles de análisis, desde 10 más simple a 
10 más complejo, desde lo micro a lo macro, y éstos son: 

• Entorno físico-biológico. Aquí es donde se va analizar la pri
mera relación O interacción entre la empresa y el medio natural, 
y que, sigu iendo una lógica, evalúa al medio natural en su 
alteración por impacto y por cambios en la flo ra y fauna del 
mismo, y luego, por los impactos de la esbuctura quese desaITOUa 
en este lugar . 

• Planta de servicio.Cconsiste en la evaluación sistemática de 
la operación de toda la empresa en sus diferentes procesos, 
los que combinados darán como resultado los servicios 
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hotele ros. Se trata de evaluar los procesos y sus potenciales 
impactos a partir del manejo de los mismos y la tecnología 
de operación, es decir, una combinación entre la eficiencia 
tecnológica y la responsabilidad empresaria!. 

• Clien te externo. Se trata de evaluar los diferentes caminos o 
estrateg ias que tiene la empresa para socializar la idea del 
desarrollo sostenible, promover la cultura regional, las áreas 
protegidas, en síntesis, hace r de la estadía del turista una 
experiencia en la que se incluyen elementos de educación 
a mbienta!. 

• Entorno socio-económico. Es éste el ámbito más complejo: 
la re lación de la empresa con su entorno social, que tiene 
muchas opciones, ya sea que responda a través de una relación 
positiva y creativa con sus empleados o directamente a ta 
comunidad de acogida con acciones u obras que permitan 
una relación armónica entre ambas. 

Dos de las diferencias de este modelo en relación con otros que 
se importan de disersas regiones son: primero, la visión holística en 
su sentido real de la evaluación; y, segundo, eL carácter de la misma, 
ya que no se trata de imponer sinodeeduca.r, capacitar y concientizar, 
los únicos caminos para lograr una conciencia que permita desarrollar 
sustentablemente un destino. Propuesta que sólo será posible si hay 
condiciones de democracia y una mayor justicia social, ya que sobre 
la base de una sobreexplotación y miseria no es posible construir un 
modelo de este tipo. 

La clasificación y sus niveles 
Este modelo, que exteriormente plantea una clasificación similar a 
la trad icional de los hoteles, de una a cinco estrellas, pero que en este 
caso se trata de hojas, tiene una lógica de clasificación que responde al 
paradigma base. La visión holística exige que la evaluación lo sea 
igualmente. 

La escala de O a 5 se asigna a partir del ámbito que tiene la más 
baja ca lificación, esto obliga al hotel a superarse en este ámbito sin 
descuidar los otros. Si por el contrario, se cal ificara a partir del más 
alto, se deja a los ámbitos más bajos en una especie de olvido, lo 
cual iría en contra de la idea de sustentabilidad, ya que todos los 
ámbitos unidos son la expresión de ésta. 
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Los que no logran clasificación son los que tienen menos de 
20 % en uno de los ámbitos. Pueden tener excelentes tecnologías 
de manejo de basura, agua, políticas de control de químicos, etc., 
pero nula relaci6n con la comunidad de acogida. 

Los parámetros de la clasificación relacionados con la escala 
arriba mencionada son los sigu ientes: de 30 al 39 % se da el 
nivel uno, de 40 a 59 % el nivel dos, de 60 a 79 %el nivel tres, de 80 
a 94 % el nivel cuatro y, por último, el cinco, el que obtiene más 
de 94 %. 

A partir del nivel uno, la empresa inicia el camino hacia un 
desarrollo más sustentable, y de allí en más, empieza, evaluando 
sus debilidades, a potencializar sus oportunidades y a construir un 
proceso que la conduzca al grado más alto de la escala dentro de 
esta certificación. 

¿Hacia donde se orienta? 
Este proyecto se inició como una estrategia propia del Estado 
costarricense en defensa de un modelo de turismo que se desarrollaba 
a partir de un manejo de áreas naturales protegidas y otros recursos 
narurales y culturales. 

El sector empresaria l cuenta con una posición importante para 
mejorar su competitiv idad regional y también para consolidar la 
imagen objetivo del destino país, el cual es conoddocomo un destino 
de turismo alternativo, turismo verde o ecohlrismo, aunque las tres 
categorías son muy diferentes una de otra. 

A los turistas se les ofrece una nueva experiencia en relación 
con los países hlfísticos de la zona, un modelo no impuesto, no 
coercitivo y más educativo, una nueva experiencia que se debe 
sumar en la vis ita a esta región. 

En toda esta región, el modelo dellCT es una alternativa. Un 
ejemplo de esto nos lo dio la apertura de la Zona de Turismo 
Sustentable del Caribe (ZTSC), en la cual se ha planteado el asumir 
este modelo como un instrumento regional que apoye la propuesta 
de esta rona caribeña de turismo sustentable. 

En general, esta experienda, que se inicio como una respuesta 
a los requerimientos de competitividad del modelo, se ha transfonnado 
en una opción regiona l frente a los modelos más tecnológicos que 
plantean los países desarrollados. 
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¿Cómo opera? 

Adecuado a los nuevos tiempos, el CST es operado a partir de una 

combinación equilibrada de los dife ren tes actores del Estado y 

organismos internacionales. 


Existe una combinación de un Comité consultivo internacional y 
una Comisión Regional de Acreditación, que representan a los 
organismos externos; e internamente hay una Comisión Nacional de 
Acreditación consu Secretaria Técnica yun Comité Témico de Ejecución. 

Si bien la responsabilidad del programa recae en el organismo 
que creó el mismo, e l ICT, existe la contraparte de la Comisión 
Nacional de Acreditació n, la cual está formada por: 

• Sector académico: Uni versidad de Costa Rica yelINcAE. 
• Sector privado: Cámara Nacional de Turismo. 
• Organismos internacionales: UICN y el Consejo de la Tierra . 
• Sector público: Ministerio del Ambien te, el IMBIO y el lo, el 

cual coordina la ejecución del mismo. 

El Comité Té01ico está formado por profesionales de diferentes 
disci plinas y su función es la de ir enriqueciendo los indicadores y 
las metodologías de apli cación. 

El instrumento 
Un manual de eva luación s intetiza la estrategia del CST cuando se 
aplica a empresas turísticas, en el cual se usan tres métooos d iferentes 
pero que integran una estrategia metodológica común: 

• Manual de ca tegorización, que tiene un cuestiona rio de 153 
preguntas que se dis tribu yen en los 20 descriptores y cubre n 
los cuatro ámbitos de anál isis. 

• Evaluación general, 	que consiste en una evaluación de pro
yectos, programas O acciones cuyos resultados no se reflejan 
en el cuestionario aplicado ante riormente. 

• Percepción 	general, que es una evaluación de situaciones 
que se ven de manera general por cada nivel o ámbito. 

El eje de esta estrategia es el cuestionario, los otros dos instru 
mentos son de ajuste, que permiten complementar desde ángulos no 
previs tos por e l cuestionario la visión de cada ámbito. 
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Por ello analizaremos cada ámbito, para ver su campo de 
evaluación planteado por los descriptores. 

El entorno físico-biológico 
Al analizar este ámbito vemos que para aplicarse a otros países, 
como es el caso de México, debería tener una serie de adecuaciones, 
ya que existen estudios previos que generalmente hacen referencia 
a este primer nivel de análisis. 

Este ámbito está analizado por cinco descriptores, que a su 
vez se reflejan en 30 preguntas, mismas que examinaremos como 
unidadcuando se aborde en forma individual el descriptor, para 
concluir en una visión general sobre el ámbito. 

Políticas y programas 
Vemos que hay una serie de preguntas que, en el caso de México, 
podrían ser incluidas en las recomendaciones que sa len de dos 
instrumentos que se requieren para desarrollar una empresa 
hotelera, lo que obliga a realizar un ordenamiento ecológico de un 
corredor como política macro y lo que se exige a la empresa luego 
de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

Un segundo punto, el de la participación de las empresas en 
organizaciones o programas para mejorar el ambiente, en este caso 
en México, las Asociaciones de hoteles, la Asociación de desarrolladores 
en el corredor Cancún-Tulum, son ejemplo de asociaciones que están 
al pendiente de problemas urbanos que impactan ambientalmente. 
Los hoteles pueden participar en algunos programas como 
limpieza de playas, protección de tortugas que arriban, etcétera. 

Emisiones y desechos 
Todas las preguntas de este segundo descriptor deberían estar 
convalidadas por todos los países, como es el caso de México, sin 
embargo, pese a la existencia de una legislación al respecto, no siempre 
las empresas respetan los índices de calidad. La pregunta es saber si 
sus informes coinciden con la realidad o hace falta una evaluación 
externa. 

Algunas preguntas, como la participación en el Programa de 
Banderas, no son aplicables a todos los países, en cuanto a la 
identificación de zonas de riesgo o contaminadas, ya que es contrario 
a la política de los hoteles que cuidan mucho su imagen. 
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Áreas verdes 
Este descriptor es muy interesante, por un lado, hay una tendencia 
a una jardinería exótica fuera de contexto y, por otro, no se aprovechan 
las especies loca les, lo cual es doblemente censurable. En primer 
lugar, por a lterar este ecosistema con plantas de otras regiones y, 
en segundo, porque se priva al visitante de conocer en un jardín 
hotelero a las principales especies de árboles y plantas de la regi6n. 

El uso de los agroquímicos es muy grave en zonas costeras y esto 
se acentúa en los hoteles con campo de golf, que hoy tienen un 
gran predicamento en las zonas hoteleras. 

Áreas /latllra/es 
En este punto hay dos aspectos que analizar diferentes: uno es el de 
la promoción de las Áreas Natu rales Protegidas (ANP) de la regi6n; y 
el segundo, es la propia reserva, la cual es muy difícil de conservar 
por el incremento del precio del suelo en las áreas de desarrollo 
turístico. Las zonas de manglar, que tendrían que ser las reservas de 
los hoteles costeros, son las primeras en ser eliminadas. 

Protección de flora y fauna 
Algunos hoteles tienen la opción de contar como atracción el arribo 
de tortugas y la fo rmación de bancos de peces estacionarios en las 
cercanías de sus restaurantes, los cuales son alimentados con diversos 
productos, por lo que éstos se ven a fectados en su ciclo natural. 

La arribada de tortugas es una experiencia más de turismo 
alternativo en las noches. Esta experiencia puede aprovecharse si se 
maneja con mucha precaución, lo mismo ocurre con la última etapa: 
la salida de las crías al mar. 

En cuanto a plantas y flores, difícilmente hay un control en los 
hoteles masivos, tal vez sólo de la comercializaci6n de especies prohi
bidas. Los animales en cautiverio generalmente no están en condidones 
aceptables, porque los hoteles los tienen como una atracción más, 
sin que el personal cuene con la experiencia adecuada para su manejo. 

Como conclusión, señalemos que este primer nivelo ámbito, 
cuando se aplica a zonas de turismo masivo, debe tener adecuaciones 
y cambios, ya que las leyes de algunos países, como es el caso de 
México, regu lan la mayoría de los temas desarrollados hasta aquí. 
Sin embargo, no siempre se cumplen estas disposiciones, por una 
falta de conciencia, que es lo que se logra a través de esta evaluación. 



G LOBAU ZAC1ÓN, TuRISMo y Sus'rrNTABll.lDAU 137 I 

La planta de servicio 
En este ámbito se evalúan las políticas de los hoteles a favor de la 
sustentabilidad como estrategias de capacitación a sus empleados 
con los casos concretos de evaluación de las mismas. En este nivel 
hay ocho descriptores y un total de 69 preguntas. 

Formulación de polt'ticas 
En la mayoría de los hoteles hay programas que se definen como 
de desarrollo sustentable, pero su visión está más limitada a reducir 
los impactos y a disminuir los gastos de operación, puesto que 
muchos hoteles tienen elevados costos de mantenimiento debido 
a sus sistemas ya obsoletos. 

¿Es posible un plan de sustentabilidad hotelero, o más bien, 
se trata de un programa de mitigación de impactos? 

Consumo de agua 
La evaluación del control del agua en todas sus facetas y productos 
finales es un requisito de un hotel organizado, además un presupuesto 
de control de costos. 

El consumo de agua es un problema que en la actualidad los 
nuevos hoteles están superando a partir de la desalin izaci6n que 
hace del agua de mar, con lo cual logran agua de alta calidad y evitan 
los altos costos del agua pública. Esto es viable en México, en algunas 
islas del Caribe y en los hoteles del tipo boutique. Las tecnologías 
para manejo de aguas de alberca han cambiado radicalmente y ahí 
la d iferencia tecnológicil marca una disminución del consumo 
energético. 

Consumo de energía 
El centro del problema de la mayoría de los hoteles que tienen más 
dediez años está en su alto consumo energético, problema derivado 
de modelos de construcción poco adecuados. De allí la necesidad 
de un control y ahorro de energía. Los nuevos sistemas de control 
hacen una diferencia fundamental, además de que la combinación 
de éstos con la energía sola r disminuye este problema. 

Consumo de productos 
Hay tres niveles de análisis en este descriptor: primero, las políticas 
de la compañía en relación con productos menos agresivos al ambiente 



1 

138 Al.fREDO C~R DAc!!ARY y STElLA M , AWNAlZ IJURNF. 

y más sanos para el turista; segundo, los alimentos y bebidas, una 
serie de productos que hacen la diferencia en tre ca lidad de servicio 
y servicio masifi cado; y, por último, los productos qu ímicos de 
limp ieza, grandes impactadores a los que se les puede reemplazar 
por productos más amiga bles con el ambiente. 

Manejo de desechos 
El problema de los desechos tiene diferentes tratamientos según nos 
encontremos en un hotel integrado a los servicios urbanos o aislado 
de éstos. Es notorio que la reducción de los mismos desechos está 
relacionada con el consumode cierto tipo de productos. Una estrategia 
en ese sentido sería parte de una política general de conversión de 
los diferentes niveles de consumo. 

Un programa de educación ambiental, primero al interior del 
hotel, y luego con los clientes, genera acti tudes y comportamientos 
que inciden en una nueva disposición del colectivo y sus visitantes. 

Este descriptor se divide en cuatro partes: 
- Plan de la empresa para abordar el problema. 
- Desechos orgánicos. 
- Desechos inorgánicos . 
- Disposición fina l de los desechos. 

Capacitación 
Este nivel di vide a los hoteles entre las concepciones piramidales y 
jerárquicas s in comunicación y las nuevas administraciones más 
flexibles y de responsabilidades compartidas, que se basa en de 
politicas nuevas e ideas innovadoras que se promueven a través de 
la capacitación permanente de los empleados. 

La existencia de un programa de capacitación y un sistema de 
información y diá logo entre los diferentes niveles de la empresa, 
además de una visión democrática del mundo laboral, son bases 
firmes pa ra construir una sustentabilidad. 

Como conclusión de este ámbito tenemos, en comparación con 
las acti tudes de otros países, posiciones muy encontradas. Las 
grandes cadenas tienen un modelo de relativa flexibilidad; los 
hoteles de excepción, los medianos y los chicos que son manejados 
por sus propietarios resultan ser los más receptivos porque conviven 
con los problemas. En los primeros, la gerencia es impersonal y la 
responsabilidad se limita a la empresa. 
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El cliente externo 
Este ámbito está dividido en cuatro descri ptores que se abordan 
en un total de veinte preguntas. 

Comunicación y participación 
El hotel recibe al cliente para atraparlo y hacerlo consumir todo allí, 
que es la estrategia actual de los "todo incluidos", o los integra a una 
región a partir de información fidedigna y abriendo las posibilidades 
para que éste pueda tomar decisiones para llevar a cabo actividades 
fuera de sus ins talaciones. 

En las grandes cadenas que venden paquetes, cada vez se trata de 
cubrir todas las actividades que pueda llevar a cabo el cliente durante 
todo el tiempo de su estadía. Esto impide al turista que conozca la 
región, lo encapsula, lo aísla. El clil'!nte estuvo de viaje, pero conoció 
sólo el universo del hotel. . 

¿Cuáles son los hoteles que se prestan a la apertura mencionada 
más arriba? La experiencia nos muestra que son los hoteles de gente 
de la región los que se oponen a la masificación y al control absoluto 
de los turistas. 

Hoy, con las nuevas mega tendencias, los grandes hoteles compran 
opciones de tours a empresas de aventura, sin embargo, no contemplan 
la posibilidad de quee! turista conozca la región, el medio y la población. 

Acondicionamiento de la !w/Jitación 
Los hoteles que tienen desarrollados los anteriores descriptores 
deben de contar con programas de capacitación al cliente y darle la 
opción de que colabore reduciendo ciertas actitudes de consumismo. 
El control de luz por tatjeta-llave, una explicación sobre el consumo 
de agua y de los jabones, el cambio de toallas y sábanas, son algunas 
de estas opciones que hacen tomar conciencia aJ turista acerca de 
los problemas de la región y del mundo en generaL 

Los hoteles qlle manifiestan mayor nivel de conciencia también 
expresan en otros aspectos, como la arquitectura y la reducción de 
ciertos serv idos como el televisor y e l aire acondicionado, además 
del teléfono y otros servicios consumistas. 

Mallejo de Gmpos 
Los tour-operadores de los destinos masivos son la prehistoria del 
nuevo turismo. Para muchos resulta común esa imagen que se 
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muestra a los grandes gru pos de turistas como verdaderas manadas, 
delante de la cual va el g uía con una bandera o con un cartel para 
que aquéllos no se pierdan en medio de lasgrandes masas de población 
en los si tios de visita masivo. 

Actualmente ex isten otras ofertas, desde hoteles con gu ías 
especializados que ofrecen una gam a de opciones interesantes y 
menos masivas a empresas locales que pueden abordar al turista y 
darles el servicio. El problema no es del hote l s ino del sistema, en 
el cual [os grandes hoteles tienen todo vendido: el cuarto, la comida, 
la diversión, etcétera. 

Medición de la respuesta 
Este elemento sólo se aplica cuando ya existe el programa, lo cual 
ya implica que está en vías a integrarse a un desarrollo más 
sustentable. 

Conjuntamente, este ámbito está limitado por el reducido 
margen que tienen los grandes hoteles ante la forma en que se 
maneja el turis mo, con ventas anticipadas de cuartos y asientos de 
avión y de otros servicios en general. 

El entorno socio-económico 
Este último nivel está planteado por cinco descriptores que se 
expresan en treinta y tres preguntas. 

Beneficios económicos directos 
Este es uno de los problemas más sentidos en toda la región, la 
fa lta de personal capacitado, la alta tasa de rotación de la gente 
ante las carencias del mercado y la inmigración campo-ciudad que 
determina el tipo de población que se forma en los lugares turísticos, 
la g ran mayoría irunigrantes. 

Dar empleo a los pobladores locales es posi tivo, pero no siempre 
se ve as í, pues se toma como derecho adquirido sin contrapartida. 
La capacitación va haciendo la diferencia entre los empleados, es 
un mecanismo de ascenso o descenso de ellos. 

La promoción de las artesanías locales debe ser una obligación 
moral y una estrategia económica, ya que siempre los visitantes se 
interesan por lo loca l. 
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Beneficios ecollómicos indirectos 
El compromiso de la empresa con la comunidad se puede medir a 
través de sus empleados, es 10 más común, aunque existen otros 
casos en que las empresas apadrinan escuelas, hospitales y otros 
servicios fundamentales para la poblaci6n. 

Abastecerse de lo que se produceen el lugar, generar economías 
de esca la regional, promover la producción, es el nivel más elevado 
de cooperación e interacción entre la empresa y la sociedad de 
acogida. 

Con tribucióll al desarrollo cultural 
La relación de la empresa con la sociedad de acogida o sus empleados 
también puede ser culmral. Para elllo puede promover actividades 
cultura les, compartir con la población los espectáculos que contata 
pa ra sus clientes, permitir el uso recreativo de sus instalaciones a 
las familias de los empleados, son políticas que propician una 
relación más sana con la sociedad de acogida. 

Contribución en salud 
Los hoteles alejados de los grandes centrospoblacionales son en 
ocasiones la única referencia de servicios y atención médic de 
urgencia. Por ello el apoyo a sus empleados, a los pobladores y la 
promoción de políticas sanitarias son elementos que permiten 
hablar de un respaldo a la salud social. 

Infraestructura y seguridad 
Otra manera de relacionarse la sociedad con los hoteles es a través 
de la promoción de estos últimos de obras necesarias para la 
población, como un camino, un hospital, el servicio de teléfono, con 
los que cuentan los hoteles más alejados. En los hoteles que se 
encuentran en a las ciudades es más difícil esta relación. 

Podríamos decir que en este último ámbito existe más 
volw1tad que realidad, ya que los hoteles que están en zonas con 
gran desarrollo su relación está más diluida por la masificación. Los que 
están en zonas aisladas son los que realmente pueden aportar todas 
estas ideas y acciones. Hay que analizar la manera de elaborar esta 
relación empresa-sociedad en los grandes destinos, donde se diluye 
la responsabilidad socia] de cada empresa y hasta la propia del Estado. 

Podemos concluir que, en general, el instrumento es muy 
didáctico y se orienta más a los hoteles medios que al turismo masivo 
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de los viejos hoteles de cadena, pero para aplicarlo se deben realizar 
algunos ajustes que hacen la diferencia entre Costa Rica y el resto 
de la región, domi nada por hoteles de cadena. 

• La arquitectura y la energía. Debe abordarse este tema porque 
es la forma de entender la visión que se tuvo del hotel y de 
sus servicios en relación con el consumo energético. 

• Las relaciones personales de turistas-empleados. 
• 	El papel del Estado en este proceso. Verificar si existen leyes, 

ordenanzas u otros reglamentos para exigir determinadas 
conductas. 

• 	El papel de la sociedad de acogida, no como receptora sino 
como impulsora de una relación más amable y constructiva 
con las empresas. 

Administración y aplicación 
Este modelo se aplica normalmente a partir de un proceso de 
acercamiento entre los expertos y la empresa, en e l cual se le va 
explicando en qué consiste, cómo hacer la evaluación, qué documentos 
e informes se van a requerir. Este proceso de visitas y entrevistasen la 
etapa previa a la aplicación del instrumento no da de inmediato una 
respuesta, sino que deja abierta la puerta a nueva información, a 
otros ajustes y es entonces cuando se logra evaluar a la empresa. 

Como el espíritu de esta evaluación no es persecu torio ni 
inquisitorio, como el mismo sistema no es obligatorio sino que es 
un instrumento que apoya a la sustentabilidad y competitividad del 
sector, esque se pueden da r casosen que la empresa diseñe su propia 
estrategia para lograr el cometido. 

En síntesis, este instrumento, como otras prácticas innovadoras, 
es la expresión de una relación entre los actores, la sociedad y el 
Estado, ya que se trata de cambiar una mentalidad que no se 
reciclaba por falta de oportunidades. Además, este instrumento 
ofrece una combinación de elementos que redundan en beneficio 
inmediato de la empresa, de la sociedad de acogida y del destino. 

La exis tencia de doscientos hoteles en el sistema en Costa Rica, 
la mitad de ellos en proceso de asesoramiento y más de la mitad de 
éstos ya evaluados, es un síntoma deque el mismo ya se ha impuesto 
en un país con economía turística y com ienza a se r un modelo con 
reconocimiento internacional. 
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3. El modelo de Kiskeya 

En el Caribe insular, en la antigua isla de La Española, hoy 
compartida entre República Dominicana y Haití, el primero uno 
de los países pioneros y líderes del turismo regional, se está 
desarrollando dentro del marco de una organización no guber
namental Kiskeya Alternative Destination (KAO), una experiencia 
de creación, aplicación y evaluación de Wl Programa de Certi 
ficación del turismo sostenible: 

Este colectivo no gubernamental se ha definido para este caso 
como el creador de un proyecto piloto, que a la vez califican como 
de investigación, que está orientado inicialmente a los dos países 
que comparten la isla y, para lo cual han utilizado principalmente 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (KAD 19?9). 

Objetivos del programa 

Este proyecto se plantea a partir del hecho que sus integrantes COnsi

deran que hay grandes carencias de instrumental para medir la 

sustentabilidad en términos amplios, es decir, culturales, econó

micos, socia les y ambientales, en el sector turismo y mucho más en 

los proyectos que se autocalifican como ecoturísticos. 


Así, el programa KAO se plantea cuatro objetivos que son: 

• 	Contar con los instrumentos necesarios para seleccionar 
proyectos que tengan posibilidades reales de alcanzar un 
verdadero desarrollo sustentable. 

• Lograr un mode lo de "sello de certiiicación en sustentabilidad 
turística". 

• Generar un sistema de monitoreo para dar seguimiento a las 
empresas certificadas. 

Como se puede ver ésta es otra de las denominadas estrategias 
desde abajo, desde la sociedad, que permiten apoyar una estrategia 
genera! de desarrollo sustentable. 

Metodología del modelo 
El paradigma en que se basa este modelo es la sustentabilidad que 
luego se proyecta en el caso del turismo. El concepto de turismo 
sustentable que plantea el KAD se define por cuatro puntos: 
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• No impacta y valoriza la cultura, el ambiente y la sociedad. 
• Genera beneficios económicos a la comunidad de acogida. 
• Promueve la participación de los miembros de la comunidad. 
• Promueve una evaluación permanente de este desarrollo. 

Esta perspectiva es comparativamente más amplia y a la vez 
más reducida que el CST, ya que el modelo del la, si bien es aplicable 
a hoteles medios, se puede ampliar a hoteles masivos en poblaciones 
importantes. Esta visión que refleja el modelo del KAD está más 
cercana a la perspectiva del ecodesarroIJo, el mal contribuyó con grandes 
aportes como la relación entre el desarrollo comunal y el turismo, la 
base e n la cual se debe asentar el verdadero ecoturismo. 

Esto llevó a que el campo de acción de la evaluación se definiera 
en cuatro áreas (las cuales se anali zarán al ver el instrumento)"y 
que metodológicamente se optara por una estrategia diferente a la 
del (ST. Esta evaluación es más directa, requiere menos entrevistas 
previas y es un modelo de aplicación casi inmediata. 

El instrumento 
Para la formulación del instrumento, el programa debió enfrentar 
como todo proyecto piloto, una serie de dudas que sólo en la práctica 
se logran ajustar. 

Los problemas en la formulación de las preguntas, cuando no 
todo es medible o comprobable, la subjetividad de las respuestas y 
la propia selección de indicadores y variables, condujeron a 
determinar una medida propia de 1 a 3 preguntas por indicador. 

ASÍ, nos encontramos con un instrumento de cuatro áreas de 
evaluación, con sus respectivos indicadores, y una ponderación 
muy variable. 

Area de institución y poUtica 
Esta área se divide en cinco diferentes temas o niveles y;. a su vez, 
cada uno tiene W1 número detenninado de preguntas, que logran 
una ponderación final de 65 puntos. Esta área cubre las generales 
del proyecto empresarial, que incluyen los trámites y pennisos, la 
capaci tación de sus empleados y la formaci ón de sus recursos 
humanos para poder manejar la empresa de manera que se log re 
una plena satisfacción del cliente. 
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Arca de medio amhie"te 
Esta área, que a su vez se divide en cuatro temas, combina excelen
temente el espacio h lrístiro natural con el artificial, el arquitectónico, 
para sumarles las medidas de conservación y los impactos de las 
actividades en la región. Tiene un total de 76 puntos posibles de 
lograr, el área con mayor puntaje de todo el instrumento. 

Área de impactos y poI{ticas en cuanto a la población local 
Esta área, que se divide en cuatro niveles y que tiene un máximo 
de 73 puntos posibles, la segunda área en importancia, se orienta a 
ver los resultados del desarrollo turístico respecto a la población, a 
sus impactos econónticos, sociales y, muy especialmente, cultu rales. 

Área de turistas y visitantes 
Esta área tiene que ver con los turistas que visitan el desarrollo. 
Cuentan con tan sólo dos partes y su puntaje es de 33 puntos 
posibles. La primera parte esta relacionada con la comunicación y 
su sensibilización, una responsabilidad de la empresa para con los 
vis itantes a fin de que sepan dónde están, qué representa esa región, 
su gente, su cultura y su historia. La segunda mide los efectos del 
turismo, los resultados, los impactos y las formas de evitarlo. 

La clasificación 
La evaluación del cuestionario tiene varias etapas: primero se evalúa 
cada variable, y en ella se pueden obtener diferentes resultados, esto 
es una puntuación máxima si todas las preguntan aplican y si a todas 
se contestó afirmativamente; una segunda opción con resultado 
máximo relativo, que consiste en reducir el valor máximo de los 
puntos de cada va riable al restarle los que no aplican; la tercera 
opción son los resultados totales de la variable ponderados, que se 
da multiplicando el número de respuestas afirmativas menos las 
que no se aplican. 

El resultado de cada variable es un porcentaje y para ser 
aceptada cada variable debe pasar de 50 % de su valor total posible, 
de allí se saca un promedio de los porcentajes por variable ponderada 
por la importancia de cada variable, las cuales después se promedian 
y se saca un porcentaje final. 

El criterio es diferente al de la CST, ya que en ésta no hay 
promedio medio, s ino que el más bajo determina la clasificación. 
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4. Creen GIobe 

Creen Clobe es un sis tema de certificación internacional promo
cionado desde 1992 por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Se 
creó a partir de las recomendaciones de la Agenda 21 desarrollada 
en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro. 

Desde 1999 C reen Globe es un programa de gestión am biental 
para compañías de viajes y turi smo en más de 100 países, y funciona 
como una iniciativa independiente apoyada por 27 organizaciones 
industriales y gubernamentales, incluidas la Asociación Interna
cional de Hoteles y Restaurantes, la Asociación de Viajes de Asia 
Pacífico, la Organización Mundial del Turismo y el Programa 
de las Naciones Unidas para e l Medio Ambi ente (h ttp: / / 
www.greenglobe21.com/certi fication). 

La certi ficación es realizada por lU1 organismo independiente de 
certificación (SGc) con base en los estándares desarrollados a partir de 
la Agenda 21 para Viajes y Turismo y a los procedimientos ISO ] 4000. 

La certi ficación de este estándar requ iere la demostración, aí'\o 
con año, del mejoramiento de la calidad am biental y socia l de la 
empresa, a través de la realización de programas de acción y con el 
asesoramiento con tinuo de auditores entrenados al efecto. 

Acsta certificación pueden tener acceso todas las empresas del 
sector turístico, tanto grandes como pequeñas que cumplan con los 
criterios establecidos. Asimismo, pueden certificarse comunidades 
beneficiadas de las actividades propias del ecoturismo, siempre y 
cuando hagan un uso sustentab le de sus recursos naturales. 

Los costos para las empresas pueden estar entre los 350 y 15000 
dólares y para las comun.idades alrededor de 50 000 dólares, aunque 
esto depende de las consideraciones específica s del proyecto. 

El procedimiento para la certificación consta de tres pasos: 
Incorporación y compromiso: 

• Cua lquier empresa de viajes y turismo puede ser miembro 
de Creen Globe . 

• Creen Glohe proporcionará toda la información, análisi s y 
recomendaciones necesarias para alcanzar un desarrollo 
turísti co sustentable. Luego de seis meses las empresas deben 
decidir si desean seguir en el proceso fo rmal de certificación 
basado en la Agenda 21 para Viajes y Turismo. Aquellas que 

www.greenglobe21.com/certi
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no deseen continuar con la certificación deberán abandona r 
el progr<lma en el término del año. 

• Aquellas que alcancen la certificación podrán hacer u SO del 
logo G reen Globe. 

b) Sistema de gerencia mien to ambiental. 
• La certificación está basada en un estándar ISO, incorporando 

los principios de la Agenda 2l. 
• Esto se complementa con la aplicación de criterios para distintos 

sectores d e la indus tria al ojamiento, tOllr 4 operadores,4 

atracciones, e tc. y diferentes cultu.rns y ecosistemas. Estos están 
desarrol lados por el Centro de Investigación Cooperativo para 
el Turismo Sustentable establecido por el gobierno australiano 
y revisados por lUl Consejo Internacional de Asesoramient0 de 
Expertos Industriales, Gubernamenta les y de ONG. 

• Las empresas recibirán asistencia en sistemas de gerenciamiento 
del desarrollo ambiental, así como en el establecimiento de metas 
de Consultoras ca lificadas de C reen Globe. 

e) Verifi cación independiente. 
• El proceso de certificación de Green Globe ha sido desarrol lado 

en cooperación con la Societé Genera l de Surveillance (ses). 
• 	ses u otras organizaciones s imilares trabajarán con C reen 

Globe para definir [os procedimientos de ejecución, haciéndose 
cargo de la verificación del alcance de las metas finales. Se 
encargarán así de realizar auditorías regulares para certificar 
la presencia de los es tándares necesarios. 

• Una vez que la verificación es real izada la empresa adquiere 
el derecho de u til izar ellogo de certificación de Creen G lohe. 

Entre los beneficios que reporta ingresar a Green Globe, tenemos 
que los consumidores tendrá n un acceso continuo a la in formación 
acerca de las empresas y comunidades que activamente se hallan 
contribuyendo al desarro llo del turismo sustentable. Tendrán la 
posibilidad de encontrar datos acerca de las áreas de acción y las 
nuevas iniciativas que se están poniendo en práctica en el m undo. 

Por su parte, las empresas tendrán la posibilidad de responder 
proactivamente a la p resión del mercado para adoptar lasdirectrices 
del turismo sustentab le. Podrán desarrollar sus propias políticas e 
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incluso adelantarse a las acciones reguladoras, aumentando de esa 
manera su eficiencia y reduciendo sus costos. Principalmente, 
tendrán la posibilidad de incrementar su ventaja competitiva. 

Las comunidades podrán asegurar a sus visitantes la contribu
ñción positiva a la comunidad local y los habitantes locales se 
beneficiarán directamente del desarrollo turístico. 

5. Bandera Azul 

Este modelo se crea en Europa en 1982, cuando un grupo de expertos 
del Comité de Educación Ambiental del Consejo de Europa organiza 
la Fundación Europea de Educación Ambiental como una organizadón 
no gubernamental de carácter internacional con filiales en muchas 
capitales europeas. 

Tres años después, en 1985, la filial francesa decide distinguir 
a sus puertos y marinas que cuenten con buenas condiciones 
ambientales, al igual que sus servicios. 

Este programa cobró importancia en la región y comenzó a 
ser asumido por OITOS países. El entusiasmo por el programa hizo 
que, dos años después, se llevara ésta al seno de la Comisión de la 
Comunidad Europea, la cual seleccionó a este programa como una 
de las tres campañas a ser desarrolladas por la Unión. 

El éxito de la aplicación del programa en el año Europeo del 
Medio Ambiente, le ha permitido sobrevivir como una estrategia 
regional con mayores apoyos y haciéndolo extensivo a los mares 
de la región (http://europa.eu.int/water/). 

¿En qué consiste? 
El programa tiene un objetivo dual: por un lado, generar conciencia 
en los ciudadanos y en los gobiernos sobre la calidad de las aguas 
de los litorales; y, por otro, certificar o premiar a quienes lo logran 
con un reconocimiento, como son las Banderas Azules. 

Los criterios base para la evaluación son doce: 
• 	Aguas costeras limpias. Esto se comprueba por medio de 

unanálisis que se efectua durante todo el año, con mayor 
razon cuando son temporadas de uso turís tico . 

• Información 	para crea r una educación ambiental sobre los 
aná Lisis de las aguas, los servicios que se ofrecen y las especies 
que se protegen en el lugar. 

http://europa.eu.int/water
http:ALFRF.OO


149 I 

• 	Limpieza en la arena, control permanente de la basura, 
servicios eficientes. 

• Vigilancia y socorrismo en las playas. 
• Accesos fáciles y seguros, buena señalización para visitantes 

de todo tipo, inclu ida la destinada a los minusválidos . 
• Existencia 	de primeros auxilios y sistemas de traslados 

rápidos. 
• Control del cam pismo, regulado y según carga posible. 
• Señalización para el respeto de las normas de los litorales. 
• Existencia de agua potable controlada. 
• Servicios sanitarios controlados públicos con acceso 	para 

minusválidos con manten imiento. 
• No se permite el tránsito en las playas de vehículos de motor. 
• Se prohibe la presencia de animales domésticos. 

¿ Cómo opera? 

Este sistema de eva luación es no lucrativo, es voluntario y se otorga 

a aquellas playas cuyos municipios desean lograr un reconocimiento 

y promoción importante para la temporada turística. 


Es el propio ayuntamiento el que solicita la evaluación, se 
encarga de llenar los formularios de información sobre la playa, 
colabora con las inspecciones y acepta y ejecuta las 
recomendaciones de los evaluadores. También vigila los niveles 
de ca lidad que se obtienen, así como las normas exigidas. Apoya 
los programas educativos y se compromete a retirar la Bandera 
Azul en caso de que se pierdan las condiciones por las que se le 
oto rgaron. 

Por último, se exige a los municipios no menos de cinco 
actividades de educación ambiental, principalmente en las 
escuelas. 

Las banderas en los países emergentes 
La falta de sustentabi lidad de la mayoría de nuestros destinos se 
debe a las grandes carencias de planeación, de trabajo, de servicios. 
Ésta es una combinación muy compleja que produce impactos 
directos en las zonas turís ticas. Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta, 
son ejemplos a tomar en consideración. 

Es necesario reflexionar ampliamente sobre lo que significa el 
eje del problema: áreas turísticas plenamente desarrolladas con 
servicios diversos y poblaciones de apoyo con grandes carencias. 
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La asimetría social se expresa, entre o tras formas, en conflicto 
ambiental y social porque crea las bases para una sociedad resentida 
frente a un desarrollo que no comparte sus logros. 

El sistema de banderas puede ser el recordatorio más grande 
para nuestras autoridades y empresarios de que la asimetría social 
tiene impacto en la industria del turismo y que ex isten formas de 
medirlo, lo que trae aparejado pérdida de competitividad, como lo 
es el caso de AcapuJco. 

6. Certificación, geopolítica y globalización 

El análisis de los modelos de certificación que se ha desarrollado 
desde nuestra región y otros que le son ex ternos, es una parte de 
todo el universo de evaluaciones que ex iste en la actualidad. 

La certificación pa ra América Latina t iene un significado 
intervencionista, más cuat'ldo se trata de la lucha contra las drogas. 
Pero éste no es el único caso, primero fueron los problemas de las 
democradas, luego la prensa, de allí a los derechos humanos para 
concluir con el ambiente. 

No es a lgo nuevo, ya que este modelo de certificaciones es 
una forma imperial de imponer un modelo mundial. Los que están 
con el modelo de la potencia hegemónica son los buenos, los que 
lo rechazan son los malos: maniqueísmo moderno. 

Sin embargo, en medio de un proceso de globalización, en el 
que el mundo se ve sin más límites que las posibilidades de las 
diferentes sociedades, esta nueva idea de certificación es más 
preventiva que impositiva, aunque al final el criterio definitivo es 
la imposición de normas de conducta a seguir. 

Los países desarrollados, a través de sus diferentes agentes de 
servicio, pretenden una calidad de ciertos destinos que es difícil de 
alcanzar debido a los desequilibrios que, en muchos casos, fueron 
causados por la presión de los que hoy intentan erigirse en guías 
de un mundo más equilibrado. 

Esta presión externa por mejorar servicios e imponer normas 
de conducta diferentes es una forma real de colonialismo. Una vez 
más aparecen los agen tes ocultos del modelo de desarrollo 
sustentable: los que combinan requerimientos del mercado con 
cambios de mercado. En otras palabras, los agentes que abaratan 
destinos y regiones para hacerlos accesibles a grupos más amplios 
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de menores ingresos de los países desarrollados, y los que a la vez 
abren nuevos espacios para los anteriores clientes de estas regiones. 

Hay una perversa combinación entre la sustentabilidad del 
destino y la reingeniería de los mercados; lU1 discurso aparentemente 
ambientalista de los empresarios mayoristas que oculta las 
necesidades de las nuevas mega tendencias mundiales; una oferta 
de destinos más amp li a y segmentada para un modelo que está en 
su límite, el de la masividad del sol y la playa, el de la búsqueda de 
fantasías individuales O para grupos especiales en un mundo donde 
70 % de la población está en la pobreza. Esto es preocupante porque 
con esta pobreza y con los recursos naturales de los países receptores 
se crean los edenes particulares. 

Los ciudadanos de Estados Unidos, la mayoría de clase media 
y baja, están bajo e l influjo de lo que dicen las diferentes ofertas de 
viajes y sus respectivos consejos. Así, un modelo de certificación 
de restaurantes de Estados Unidos que aplica en nuestro país o en 
América es una garantía de éxito. En el avión, en la agencia, en el 
[nternet, está la propaganda que lleva a estos grupos mayoritarios 
de turistas en México a ir a esos lugares ante el falso peligro de que 
el resto de los serv icios de alimentos y bebidas no tiene calidad ni 
higiene. Esose amplía a las franquidas, que son el refugio del turista sin 
mundo, quesóloconoceel sabor de la hamburguesa y disfruta el sabor 
del refresco, como en otros tiempos los turistas de la Costa Azul se 
deleitaban con el champagne. Un mundo de cultura los separa. 

Por otro lado, hay una geopolítica de la certificación. El caso 
más notorio es el del embargo del atún por parte de Estados Unidos 
a México y otros países de Centroa mérica a solicitud de unas 
organizaciones no gubernamenta les que son la fachada externa de 
los lobbies de la industri a pesquera. 

La aplicación de la ley de embargo a Cuba, que afecta no sólo 
a este país sino a los inversion istas espai10les en el turi smo, es otra 
forma de certificar las alianzas y castigar las rebeliones. 

Pero los modelos del tCT y los o tros que se plantean desde el 
Caribe insular representan una visión de la certificación preventiva, 
no impositiva, una idea de mejorar, de adecuar, no de exclu ir. Por 
ello hemos desarrollado en detalle este modelo, porque creemos 
que contribuye a la construcción de un turismo más equilibrado, 
de una soc iedad de acogida menos asimétrica, lo que es el objetivo 
del desarrollo sustentable del turismo. 
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CAPÍTULO V 
INSTRUMENTOS 
DE ORDENAMIENTO 
Y PREVISiÓN DE IMPACTOS 

1. Introducción 

La cuestión ambiental en lo refe rente a su regulación, aplicación y 
control ha seguido la lógica del derecho internacional y naciQnal, 
según sea el tipo de problemas o conflictos que deba enfrentar. 
Cuando éstos se refieran a problemas mundiales la competencia 
será de los organismos internacionales, por ejemplo, las zonas 
comunes como los mares o la atmósfera¡ o de regiones, cuando se 
compartan ecosistemas frágiles o en estado de conflicto entre varios 
países. El Estado naciona l interviene y regula cuando se trata de 
un problema exclusivo del país, aunque también regula situaciones 
de conflictos con países vecinos. 

Esta s ituación de control por parte del Estado nacional de toda 
la cuestión ambienta l tuvo un cambio en México en 1987, cuando 
se reformó la Cons ti tución Política a l incluirse en e l artículo 73 la 
fracción XXIX-G, la cual pe rmite a los estados emitir sus leyes 
ambienta les estatales (González y Montelongo 1999). 

Concordan te con los cambios realizados, e l Congreso de la 
Unión aprueba la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
del Ambiente (LGEEPA), la cual reemplaza a la Ley Federal de 
Protección del Ambien te de 1982, que a su vez había derogado a 
la primera ley desu tipo, la Ley Federa l para Prevenir y Controla r 
la Contaminación Ambienta l que había entrado en vigor en ]971 
(Brañes 20(0) . 

La ley de 1988, con sus reformas posteriores en 1996, nos ofrece 
una serie de instrumentos de La política ambiental que sirven tanto 
para planear como para evaluar y sancionar las relaciones entre 
los hombres vinculados con el ambien te. Estos instrumentos son: 
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• Planeación 	ambiental: Consiste en el reconocimiento de la 
necesidad de adoptar la política ambiental y el ordenamiento 
ecológico en el proceso de planeación nacional. 

• Ordenamiento ecológico del territorio: Es una planificación 
de base ecológica, socio-económica y demográfica. 

• 	Instrumentos económicos: Permiten incent ivar la pol ítica 
ambiental med ian te instrumentos fiscales, financieros o de 
mercado, a través de los cuales las personas se benefician o 
asumen los costos derivados de sus actividades económicas. 

• 	Regulación ambiental d e los asentam ientos h u manos: 
Mediante programas de organización del desa rrollo urbano, 
en los que se determina el uso del suelo, el transporte, se 
manejan las áreas de conservación ecológica, se regula el uso 
del agua y se ubican las actividades de al to riesgo. 

• Evaluación del impacto ambiental: Proceso por el que debe 
pasar cua lq uier obra, a fin de que se determinen los impactos 
de la misma y se puedan reducir al mínimo. 

• Normas oficiales mexicanas en materia ambiental : Éstos se 
orientan a garantizar la sustentabilidad de las actividades 
económicas a travésde nonnasespecíficas para elaprovcchamiento 
de determinadas act ividades. 

• Investigación y educación eco lógica: Orientada a mejorar el 
conocimiento de los ecosistemas del país y a consolidar una 
conciencia ecológica nacional (LGEEPA 1997). 

La legislación mex icana al respecto podría considerarse entre 
las más avanzadas en este tipo de legislación, que hoyes fundamenta l 
en el desarrollo del tu ri smo. Sin embargo, los criterios y principios 
en que se basa no es tán en muchos aspectos adecuados a nuestra 
realidad, y la aplicación de la misma ha sufrido los mismos 
problemas que la legislación en general: parcialidad y venalidad 
como ejes de un Es tado donde e l derecho plantea una cuestión y 
los que lo aplican o tra muy diferente, de acuerdo con quién sean 
los implicados. 

En este capítulo vamos a introducir los instrumentos específicos 
de política ecológica aplicada al turismo, que es el objetivo del texto 
y que tiene a estos instrumentos como los principales pi lares para 
log rar ordena r un desarrollo turístico sustentable. 
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De todos estos instrumentos tomaremos los dos que tiene 
mayor impacto en el desarrollo turístico sustentable: el ordenamiento 
ecológico territorial y el impacto ambiental. 

2. El ordenamiento ecológico del territorio 

La planeación del espacio urbano o regional ha sido tomadoen conside
radón como instrumento estratégico en la búsqueda del desa rrollo. 

La planeación territorial está ya citada en la Declaración de 
Estocolmo de 1972 y fue incorporada a las legislaciones de algunos 
países de América Latina en la década siguiente. Fue así como 
Venezuela dicta en 1983 la Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio de Venezuela; en 1990 se adoptó el Código del Medio 
Ambiente y los Recursos NaturaJes de Perú; y dos años después 
se integró en la Ley General del Ambiente de Bolivia. . 

La reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protecaón a[ Ambiente (LCEEPA) de México realizada en 1996 afecta 
este instrumento y en el nuevo artículo 3!), sección XXl1l, se define 
al Ordenamiento Eco[ógico como "el instrumento de política 
ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas, con e[ fin de lograr la protección y el 
aprovech<lmiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 
aprovechamiento de Jos mismos" (LGEEl'A 1997). 

Según el Instituto Nacional de Ecología (INE) el ordenamiento 
ecológico del territorio es "un instrumento de plancación que regula 
el emplazamiento de [as actividades productivas. Coadyuva a 
promover e l desarro[ [o sustentable a partir de la definición de los 
usos del suelo y criterios ecológicos para el aprovechamiento del 
Territorio nacional, sentando tas bases para la rest.:,uraciÓn y recu~ración 

de los recursos naturales, los cuales conforman la plataforma del 
desarrollo económico y socia l del país y es uno de los lineamientos 
estratégicos de la política ambiental" (INE 2000). 

Estos ordenamjentos ecológicos territoriales son de diferentes 
magnitudes: desde una perspectiva geográfica están los nacionales, 
que en rea lidad es uno solo; los regionales que se dan en zonas 
donde hay una actividad dom inante en crecimiento, los cuales son 
para casos concretos; y los marinos para las zonas marinas bajo 
una actividad con capacidad de alterarlas. 
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A continuación ana li zaremos de manera individual cada uno, 
haciendo la referencia al turismo, que es el eje de este trabajo. 

Ordenamiento ecológico general del territorio 
En el caso de México, con base en la Ley de Planeación, la Secretaría 
del MedioAmbiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)es la encargada 
de crear un ordenamiento del territorio nacional con el objeto de 
lograr una regionalizadón basada en los recu rsos naturaJesexistentes, 
en las poblaciones que la integran y en las actividades productivas 
que se dan en las mismas. 

Este ordenamiento se basa en estrategias para la preservación, 
restauración y aprovechamiento de los recursos a fin de lograr un 
desa rrollo sustentable, que es la meta de este programa de planeadón. 

Sin tetizando, ésta es la base en la cual se encuen tra el m odelo 
de desarrollo sustentable del país, de ahí la importancia estratégica 
de este ordenamiento nacional, ya que de éste partimos para buscar 
la sustentabilidad del país y, lo que estamos anaJizando, el desarrollo 
turístico susten table. 

Para ta l fin la SEMARNAT parte del presupuesto metodológico 
que considera al territorio como un sistema complejo (teoría general 
de sistemas) que invo lucra elementos y procesos. Se divide el 
universo en tres grandes subsistemas: el natural, el social y el 
productivo (ENE 2000). 

El análisis de los tres niveles nos podrá mostrar el peso de 
cada uno de ellos en la búsqueda de un desarrollo equilibrado y 
sustentable, de allí que pasaremos a analizar individualmente a 
cada subsistema. 

Subsis tema natural 
El medio natura les definido en los documentos de formu lación de 
esta política de Estado como el conjunto de elementos y procesos 
ecológicos que conforman un ecosistema determinado. Su interés 
es fundamental, ya que es el espacio donde vive la población, donde 
produce la misma y donde tiene fincadas sus esperanzas la gra n 
mayoría de la empobrecida población de México. 

Es un espacio sag rado para las culturas nativas del país. Es 
una tierra en proceso de cambio debido a las nuevas tecnologías 
que se comienzan a aplicar en form a extensiva. Es un escenario 
excepcional para las nuevas zonas del turismo. Es el capital primario 
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que junto con la cultura y toda la sociedad, forma el basamento de 
la mexicanidad. Es el testigo mudo del uso irracional de algunos 
sistemas hoy obsoletos, del abuso de los que antepusieron su interés 
al de la sociedad. Es una especie de radiografía de 10 bueno y lo 
malo que ha sucedido a través del tiempo. 

En este subsistema se analiza el agua, fuente de riqueza y recurso 
cada vez más escaso, más valorizado y menos controlado en relación 
con su uso por los grupos humanos cercanos a estas fuentes. 

Los suelos son testigos del uso irracional de este y sus agentes, 
como la tala, la quema y otras fo rmas de red ucir el suelo útil del 
país. Los indkadores dedistribución desuelo yagua son fundamentales 
para esta regionalización. 

También se analizan los recursos bióticos, de los cuajes México 
tiene una gran variedad, ya que es uno de los países con mayor 
biodiversidad de América, los amenazados, los destruidos y' los 
factibles de tener un uso más intensivo. 

La estabilidad ambien tal es fundamental para poder tener una 
base permanente para una regionalización que va más allá de los 
límites sexenales. 

La contaminación de suelos yaguas por el hombre, no siempre 
fruto de un uso irracional, muchas veces expresión de la combi
nación del consumismo modernista con sociedades de un desarrollo 
diferente, complementan este diagnóstico general. 

Subsistema socio-económico 
El objeto del estudio de este subsistema es el de conocer a la población, 
considerada ésta como el principal recurso para el desarrollo y, por 
consiguiente, el principal agente que transfonna e impacta el medio 
natural a través de la actividad económica (INE 2000). 

La distribución de la población por municipios y el proceso 
migratorio campo-ciudad y de México a Estados Unidos, determina 
el nuevo mapa de la ocupación espacial en el país. La dinámica de la 
población nos muestra su comportamiento y tendencias. 

Los aspectos socio-económicos que definen la ocupación de 
la misma se analizan a través de indicadores como la dependencia 
económica de la población, la tasa de participación en la actividad 
económica y la ocupación por sector de actividad. 

La base de este modelo es el neoliberalismo, por lo que se parte 
de la existencia de dos países, lo cual emergió como realidad el día 
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que entró en vigencia el TLC. De ahí que la forma de real iza r los 
diagnós ticos tenga más una pe rspectiva tecnocrática que una visión 
halística humanística, como la que se debería esperar en una sociedad 
tan asimétrica y con carencias tan graves como nuestro país. 

Subsis tema productivo 
La diferencia entre lo socio-económico y lo productivo excluye a lo 
social y cultural. bases de la sociedad, e introduce él la economía 
como actividad central y meta única de la sociedad. 

Aquí se an aliza la actividad económica por sectores productivos. 
Se comienza con eJ sector primario, el cual se d rcunscribea la agricultura, 
la ganadería, y el forestal. Se excluye de este sector a la minería, que 
pasa al secundario, y él la pesca, actividad quese ha descuidadoen gran 
medida, y que es tina de las bases en la que se asienta la ocupación de 
las costas y las economías ribereñas de ríos y lagos en generaL 

El sector secunda rio comienza con la manufactura y de allí 
pasa él la minería, no se eva lúa la industria de la cons trucción . 

El sector terciario analiza el comercio y de ahí pasa al turismo, 
que veremos de una manera particu lar. 

La duda que perdura es saber si en el nuevo s iglo en una época 
dondecJ fordismo ha desaparecido, aún se puede hablar de sectores 
económicos, como los planteados, o hay una nueva lectura que une 
al recurso agrícola o fo restal con el turismo; a la industria con el 
comercio como lUla unidad. 

Actividades hm's ticas 
Esta actividad, objetivo de este texto, es desarrollada en los Hneamientos 
metodológicos para la formulación del ordenamiento ecológico 
territoria l de una manera muy restri ngida, como lo son en genera l 
las demás act ividades. 

El planteamiento del sector parte de la creación de dos indica
dores para poder definir las zonas donde predomina esta actividad . 
Ellos son: 

• Índice de infraestructura e insumos de la actividad turística: 
en éste se evalúa la existencia de infraestructura e insumos 
en la élctividad turísti ca . Esto permitiría definir los cluster o 
tipos de zonas turísticas, los cuales se clasifican en muy bajo, 
bajo, medio, alto y muy alto. 



159 

• Índice de la demanda hotelera del turismo: este indicador 
se logra a pa rtir de tres variables: 

- Ocupación hotelera, cuartos por tipo de hotel y tipo de 
turistas, nacionales y ~xtranjeros. 

-Ocupación nocturna, noches ocupadas por tipo dehate! 
y turista. 

- Arribo de turistas por tipo de hotel. 

La combinación de estas dos variables permitiría crear clus ter 
altos, medios y bajos. 

Con es tos datos se aborda la especialización económica de los 
municipios y así se determinarían los municipios turísticos, que es 
una de las nueve categorías o tipos de especialización económica 
q ue plantea el ordenamiento. 

Los municipios turísticos se clasifican en cuatro g rupos: ' 

• Turismo de baja intensidad 
• Turismo especializado 
• Turismo sem i intensivo 
• Turismo intensivo 

Esta metodología de análi sis de los municipios turísti cos 
aparentemente tiene grandes limitaciones, entre las que creemos 
destacan: 

• 	No todos los turistas paran en hoteles, hay campings, hay 
posadas sin registrar, hay apartamentos y tiempos compartidos, 
una serie de lugares que en muchos casos es tan o más signi
ficati va que la capacidad hotelera tradicionaL 

• La clasificación en tre ocupación y noches es muy sutil para 
[o muy general del diagnóstico. 

• Se desconoce el otro modelo de turismo, el de cruceros, que 
impacta más por ser masivo y que lleva a la clIestión de los 
muelles y la sobrecarga en las ciudades o centros que utilizan 
es tos cruceros para desembarcar sus pasajeros. 

• Se desconoce la forma de entrada, por carretera o vía aérea, 
esta última muy importante dado el gran impacto de los 
aeropuertos en los ecosistemas aledaños y en las propias 
ciudades turís ticas . 

• 	Hay una simplificación en el uso de la categoría de cluster, 
que no se limita a loquese define aquí como actividad turística, 
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sino que es más amplia y estaría superpuesta con áreas de 
comercio y otros servicios, según lo expresa la cuenta satélite. 

Pero estas limitaciones del diagnóstico sectorial creemos que 
se amplifican, en el análisis general del país, para el ordenamiento 
ecológico territorial. 

Pla'leación democrática y control del Estado 
Este modelo de planeación tiene una serie de observaciones, 

que intentaremos abordar, orientadas a poder entender sus resultados 
y el desarrollo del turismo . 

• VISión de país limitada a sus fronteras, lo cual acota la perspectiva 
geopolitica y geoeconómica del análisis, y que realmente es el 
factor que determina los grandes movimientos económicos.a 
futuro por nuestra interrelación con la economía de Estados 
Unidos. El golfo, laswnas marítimas exclusivas, las pesquerias, 
los pue rtos, los pasos fronterizos, las franjas de problema 
fronteriw, las áreas de impactación del problema del narcotráfico, 
entre otras, tienen que estar definidas en este ordenamiento 
porque son los focos de alteración de varias regiones del país y 
detemlinan en mudlos casos las inversiones a futuro . 

• Hay una perspectiva tecnocrática de los recursos, lo cual excluye 
la lectura cultural como expresión de una relación dilerente 
entre éstos y la población, un aspecto que si se tomara en 
consideración se vería que las principales especies en peligro 
de extinción son las culturas nativas, que son la base del 
México profundo. Esta aparente miopía se debe a que el 
modelo metodológico seguido, el de la teoría de sistemas, 
implica una visión integral pero no holística. Este modelo es 
una perspectiva de integración de subsistemas superpuestos 
y no una visión integral desde la perspectiva del hombre, 
que es en realidad el actor de la destrucción o construción de 
esta realidad, quien es el que valora o desvaloriza lo natu ral, 
ya que en última ins tancia lo natural existe fuera del hombre, 
pero la perspectiva que tiene éste de la naturaleza es fruto de 
una construcción socia l de cada época. 

El ordenamiento ecológico territorial es una base para la planeación, 
siempre y cuando existan los mecanismos de ajuste del mismo y no 
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se transforme esta perspectiva en una lectura de duración limitada a 
los tiempos de los gobiernos. 

Ordenamiento ecológico regional 
Los ordenamientos ecológicos regionales son los que pueden 
realizar y aprobar los gobiernos estatales, incluido el gobie rno del 
Distrito Federal. Éstos tienen por objetivos: 

• Determinar los límites reales del área que se pretende ordenar 
a partir de los atributos físicos, bióticos y socio-económicos 
del área de ordenamiento. 

• 	Especificar las condiciones ambienta les y tecnológicas 
existentes entre los habitantes de la zona. 

• A partir del diagnóstico definir los criterios de regulación 
ecológica para el aprovechamiento sustentable de las actividades 
productivas y los asentamientos humanos y para realiza.r 
actividades de preservación, protección y restaura-ci6n en 
los ecos istemas que lo requjeran. 

• 	Generar políticas de ejecución de este ordenamiento, de 
eva luación de su aplicación, así como del seguimiento y las 
modificaciones que deriven de las evaluaciones del mismo 
(González y Montelongo 1999). 

Estos son los ordenamientos que más se adecuan a las zonas 
turísticas y es por ello que en la actualidad los principales corre
dores turísticos están ya ordenados regionalmente. 

De estos ordenamientos regionales destacan los de los estados 
con mayor desarrollo turístico: Quintana Roo y Baja California Sur, 
además de otros destinos importan tes en los estados de Jalisco, 
Guerrero y Oaxaca, entre otros. A continuaci6n veremos algunos 
de los ordenamientos ecológicos regionales en zonas turísticas. 

Corredor Cancún-Tulum 
En el Estado de Quintana Roo, la en tidad con mayor desarrollo 
turístico de México, se inició en 1989, el primer ordenamiento 
ecológico regional, el cual se COI1cluyó en 1990 y fue publicado en el 
Diario Oficia l en 1994. 

Se partió del presupuesto que el crecimiento exitoso de Cancún 
incidía sobre el área de expansión natural de la región, la costa 
Caribe norte del Estado, que parte de Cancún hasta el poblado de 
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Tulurn, en una extensión lineal de 130 Kilómetros, abarcando los 
mWlicipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. 

Las localidades que comprendía la propuesta original eran: 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, Akumal y Tulum. Hoy, diez 
años después, no sólo hay nuevos centros de población como Puerto 
Aventuras, sino que las pequeñas poblaciones ya son ciudades, 
como es el caso de Playa del Carmen, la nueva cabecera del 
recientemente creado Municipio de Solidaridad. 

En la época en que se inició la planeación del corredor los caminos 
eran mínimos y hoy éstos se han transformado en una autopista, que 
tiene una carga vehicular muy elevada. 

Había inicialmente más de 100 sitios arqueológicos para rescatar 
y colocar, en muchos casos, como atracción del turismo regional. 
En la actualidad han sido rebasadas las expectativas de hallazgos 
arqueológicos. 

Los objetivos que inicialmente se plantearon para el ordenamiento 
fueron muy amplios y de su exposición podrán deducirse los resul
tados luego de una década de aplicación: 

• Establecer un ordenamiento territorial para orientar y regular 
el crecimiento de los centros de población, el desarrollo del 
turismo y la recreación, la conservación y el aprovechamiento 
de los recursos naturales y culturales de la región. 

• 	Inducir a la distribución y organización territorial de la 
población y sus actividades, según los tipos de actividad. 

• Promover una estructura urbana jerarquizada e interdepen
diente en el corredor. 

• 	Impulsar la armonía entre desarrollo turístico-urbano y 
ambiente, a 611 de mantener y mejorar los atractivos de la región. 

• Integración de zonas urbanas para trabajadores del turismo. 
• Establecer un conjunto de áreas protegidas (Femández 1989). 

Este plan se presentaba como una propuesta de manejo, para 
ello se dividió la región de aplicación en tres grandes subsistemas, 
que responderían a la estrategia de generar una estructura urbana 
jerarquizada. 

• Subsistema norte: con Cancún como centro y con dos locali
dades como apoyo: Nizuc, que nunca se concretó, y Puerto 
Morelos, que ha tenido un lento desarrollo. 
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• Subsistema centro: que tendría como cabecera a Playa del 
Carmen, hoy la ciudad más importan te del corredor, junto a 
San Miguel de Cozumel en la isla del mismo nombre, y como 
apoyo el emergente pueblo de Puerto Aven turas. 

• Subsistema sur. con T ulum comocentro yOlemuyil como pueblo 
de apoyo, faltando ubicar a Akumal, que era emergente en esa 
época. 

En 1993, luego del diagnóstico que se realizó sobre esta región, 
se decretaron los criterios que se aplicaron en el ordenamiento. Sstos 
se basaban en las estrategias planteadas por el Plan Nacio nal de 
Desarrollo 1989-1994 para el país, y para el Estado, el Plan] 987-1993, 
amix>s coincidentes en ¡aestrategia de la planeación para el ordenamiento 
territorial como instrumento para la protección y conservación de los 
recursos naturales. . 

En el estudio se determinó que la región a ordenar tenía una 
superficie de 140,000 hectáreas, con una extensión aprox imada de 
130 Kilómetros de largo, quedando fuera de la misma una amplia 
zona que el INE consideró como en proceso de restauración. 

El corredor se dividió en 11 unidades territoriales, definidas 
éstas como la unidad de gestión ambiental determinada por la 
vocación del uso del suelo (GEQROO 1993). 

UNIDADES TERRlTOR1ALES 

Núm.ur Tipos I Vocación 

9 Aptas para ser declaradas ANP 

1 Aptas para restauración ecológica. Zona de veda 

5 Conservación v ida s il vestre, desarrollo rural, 

densidad 5 hab. por ha o ] vivienda por ha 

1 Conservación vida s il vestre, usos múltiples con altas 

restricciones ecológicas 

1 Apta para desarrollo urbano de baja densidad (hasta 

100 hab. por ha) 

6 Desarrollo urbano de densidad media alta (hasta 

300 hab. por ha) 
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6 Conservación vida silvestre, turismo con altas 

restricciones ecológicas 

Turismo densidad baja hasta 10 cuartos por ha9 

6 Turismo densidad media alta (hasta 50 cuartos por ha) 

2 Aptas para actividades industriales 

2 Aptas para la protección ecológica (unidades marinas) 

UT: unidades territoriales. 

Fu.ente: GEQROO, 1993. 


Una vez definidas las unidades ambientales se dictaron los cri
terios de ordenamiento ecológico que rigen a estas wudades. t stos son: 

• En las unidades marinas se autoriza sólo contemplación e inves
tigación, pero a su vez no se permitirá: 


- recolectar 

- pescar de ninguna manera 


• En las unidades para ser declaradas Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) se pennitirán actividades recreativas y científicas según 
se especifique en el programa de manejo. No se permitirán: 

- construcciones 

- bancos de préstamos 

- descargas ni desechos 


• En las zonas de veda, de restauración: ninguna actividad. 
• En las zonas de conservación de la vida silvestre y desarrollo 

rural se debe tener en consideración no interrumpir los 
corredores biológicos. Los asentamientos humanos no podrán 
rebasar los 100 habitantes por hectárea. 

• En las 	zonas urbanas, la densidad no podrá pasar de 150 
habitantes por hectárea, salvo en zonas de alta densidad que 
se permiten hasta 300 habitantes por hectárea. 

• 	No se permitirá el uso o alteración de dolinas, cenotes, 
cavernas y corrientes subterráneas. 

• Debe haber zonas de amortiguamiento entre zonas urbanas 
y ANP. 

• 	Deben evitarse construcciones sobre pantanos, esteros y 
humedales. 



• No debe permitirse obras ni instalaciones sobre la duna 
costera a lo largo dellitoraJ. 

• En la pavimentación deben usarse materiales permeables que 
permitan la filtración del agua al subsuelo. 

• 	No debe permitirse la desecación de cuerpos de agua en 
general y la obstrucción de escurrimientos pluviales. 

• Sólo podrán desmontarse las áreas necesarias para las cons
trucciones y caminos de acceso. 

• En los desarrollos de proyectos turísticos se deben mantener 
los ecosistemas excepcionales, tales como arrecifes, selvas 
perinifolias, manglares, así como la población de la fauna 
endémica, amenazada o en peligro de extinción, que se 
localice dentro de estos proyectos. 

• Los 	productos primarios de las construcciones: empaques, 
bloques, losetas y pinturas, entre otros, deben disponerse 
fue ra del área federal marítimo terrestre. 

• Las edificaciones nuevas no deben rebasar la altura máxima 
promedio de la vegetación de la zona. 

• En toda construcción turística debe mantenerse el 50 % del 
terreno como área verde. 

• Todos los 	proyectos de desarrollo de zona costera deben 
incluir accesos públicos a la zona federa l marítimo terrestre. 

• Las zonas en las que haya desove de tortugas deben contar 
con 100 metros a partir de la playa como zona de protección, 
o bien, como barrera física entre la construcción y la pLaya. 

• Todas las zonas turísticas deben contar con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales y las aguas tratadas se deben 
usar para riego de áreas verdes. 

• En las actividades de desmontes debe evitarse el uso del fuego. 
• Debe prohibirse el uso de explosivos en la zona donde hay 

anidación, refugio y reproducción de especies. 
• Los depósitos de combustible deben estar a 6 Kilómetros del 

cen tro turístico O urbano más cercano. 

Un año después, en 1994, se complementaron estos criterios a 
través del Acuerdo de Coordinación para el Ordenamiento Ecológico 
del Corredor (GEQROO 1994). 

A fines de los noventa se inició un proceso de ajuste del ordena 
miento dado el fracaso que resultó éste, al ser rebasado y violado 
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el reglamento en toda su extensión por los inve rs ionistas, por los 
grupos de pobladores traídos por el gobierno del estado hace más 
de cinco años, que dieron lugar a la mayor invasión de tierras de la 
entidad. Los funciona rios venales tomaron esta región como un 
botín con g randes resultados y muy especialmente por la acción 
muy discutida dellNE, el cual atacó a ciertas inversiones y promovió 
otras de acuerdo con los intereses políticos y económicos que se 
desp legaban en el contexto y la coyuntura política, princi-palmente 
durante el sexenio del gobernador Villanueva. La época de mayores 
invasiones, arbitrariedades y alteraciones al co rredor Cancún
Tuluffi, como veremos a continuación. 

Esta situación excepcional de ser el primer ordenamiento regio
na l, que se da en la zona con mayor desarrollo turístico de México, 
en el periodo del gobierno antes señalado, nos podrá mostrar les 
resultados de la violación a l ordenamiento y los impactos que generó 
en la misma y sus zonas periféricas. 

En este caso, analizaremos diez criterios básicos del ordenamiento 
y como se han violado. 

CORREDOR CANCÚN-TULUM : UNA EVALUACiÓN BÁSICA 

Criterio ecológico ejemplo de la alteración 
1. Uso unidades marinas muy rest ringidos, 

sólo contemplación 

Parque Cancún  Is la Mujeres 

2. Respeto a los ecosistemas frágiles 

y amenazados: arreó fes 

Puerto Aventura 

3, Tratam iento de aguas residuales Ciudad de Cancún 

4. Desmontes y la prohibición del uso del fuego 

5. Accesos públicos a la zona federal Isla de Cancún 

6. Disecación de cuerpos de agua Lote 18, Isla Dorada 

7. Instalaciones sobre dunas costeras 

a lo largo del litoral 

8. Uso o alteración de las zonas de cenote Colonia Coloso 

9. Densidad urbana Playa del Carmen 

10. Pavimentación que permita que permee 

el agua 

C;mcÚI\ 
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Costa Maya 
Este ordenamiento regional del segundo gran corredor turístico 
de Quintana Roo, conocido como corredor Costa Maya, se inició 
en 1996 a través de un convenio entre la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). Luego de 
casi cinco años de trabajo aún no hay un acuerdo definitivo sobre 
el mismo, lo cual ha traído como consecuencia un uso irracional actual 
del suelo, gran especulación y el retiro de inversiones en la zona, 
además de los problemas que ha significado el involucramiento del 
gobierno del estado, sexenio 1993-1999, en esta región. 

Este ordenamiento abarca los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco, y cuenta con una superficie total de 117 
234.9 hectáreas. 

En el corredor hay cinco áreas naturales protegidas e~ la 
actualidad, de las cuales una está en proceso de creación en la zona 
marítima de Xcalac. Ellas son : 

• Sian Ka'an, en la zona norte, abarca una extensa área desde 
el límite norte en Punta Herrero hasta Pulticut. Hoy esta zona 
ha sido excluida del corredor para pasar a depender directamente 
de la propia reserva. 

• Uaymil, reserva privada que está en la wna de manglares de 
la zona centro norte del corredor. 

• Santuario del Manatí, que abarca la totalidad de la Bahía de 
Chetumal y es el límite oeste-sur de la reserva. 

• El Parque Nacional de El Chinchorro, zona arrecifal ubicada 
a más de sesenta millas náuticas de la costa, uno de los 
principales atractivos de este corredor. 

• Área Natural Protegida Arrecifes de Xcalac. 

Los objetivos de este corredor asumidos por el ordenamiento son: 
• Promover un desa rro llo turístico sustentable para esta frágil 

región del Estado, la menos poblada de la zona costera de 
más de 800 Kilómetros de largo. 

• Fomentar un desarrollo regional diversificado que impulse 
el turismo. 

• Vigilar que este desarrollo logre generar verdaderos beneficios 
a los pobladores actuales e imnigrantes así como a su periferia, 
lo que no ocurrió con el otro corredor. 



AL.FREIX) CtsAR DACH AI1.Y y STE~ M . A RNAIZ BURl-:E 

Este proyecto ha sufrido los impactos de un gobierno de 
descontrol que ha planteado desde el comienzo un turismo 
alternativo y ha realizado obras para hacer lo contrario, dada la gran 
fragilidad de estas costas, donde en una gran parte de ellas la zona 
costera está separada de los magiares que tiene hacia atrás por un 
ancho no mayor de 300 metros, y en muchos casos menos. 

La falta de cri terios económicos y el desconocimiento de los 
modelos turísticos han hecho de la política dellNE un juego donde 
los resultados terminan siendo contrarios a los intereses de la 
sociedad y a la protección del ambiente. 

Se habla de un turismo de baja intensidad y se está terminado 
de construir un gran muelle de cruceros, que con su entrada y salida 
generarán grandes impactos en la zona arcecifal; además, se 
pavimentan los caminos en esta estrecha franja s in tomar en 
consideración los cri terios de los suelos y su permeabilidad. 

Se construyeron tres pequeños aeropuertos con pistas asfaltadas 
y toda esta gran infraestructura se o ri enta a promover un turismo 
masivo, lo cual se puede confirmar con el estudio que realizó 
FONATUR para este corredor, donde se calcula un crecimiento 
poblacional que alcanzará los 160 000 habitantes en los próximos 
quince años, cuando en la actualidad no llegan a 3 000. 

Esta es la otra cara del proyecto, la del inversionista 
principal, Fonatur, que invierte para recuperar como lo hizo en 
Cancún, con la diferencia que hoy repite su visión inmobiliaria 
con la complacencia de los organismos de protección al ambiente 
del país. 

POBLACiÓN ESTIMADA EN EL CORREDOR COSTA MAYA 

Año 

2()()2 

2005 

2010 

2018 

Población 

Total 

8517 

22452 

61653 

169453 

Mahahual 

6217 

16 390 

39656 

108994 

Pulticub 

O 

O 

5141 

14130 

Xcalac Xahuachol 

2300 O 

6062 O 

8 840 8114 

14130 32194 

Fuente: Morones y Ochon Asociados (1999). 
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Estos niveles de pobladón resultan una grave amenaza para la 
zona, donde la construcdón de dudades se hará rellenando zonas de 
manglar como es el caso de Pulticut, o el mismo Xcalac, que tiene 
pocos espacios disponibles y, en general, la región es muy frágil. Por 
otro lado, para mover a esta población, más la flotante y los 
visitantes, se tendrían que construir grandes autopistas y aumentar 
los vuelos a esta región, todo ello en detrimento del ambiente. 

Este es un ejemplo del inicio de un proyecto basado en 
ordenamientos regionales que no se cumplen en el caso del corredor 
Cancún-Tulum, y el de Acapulco, que está ya agotado. A este tipo 
de desarrollo turís tico se le puede llamar visión minera, aquella 
que explota el recurso hasta el final. Luego puede realizarse una 
reingeneriería como se hizo en el gran Miami, pero a partir de grandes 
inyecciones de recursos que difícilmente se darán en estas zonas, 
una vez que pase el auge del turismo. 

Como contraparte de esta proyección poblacional está la de los 
cuartos y los visitantes, sin tomar en consideración el otro turismo, 
el de cruceros, que puede colocar un promedio de 2 000 a 5 000 
personas por semana, lo que puede hacer en temporadas altas y 
bajas, un total medio de 300 000 visitantes al año. 

ESTIMACIÓN DE VISITANTES Y CUARTOS EN COSTA MAYA 

Año Visitantes Cuartos 

2002 60790 757 

2005 160260 1996 

2010 440067 5480 

2018 1209 516 15082 

Fuente: Morones y Ochoa Asociados (1999) 

Estos datos son del Plan Maestro que elaboró FONATUR para los 
C IP de la Costa Maya (FONATUR 1999). Al analizar estos datos nos 
preguntamos: ¿qué papel desempeii.a el ordenamiento ecológico 
regional? ¿Es un marco para cumplir con una norma establecida? ¿Es 
un estudio para adecuarse al programa real de los inversionistas? 
¿Por qué mientras se redactaba el ordenamiento se construían 
carre teras, aeródromos y un muelle de cruceros, sin saber las 
densidades de construcción de cuartos de hotel? 
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Estas preguntas ponen en duda la seriedad de los ordena
mientos o de los Planes maestros, sus antecesores, y nos remiten al 
verdadero problema que es la falta de una p laneación integral 
regional que defina todas estas estrategias y programas estatales. 

En el decreto por el cual se establece el Programa de Ordena
miento Ecológico se define la imagen objetivo de Costa Maya, esto 
es, un turismo de bajo impacto en un modelo de integración regional 
en el contexto del desarrollo sustentable, lo cual no concuerda con 
la gran infraestructura en construcción y ya desarro llada. 

En síntesis, podemos decir que estos ordenamientos no son la 
solución para un uso racional de los recursos, ya que están divor
ciados de las políticas de desarrollo naciona l y de las de carácter 
mundial que rigen el turismo como una actividad de punta en la 
globalización. 

Las buenas intenciones, los lenguajes técnicamente acertados, 
no cambian la lógica de un modelo que se da en esta región porque 
se combinan condiciones de belleza paisajística, una fuerte inversión 
del Estado en apoyo de los desarrolladores y una gran posibilidad 
de lograr realizar sus proyectos sin grandes alteraciones, como siguen 
ocurriendo en el corredor Cancún-Tulum o en el propio Cancún. 

La sustentabilidad es hoy parte del leguaje político pero no 
parte del verdadero desarrollo que debe darse en el país. 

• Ordenamientos ecológicos locales 
Ordenamiento Ecológico Local e" Bahías de Huatulco 
En 1992 FONATUR y SEDESOL promovieron y coordinaron el 
Ordenamiento Ecológico de Bahías de Huatulco, el cual inicialmente 
fue calificado como ordenamiento regional pero en la actualidad 
figura en las páginas del INE como ordenamiento ecológico local 
(INE 2000). 

Este proyecto tu rístico ubicado en el estado de Oaxaca se 
planteó como un detonante para una entidad y una región con un 
elevado índice de pobreza y que tenia esta rona de balúas con una 
gran riqueza paisajística, una alta de biodiversidad y en la zona marina 
importantes zonas arrecifaJes que son un atractivo para el turismo 
de buceo. 

El proyecto se inició en 1984 cuando la antigua SEDUE, hoy SEDE'SQL, 

expropió a la comunidad de Santa María Huatulco una superficie
2

de 32 km que pasó a un Fideicomiso administrado por FONATUR. 
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La gran riqueza en biodiversidad se mantenía gracias al 
a islamiento y la baja densidad de población; la zona de las bahías no 
tenía másde2500 habitantes cuando se inició el procesoexpropiatorio 
y luego, como en la mayoría de estos desanollos, se da un auge de 
población por inmigración, la cual no duró más de una década 
deb ido al bajo perfil logrado por este polo de desarrollo. 

Inicialmente se propuso la creación de W1 desarrollo integral en 
el que se busca el equilibrio entre la oferta turística, los requerimientos 
urbanos que genera y la capacidad de soporte del sitio y su conser
vación ecológica (Nito y Asociados 1991). 

Según el manual de ordenamiento, que regía estos instrumentos 
en la época de su realización, se podían ubicar en esta región tres 
grandes zonas: 

• Zona con política de aprovechamiento: En estas áreas se 
desarrollan las actividades productivas, se construyen los 
asentamientos humanos y las actividades del turismo, 
manteniendo un uso racional de los recursos naturales. Se 
definieron seis subzonas. 

• Zona con política de conservación: Son áreas que cuentan 
con recursos naturales que cumplen una función ecológica 
importante por lo que su uso se define como de bajo impacto. 
Se delimitaron seis subzonas. 

• Zona con politica de protección: En ésta se preservan ambientes 
con caracterís ticas relevantes, por ello no se permiten 
actividades humanas, salvo las de investigación. Se definieron 
dos subzonas. 

Con base en estos planteamientos y en los criterios que define 
un ordenamiento ecológico regional es que se dividió el mismo en 
17 Unidades de Gestión Ambiental (UGA), en las cuales se 
aplicaron, de acuerdo con la vocación del suelo, políticas 
ecológicas que tienen características propias de uso, de densidades 
y de limitaciones. (Estas unidades se pueden ver en el cuadro que 
viene más adelante.) 

El desarrollo de Huatulco se ha mantenido con bajos impactos 
debido a l poco éx ito del mismo, pero la infraestructura que generó 
Fonatur es para un turismo masivo, como fue el caso de Cancún. 
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En la actualidad, e l INE reconoce deterioro en las zonas arrecifales, 
sobre uso de las zonas costeras marítimas y afectación a la fauna 
y flora por captu ra de aves exóticas y extracción de maderas 
preciosas. 

En realidad, este ordenamiento como todos los anteriores se 
realiza en forma impositiva, de arriba hacia abajo, con un sistema 
de con tro l gerencial que tiene rONATUR para recuperar la inversión. 
Los conflictos sociales de esta compleja región no se han 
solucionado, por el contrario, están más agravados en la actualidad, 
incluso la zona fue un área de conflictos cuando los grupos armados 
irregu lares tomaron pueblos y cortaron las comunicaciones en la 
región. 

La diferencia con otros ordenamientos es, en es te caso, la 
existencia de una comunidad agraria, pobladores muy antiguos 
de la zona, con sus costumbres y cultura propia, que se ven obligados 
a ingresar de manera inmediata, sin paso previo, a una modemizadón 
forzada. Es allí donde está la gran debilidad para este caso del 
ordenamiento, la falta de verdadera actividad de planeación 
democrát ica, impensable desde la perspectiva s istémica y 
tecnocrática. 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: UGA 

UCA Política ecológica 

U-1 Aprovechamiento 

U-2 ldem. 

U-) Idem. 

U-4 Idern. 

U-4b Idern. 

U-5 Idern. 

U-6 Idern. 

Vocación y uso del suelo 

Desarrollo urbano con densidad alta: 

60 viviendas por ha 050 cuartos por ha 

Desarrollo urbano de densidad media: 

40 viviendas por ha o 20 cuartos por ha 

Desarrollo urbano de densidad baja: 

20 viviendas por ha O 10 cuartos por ha 

Infraestructura- bodegas-industria 

de bajo impacto 

Infraestructura hidráulica 

Desarrollo agropecuario intensivo 

Desarrollo agrícola O urbano baja 

densidad 20 viviendas por ha 
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U-7 Conservación Conservación de la vida silvestre 

U-B' ldem. Uso forestal no comercial y agropecuario 

restringido 

U-Bb ldem. Uso agrícola con altas restricciones 

ecológicas 

U-9 Idem. Conservación de los recursos naturales 

U-lO Idem. Conservación marina con uso 

reglamentado 

U-l1 Idem. Zona de amortiguamiento de ANP, 

conservación 

U-12 ldem. Urbano turístico con restricciones 

ecológicas, 30 cuartos por ha 

U-13 Idem. Desarrollo turístico con altas restricciones 

ecológicas, 10 cuartos por ha 

U-14 Idem. Desarrollo urbano-rural con baja 

densidad, 20 viviendas por ha o 100 

habitantes por ha 

U-l5 Protección Preservación de la vida silvestre 

Fuente: SEDESOL-FONATUR. 

Ordenamiento Ecológico Local del Sistema Lagunar Nichupté 
La isla de Cancún, el principal centro turístico de México, tiene la forma 
de lUla herradura, la cual está anclada al continente por dos puentes, 
dejando en su interior un importante sistema lagunario. Desde el 
comienzo d~l desarrollo este sistema lagunario estuvo sujeto a un 
control, el cual se fue relajando hasta que generó lUla serie de impactos 
muy importantes en este sistema que, en el momento de comenzar el 
eshtdio ya teJúa una situación irreversible en la laglUla Bojorquez. 

Este ordenamiento, elaborado entre 1990-1992 y publicado en 
1994, fue uno de los primeros estudios que estuvo consensado con 
organizaciones de la sociedad civil, los grupos ecologistas y otros 
grupos que se planteaban la defensa de este importante sistema 
lagunario que tiene la isla de CancÚn. 



El sistema está íntegramente ubicado en el municipio de Benito 
Juárez y abarca una extensión de 211 km2, está formado por lagunas, 
manglares, popales, tulares, selva baja subcaducifolia y playas 
arenosas. 

Esta zona colinda con el ANP del parque marino Arrecifes de 
Punta Cancún y Punta Nizuc y en la zona continental con la 
población de Alfredo V. Bonfil y la ciudad de Cancún. 

El programa de ordenamiento divide el sistema lagunario en 
dos zonas: la zona de uso marino y la zona perimetral del sistema, 
que es una zona terrestre con sus usos propios. 

Los criterios del ordenamiento no coinciden con los resul
tados del mismo, ya que éstos se elaboraron para proteger el sistema 
lagunario y basándose en éstos ordenamientos, se realizó el mayor 
relleno de la laguna, la zona de Isla Dorada, para construir una plazp., 
hoteles, condominios y otros edificios. Lo mismo ocurrió con el Cesar 
Park, donde se tiene un club de golf de 18 hoyos, el cual se ubica en 
una zona que asímismo fue rellenada e incluso se le han sumado 
también otras edificaciones de uso turístico. 

Dos campos de golf dentro del sistema frágil de Nichupté 
forman parte de una estrategia de sustentabilidad. 

Pero basado en este ordenamiento existe una serie de desarrollos 
que van a afectar definitivamente al sistema lagunario, a las islas y a 
la zona en su conjunto. Tomemos como ejemplo un proyecto que 
viene desde comienzo de los ochenta, Puerto Cancún, el cua l fue 
aprobado por ellNE en 1999, aduciendo que no afecta al sistema que 
se trata de proteger. La laguna Morales, ubicada en el mapa del 
ordenamiento como T 14, calificada como zona de turismo con altas 
restricciones y la zona periférica que servía de área de amortiguamiento 
entre la ciudad y la isla, T 15, en la cual se aprobó el turismo de alta 
densidad, hoy servirá a este proyecto de una gigantesca marina, con 
hoteles, centros comerciales y otrasedificadones que impactarán con 
una cifra cercana a los 5 000 cuartos. 

Si a ello le sumamos la existencia de embarcaciones de 
diferentes medidas que navegan este sistema, tenemos frente a 
nosotros lo que hoy se reconoce de Cancún, una zona turística 
identificada como masiva e insostenible. 

El INE reconoce entre la problemática de esta región los 
siguientes temas: 



175 I 

• Eutroficación y contaminación de las aguas por descargas de 
aguas servidas. En la actualidad, 80 % de las aguas de Cancún 
no se tratan por falta de capacidad de las obsoletas plantas. 

• Incidencia negativa en flora y fauna bentónica por el tránsito 
de veruculos acuáticos. Son más de 400 equipos en la laguna y 
un número similar que se aloja en la misma, pero que se mueve 
en la zona marítima, son una carga excesiva. A lo que hay que 
agregar un gran número de marinas en sus costas. 

• Tala del mangle por los desarrollos autorizados y clandestinos. 
• Violación a las zonificaciones y densidades basada en un 

triple nivel de complicidad: las autoridades federa les, estatales 
y municipales. 

• Asentamientos humanos irregulares por falta de control 
efectivo de la autoridad y una actitud basada en la ilegali9ad. 

• Déficit de drenaje y alcantarillado, imposibles de llevar a 
cabo ante la magnitud de las inversiones que ello significaría. 
Por otro lado, la falta de perspectiva de los empresarios y 
desarrolladores, los hace pensar que estos servicios son capricho 
del Estado y no forman parte de la defensa de lo que es su 
fuente de ingresos, el destino. 

• Ubicación inadecuada de los rellenos sanitarios. Un problema 
heredado que se ha comenzado a resolver. 

• Deterioro de los arrecifes coralinos por el sohreuso de las 
lanchas, por una altísima densidad de visitantes entre 
buceadores y nadadores y falta de un programa de manejo 
adecuado para estas zonas de alta fragilidad. 

• Extracción excesiva de bancos de préstamos de materiales, 
que es un problema de falta de controlo corrupción. 

Estos problemas reconocidos por el INE son una mínima parte 
de lo que ocurre en realidad, ya queel impacto de las nuevas obras
desarrollo como Puerto Cancún, entre otras, generará graves daños 
al ya deteriorado ecosistema de Cancún y producirá una baja 
competitividad frente a nuevos destinos. 

3. El impacto ambiental y el turismo 

La evaluación del impacto ambiental (EIA) es un instrumento que 
apareció por primera vez en Estados Unidos, dentro de la Ley sobre 
Política Ambiental de 1969 de ese país (Brañes 2000). Fue creada 
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como un mecanismo de declaración, dentro del sistema jurídico 
norteamericano, que hace el oficia l público responsable cuando 
considera estar frente a una acción federal que puede afectar de 
manera significativa la calidad del ambiente humano. 

Este mecanismo ganó rápidamente prestigio y en 1976 se 
incorporaba en Francia a la Ley sobre Protección de la Naturaleza, 
para pasar más tarde a otras legislaciones europeas. 

La Comunidad Económica Europea adoptó en 1985 la Directiva 
337 sobre evaluación de impactos ambiental de ciertas obras públicas 
y privadas (Brañes 2000). 

Al mismo tiempo, la evaluación del impacto ambienta l 
comenzaba a incorporarse al derecho internacional, en una principio 
a los tratados que se refieren al derecho del mar y, más recientemente, 
en otro ti po de acuerdos. 

En la Declaración de Rio de 1992, en d iversos principios (2, 12, 
17 Y 19) se hace referencia a este mecanismo. Textualmente el 
principio 17 señala: "Deberá emprenderse una evaluación de impacto 
ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier 
actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto 
negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la 
decisión de una autoridad nacional competente" (Brañes 2000). 

La evaluación del impacto ambiental también fue recogida en 
la mayoría de las legislaciones de América Latina, en algunos casos 
a través de leyes generales y en otros, mediante leyes especiales. 

En el caso de México la eva luación del impacto ambienta l 
aparece por primera vez en 1982, en la Ley Federal de Protección al 
Ambiente, que en su artículo 7° señalaba: 

Los proyectos de obras públicas o particulares que puedan producir 

contaminación o deterioro ambiental que excedan los límites mínimos 

previsibles marcados en los reglamentos y nonnas, delx>rán presentarse a 

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, para que ésta los revise y 

pueda resolversobre su aprobación, mooificad6n o rechazo, con bascen la 

informadón relativa a una manifestadón de impacto ambiental, consistente 

en las medidas técnicas preventivas y correctivas para minimizar los daños 

ambientales durante su ejecución o funcionamiento (Brañes 2íXXJ). 

Las notorias deficiencias d e esta norma, así como la carencia 
de una reglamentación adecuada, hicieron bastante accidentada 
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su aplicación, por lo que será recién conla Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LCEEI'A) cuando se puede hablar 
de la existencia de este instrumento dentro de la legislación mexicana. 

En 1988, la LGEEPA regu1óen sus artículos 28 aJ 35 la evaluación del 
impacto ambiental. Estasnonnas fueron desarrolladas en el Reglamento 
de la LCEEI'A en Materia de Evaluación del Impacto AmbientaJ. 

En 1996, la LGEEPA fue revisada y las normas en mate ria de 
evaluación del impacto ambien tal fue ron modificadas. 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal establece que oorresponde a la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) evaluar ydictan1inar las manifestaciones 
de i.mpacto de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores 
público, social y privado, así como resolver los estudios de riesgo 
ambiental (Brañes 2000). 

Definición del concepto de evaluación del impacto ambiental y 
distribución de competencias 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
LCEEPA señala en su Artículo 28: 

La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del 

cua l la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la 

realización de obras y actividades que p uedan causar desequilibrio 

ecológico o rebasar los límites y condici ones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar 

los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos 

sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento 

que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 

siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorizadón 

en materia de impacto ambiental de la Secretaría. 

A continuación el artículo enumera las obras que requieren 
de autorización. 

La LCEEPA establece, asimismo, que es facultad de la Federación 
la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a 
que se refiere el Artículo 28 y, en su caso, la expedición de las 
autorizaciones correspondientes. Los estados podrán eva luar los 
impactos ambienta les que no estén expresamente rese rvados a la 
Federación, lo mismo en el caso del Distrito Federal. 
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Por su parte, los municipios, según la LCEEPA, sólo tendrán la 
facultad de participar en la evaluación del impacto ambiental de 
obras O actividades de competencia estatal, cuando las mismas se 
realicen en el ámbito de su circunscripción territorial. 

La Federación ejerce esta facultad a través de la SEMARNAT, lo 
cual en su reglamento interno confía el ejercicio de esta facultad al 
instituto Nacional de Ecología. 

Entre ¡as obras vinculadas con la actividad turística que requieren 
ser evaluadas ambientalmente están: 

• "Los desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas 
costeros. 

• Las obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, 
ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus 
litora les y zonas federales. 

• Las obras en Áreas Naturales Protegidas competencia de la 
Federación. 

• Las obras o actividades que requieran el cambio del uso del 
suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas." 
(INE 2000a). 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la LCEEPA, el 
Reglamento de impacto ambiental, que tuvo una reforma en mayo 
de 2000, establece las distintas modalidades de los estudios que 
deben real izarse para evaluar los proyectos. Éstas son: 

• "Modalidad regional: que se aplica para conjuntos de proyectos, 
tales como planes maestros de desarrollo turístico, o bien para 
proyectos únicos cuyo impacto ambiental puede ser ordena
dor del desarrollo o del deterioro en una región determinada. 

• Modalidad particular: para proyectos únicos que contribuyen 
pero no determinan las tendencias de desarrollo o deterioro 
de la región. 

• l'nforme preventivo: que se aplica para proyectos que se 
encuentran regulados por la normatividad y/o por instrumentos 
de planeación como Ordenamientos Ecológicos, Planes y 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

• Estudio de riesgo: para proyectos que requieren la realización 
de actividades altamente riesgosas. Esteestudio debe presentarse 
anexo a la manifestadón de impacto ambiental." (INE 2000a). 
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• Procedimiento de la Evaluación del Impacto Ambiental 
El inicio del procedimiento de la EIA puede ser mediante un informe 
preventivo o una manifestación de impacto ambientaL 

J"forme preventivo 
Según el Artículo 31 de la LCEEI'A, se requerirá la presentación de 
un informe preventivo cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias que señalan las tres fracciones de este artículo: 

1. 	Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que 
regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de 
recursos naturales y, en general, todos los impactos ambienta les 
relevantes que puedan producir las obras o actividades; 

n. 	Las obras o actividades de que se trate estén expresamente 
previstas por un plan parcial de desarrollo urbano ode ordena
miento ecológico que haya sido eva1uado por la Secretaría en 
los términos del artículo siguiente, o 

111 . Se trate de instaladones ubicadas en parque industriales autori
zados en los términos de la presente sección. 

En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe 
preventivo, determinará, en un plazo no mayor de veinte días, si se 
requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental 
en alguna de las modalidades previstas en el reglamento de la presente 
ley, o si se está en algtmo de los supuestos señalados (LGEEPA 1997). 

El Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental establece el contenido del informe preventivo. 

El texto del Artículo 31 reserva la Evaluación del Impacto 
Ambiental a los casos que, <l falta de una normatividad sobre la 
materia, la requieran. 

Manifestación del fmpacto Ambiental (MIA) 
La manifestación del impacto ambiental está definida en el Artículo 
3, fracción XX, de la LGEEPA como: el documento mediante e l cual, 
se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, 
significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así 
como la forma de evitarlo O atenuarlo en caso de que sea negativo. 

La presentación de la MIA está reglamentada tanto en la 
LGEEPA como en el Reglamento. El documento deberá contener, 
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por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de 
que se trate, considerando el conjunto de los elementos que confonnan 
dichos ecosistemas y las medidas preventivas, de mitigación y las 
demás necesarias para ev itar y reducir al mínimo los efectos 
negativos sobre el ambiente. 

Conclusión del procedimiento de Evaluación 
del Impacto Ambiental 
El procedimiento de Evaluación dellmpacto Ambiental termina con 
la evaluación de la manifestación del impacto ambiental y con la 
resolución de la solicitud de autorización. 

La resolución de la solicitud de autorización podrá ser una 
autorización pura y simple o ulla autorización condicionada .o 
negativa. 

En el caso de que sea condicionada, la sEMARNATdeberá señalar 
los requerimientos que tendrán observarse en la realización de la 
obra o actividad prevista. 

En el caso de la actividad turística se tienen registro que muestran 
que de 1985 a 1999 se han evaluado 1 780 proyectos rurísticos. El 
estado que tiene presentadas más solicitudes es Quintana Roo, con 
422 proyectos, seguido de Guerrero con 70 proyectos (INE 2000a). 

Al igual que el resto de los instrumentos de política ambiental, 
la evaluación del Impacto Ambiental permite a la actividad turísti ca 
preservar las fuentes básicas de su sustento: el paisaje, Jos servicios 
ambientales y la biodiversidad, favoreciendo la continuidad de los 
proyectos, y de esa manera se elimina la perspectiva del máximo 
redituable en corto tiempo y se logra da r una mayor certidumbre a 
las inversiones (INE 2000a). 

4. Nonnas Oficiales Mexicanas turísticas 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son un importante apoyo 
para la aplicación y regulación de las acti vidades económicas en el 
pais, además de ser un instrumento que orienta a generar cambios 
en la conducta de los empresarios y la sociedad respecto al ambiente. 

Para el caso del turismo, entre las normas más importantes se 
encuentra la NOM-08-Tur-96, la cual regula los procedimientos de 
los guías de turistas que son capacitados y entrenados por SECTUR. 
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Existen otras que atienden: 
• Seguridad del turista 
• Protección al ambiente en destinos y zonas turísticas 
• Protección al patrimonio natural y cultural de México 
• Todo lo que esté al alcance del turista durante sus recorridos 

Hoy están en construcción modelos de certificación de esta 
actividad y nuevas currículas para la formación de guías especiali. 
zados, con lo cual se ampliará la norma al respecto. 

La norma NOM-09-Tur-1997 regula los requisitos de la 
actividad de los guías especializados, así como la manera en que 
éstos se logran acreditar ante las auto ridades como tales. 

La expedición de la normatividad oficia l aplicable a la 
actividad turística, incluyendo el desarrollo de proyectos de 
infraestructura rurística y la realización de actividades turísticas 
toma en consideración la importancia que tiene la conservación de 
la biodiversidad en México y la sustentabilidad de esta actividad. 

El vínculo turismo-medio ambiente presenta varios retos que a 
su vez constituyen oportunidades para orientar el desarrollo de las 
actividades tu rísticas hacia la sustentabilidad. Entre éstos cabe citar el 
de la regulación de las actividades asociadas con La vida silvestre que 
deberían acompañar a los segmentos del turismo, como puede ser el 
turismo cinegético, la observación de aves, entre otros (INE 2oooa). 

5. Controles de actividades contaminantes 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia (SSA) cuentan con disposiciones que regulan los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las zonas de uso turístico, 
especialmente las playas, y aunque existen normas que regulan los 
límites de la contaminación en ríos o la freática, la regulación aún es 
poco clara. 

Esto será apoyado por los nuevos sistemas de certificaci6n, 
como es el caso para zonas costeras de la Bandera Azul, el 'cual 
mediante análisis de las aguas determina los limites de coloidales 
que se pueden admitir para el uso humano de las zonas de playa. 

El problema de las aguas negras y drenajes, así como el de las 
aguas para consumo humano, hoy están sujetas a una regulaci6n 
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muy particular, que incluso permite la concesión de las mismas, a 
fin de evitar que se afecten los ecosistemas por una extracción 
excesiva o contaminación por aguas negras. 

Lo mismo ocurre con los desechos sólidos, los cuales regula el 
municipio pero que en la actualidad se pueden concesionar a fin 
de lograr un sistema eficiente que no impacte los ecosistemas, 
mucho más a los destinos turísticos. 

En gene ral , toda esta a fectación derivada del turístico 
desarrollo urbano está resguardado por la PROFEI'A, quien ejerce su 
au toridad de control y penaljzación de las acciones en contra del 
equi libro a mbiental. 
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CAPÍTULO VI 
LA PLANIFICACIÓN 
DEL TURISMO SUSTENTABLE 

1. Introducción 

En los capítulos anteriores se ha analizado una serie de instrumentos 
para poder cuantificar o medir la sustentabilidad, y una vez qu se 
ubicaron éstos, que se definieron como indicadores, se pasó a un 
sistema más complejo: los instrumentos de medición de una actividad 
específica, a través de un sistema de indicadores, que son los modelos 
de certificación de la sustentabilidad turís tica. 

Pero todas las actividades no están ni solas ni aisladas, s ino 
que están ancladas en u na región O forman parte de una ciudad, lo 
cual amplía aún más los requerimientos de estas actividades para 
poderlas definir como sustentables. 

En realidad, no hay turismosustentabJe, hay regiones sustentables, 
donde el turismo lo es porque las lidera o forma parte de éstas y sigue 
la lógica de las demás actividades, sectores o factores. 

Pero para aplica r estas formas de evaluadón-planeación debe 
haber un referente que evite que una o varias actividades logren un 
desarrollo de excelencia, mientras que las otras y la sociedad en 
general conviven con una serie de conflictos de diferentes órdenes: 
ambientales, sociales, económicos o culturales. 

Este ordenamiento coordinado de las diferentes actividades en 
el turismo es un plan d e desarrollo sustentable del mismo, e l cual 
generalmente se da dentro de W1 contexto mayor: el desarrollo d el 
estado o la región, el desarrollo en todo un país o un programa 
común de países regidos por principios comu nes, como es el caso 
de la Comunidad Económica Eu ropea. 

La planeación ha pasad o por diversas etapas, de acuerdo con 
las teorías que dominaban la economía mundial. En la actualidad, 
época de globalización, prevalecen las teorías que han llevado al 
neoliberalismo a ser e l eje de este proceso de ffiWldialización. 
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La teoría de los cluster está en la primera de línea de estas 
perspectivas y asociada a ella está el concepto de planeación 
estratégica. Éste será el punto de partida teórico pa ra de allí pasar 
a los casos concretos que se han dado en el país. 

Desde el punto de vista práctico se analizarán las propuestas 
de planificación estatal elaboradas para lograr un desarrollo del 
turismo sustentable, las cuales se combinarán con Jo que debe ser el 
plan de desarrollo sustentable deun municipio en el que la actividad 
principal sea el turismo. 

La planeación del desarrollo sustentable ha pasado de ser un 
instrumento del sector económico a ser una estrategia del sector 
ambiental, tal como lo vimos en los ordenamientos ecológicos. Este 
cambio coincide con la estrategia del Estado, cuyas políticas se 
orientan a una adecuación como exige el mercado g lobal. 

Pero no existen resultados similares en todos los países en 
proyectos de desarrollo turístico o de otro tipo, como podría ser de 
actividades industriales, ya que en países desarrollados tienen 
efectos colate rales y diferentes a los que se dan en países de bajo 
desarrollo Oemergentes. 

En los países desarrollados con economías de alto dinamismo 
y grandes posibilidades de inversi6n, empleo y diversificación de 
sus actividades, la respuesta a estos nuevos proyectos consiste en 
efectua r un gasto en las áreas donde otros inversionistas no quieran 
hacerlo, de este modo se evita crear zonas donde convivan áreas 
marginadas con desarrolladas. 

En los países de bajo desarrollo ocurre todo 10 contrario, un 
polo o una regi6n que vaya a desarrollarse necesita en form a 
inmediata una subvención por parte del Estado para adecuar a esta 
regi6n a los requerimientos que genera la nueva actividad. Si ésta 
subvención no se da o es insuficiente se genera una verdadera 
contradicción entre una zona desarro llada y otra marginal que es 
subsidiaria de aquélla. Es to es lo que se conoce como un desarrollo 
desigual y combinado. 

Esta problemáti ca apli cada a la planeación en general y la 
turística en lo particular tiene importantes perspectivas, ya que el 
turismo como actividad mundializada está sujeta a reglas que van 
más a llá del Estado y éste difícilmente puede alterarlas. 

Este reto de adecuación de la planeación estratégica moderna 
a una vis ión más social es un reto que se abordará en este capítulo. 
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2. Competitivi dad y sustentabilidad 

La globalización, etapa de desarrollo de un modelo de capita lismo 
mundial y hegemónico que hoy domina las economías del planeta, 
sintetiza una serie de cambios que se han dado en los diferentes 
sectores de la econom ía y en la sociedad. 

Uno de sus rasgos esenciales es la reconcentración del control 
de los recursos de la producción y del Estado, que puso fin a un 
periodo de amplia desconcentración y en buena medida de 
redistribución de ambos resortes de poder societal (Quijano 20(0). 

Las grandes empresas deben incrementar su competitividad a 
la vez que adecuar su aparato productivo a una tecnología cambiante, 
yen medio de estas nuevas externalidades se mueve un Estado que 
tiene cada vez menos ingerencia en la política económica. . 

Los cambios en la organización de la producción obligaron a 
las empresas a adaptarse a los nuevos requisitos competitivos, 
denominados por algunos como nuevos conceptos de producción. 
Por otro lado, nuevos conceptos de organización alteran a las 
desfasadas formas de gestión empresarial. 

La cooperación entre las empresas, que ya ha sido examinada a 
partir de los logros que se dieron en los distritos italianos, y las 
nuevas experiencias que surgieron en la naciente industria de la 
informática en e l Valle del Silicio, fueron importantes antecedentes 
que tomó en consideración Porter al formular la teoría de los cluster. 

En 1992 la aeDE propuso el concepto de Competitividad 
estructural, el cual se basaba en tres elementos: 

• 	La innovación como factor de importancia para lograr un 
desarrollo económico. 

• Una nueva organización empresarial, para un sistema innovador 
que rompe con el fordismo. 

• Redes de colaboración orientadas a innovar en un contexto 
institudonal de gran apoyo ypromoción a las mismas (Esser 1996). 

De allí, la QCDE pasa a promover el concepto de Compe
titividad sistemática, el cual ha sido desarrollado por Esser y otros 
como un verdadero marco de referencia para el desarrollo de estas 
nuevas realidades que plantea la competitividad industrial en su 
sentido amplio. 
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Para poder llegar al concepto síntesis de estas propuestas 
teóricas y prácticas que derivan, entre otros, en estrategias nuevas 
como la planeación estratégica, se deben abordar dos de los pilares 
que sostienen a ésta: la teoría de la competitividad empresarial y el 
paradigma del desarrollo sustentable y su estrategia de aplicación 
(INCAE-HIID 1999). 

Estas dos teorías vienen a presentarse como nuevos enfoques 
a la teoría económka convencional, que para el caso del turismo la 
competitividad de un destino estaba dada por el bajo costo de la 
fuerza de trabajo, de la moneda y de otros servicios e insumos. Eso 
elimina la idea de países competitivos por la de destinos competitivos, 
que sólo en apariencia es más reducida, puesto que no se basa en 
una empresa sino en todo el destino. 

La competitividad en el turismo, que es una adecuación del 
modelo general, es la capacidad de obtener una rentabilidad de las 
inversiones superior al promedio, a lo largo del tiempo y con bajos 
costes sociales y ambientales (Bordas 1999). 

Esas unidades donde se da esta competitividad son los cluster, 
que son zonas geográficas donde existe un aglomerado de ind ustrias, 
en este caso turísticas, que operan un campo particular, vinculadas 
por características comunes y complementarias (Porter 1996). 

Un ejemplo de estos cluster, en el caso de las industrias de 
tecnología de punta como es la de la informática, esel Valle del Silicio 
en Californ ia; y en el sector del turismo tenemos a Cancún, Los 
Cabos o Puerto Vallarta en México; Varadero en Cuba; Isla Margarita 
en Venezuela; entre otros. 

La competitividad de este cluster turístico depende de la 
capacidad de su industria para innovar y mejorar permanentemente 
la calidad. El ejemplo más evidente está en los países 
desarrollados, como es el caso de Las Vegas, cuyo elevado índice 
de retorno y ocupación muy estable se deben a la existencia de 
servicios de calidad permanente y una constante reingeniería 
del lugar que Jo Uevó de ser sólo un centro de juego a un destino 
diverso y cambiante. 

Las fuentes de competitividad en los cluster, osea, las condiciones 
que se armonizan en un clima de negocios para hacer de éste un 
grupo altamente competiH vo son: 

• La condición de Jos factores, esto referido a su especialización, 
calidad más que a su cantidad y al costo de los mismos. 
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• Reglas existentes que regulan la estrategia de las empresas 
en cuanto a la inversión y competencia. 

• Condiciones de la demanda local. 
• La existencia de industrias y servicios afines con capacidad 

de proveer en forma eficaz para mejorar la competitividad 
(INCAE-Hno 1999). 

Estas cuatro fuentes de la competitividad forman lo que Porter 
denominó el "diamante" de la competitividad. 

3. El cluster de turismo 

El cluster de turismo es un ag rupamien to de empresas que da 
servicios al turismo en diferentes niveles y está asociado a otras 
empresas que proveen el abastecimiento y otros servicios de apoyo. 
A estas empresas y a los cuajes se tes suman, especialmente en los 
países emergen tes, los organismos del Estado, algunos de ellos 
operativos y orientados a generar infraestructura para el sector, 
o tros reguladores o normativos, y, por último, también se unen a 
estos diferentes actores las asociaciones, cámaras y federaciones que 
agrupan a los empresarios de los diferentes servicios e industri as 
que integran el cluster. 

Los cluster son entramados com plejos, ya que integran recUISOS 

y atractivos, infraestructura, equ.ipamiento y servicios d iversos en 
un conglomerado altamente dinámico. 

Hay algunos autores, como Bordas, que señalan que en los 
cluster hay microcluster que atienden demandas específicas, como 
es el caso de los "Spring brakers" en CancÚn. Esta perspectiva 
creemos que abusa del concepto de cluster y 10 confunde con los 
segmentos de mercados, que son también dinámicos y cambiantes 
en las diferentes regiones. 

A continuación pasaremos a analizar tres modelos de cluster, 
basados en una misma teoría, pero que se encuentran en distintos 
espadQS geográficos con imagen objetivo de los destinos muy diferentes, 
el cluster de Quintana Roo, el de Costa Rica y el de Centroamérica. 

El clllster del turismo de Quintana Roo 
El estado de Quintana Roo, junto con Baja California Sur, podría 
definirse como una economia turística, ya que en la actualidad más de 
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70 % del pm estatal lo genera esta acti vidad. Es una realidad a la roal un 
estudio deplaneación estratégica tiene entre sus ejes: el cJllsterde turismo. 

En este caso trabajaremos sobre la experiencia que desarro
llamos en el proyecto que llevó a cabo el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en el estado en 1999-2CXXl 
(ITESM 2000). 

En la formulación del cluster se manifesta ron los mismos 
problemas que se expresaron tam bién en la formulación de las 
cuentas satélites, esto es, la falta de informaci6n confiable para 
ubicar a la industria de la construcción dentro del rol que le toca 
jugar como motor del cluster de turismo. 

Los roano ejes del cluster: la hotelería, los servicios de esparci
miento y educación, las industria del viaje y el transporte, se unen al 
abastecimiento y la industria de apoyo, lugar que creemos debería 
estar encabezado por la industria de la construcción. 

Los actores políticos y corporativos, como el gobierno a través del 
complejo entramado de instituciones y agencias que se han transfor
mado en un verdadero galimatías administrativo, y las asociaciones 
del empresariado, son dos pilares de la superestructura a la cual le falta 
e l tercer actor: la sociedad civil, que debe estar presente en la 
planeación estratégica. 

D IAGRAMA. CONCEPTUAL: CLUSTER DE TURISMO 
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Gobierno estatal. 
. 

G.lbiemJmurtici¡:ul 

Fueute: ITESM, 2000. 

Este cuadro da una idea general pero no aclara cuáles son las 
industrias y servicios involucrados, por lo que es importante 
referirnos a los mismos para tener una idea clara de los alcances 
del cluster. 

INDUSTRIAS y ORGANISMOS INVOLUCRADOS 


EN EL CLUSTER DE QUINTANA Roo 


Industria I organismo Tipo 

Hotelerfa Hoteles, moteles, apilrtamentos, tiempos 
compartidos, frailer park, bungalows 

Alimentos y bebidas Restaurantes, cafeterías, bares, fast-food 

Esparcimiento Parques naturales, temáticos, teatro, museos, 
deporte, otros 

Industria de apoyo Infraestructura, telecomunicaciones, hospitales, 
seguridad 

Industria de viajes Agencias minoristas y mayoristas, 101lr

operadores, "charleras" 
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Transporte Aéreo, marítimo, carretero, ferroviario, flu vial, 
taxis 

Industria 
de Abastecimiento 

Ali mentos, ropa, manufacturas, tecnologfa, 
transporte, construcción, detall istas 

Gobierno Federal API, SCT, Aduanas, SAGAR. CFE, CNA, ANHA, 
ISSSTE, PEMEX, PGR, Migración, SRA, SECfUR, 
SECOFI, SEMARNAT, INE, SEGOS, SEP 

Gobierno Estatal Ministerio Público, Secretaría de Cultu ró!, 
Secretaría de Turismo 

Gobierno Municipal Seguridad, tránsi to, juzgados, re<:audación, 
agua potable, alcoholes 

Asociaciones Cámaras, asociaciones, colegios p rofesionales, 
sindicatos 

Turistas Nacionales e internacionales 

Fueulc: ITISM, 2000. 

El cluster de Costa Rica 
Este cluster fue desarrollado por ellNcAE en 1997, y gira en torno al 
segmento de mercado en que Costa Rica tiene mayores posibilidades 
de com petir, el turismo asociado a la 

El cllls ter está conformado por diferentes actividades que se 
dividen entre las que interactúan con el turis ta y las que no lo hacen: 

• Actividades directas: 
- Hospedaje. 

- Promoción: agencias de viajes, tour-operadores, minoristas 


de turismo receptivo. 
-Transporte: aéreo, marítimo, fluvial ycarretero, taxisyotrasmodalidades. 
- Alimentos y bebidas: restaurantes y bares. 
- Atracciones turísticas: parques naturales, ANP, museos, tiendas 

de artesanías, casinos, cines, teatros y discotecas . 
• Actividades indirectas (en relación COl1 los tu ristas): 

- Organizaciones de apoyo. 

- Capacitación. 

- lnfraestructura, aeropuertos, ca rreteras, puertos y ferrocarriles. 
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• Servicios financieros. 
• Comunicación e información. 
• Seguridad, sa lud, migración y aduanas. 

En general, ambos cluster tienen fuertes debilidades, ya que las 
actividades centra les de los centros turísticos es tán sub
representadas, como es el caso de la industria de la construcción en 
los polos dinámicos y el comercio quees el motivo de muchos viajes, 
especialmente del turismo de cruceros . 

El clus ter es un modelo que permite identificar los principales 
actores y a partir de ello es posible desarrollar un programa de 
planeación estratégica. 

El cluster de Centroamérica 
El lNCAE, institución pionera en Centroamérica en planeación 
estratégica y formulación de los cluster turísticos, construye dentro 
de su agenda regional el denominado cluster de Centroamérica de 
turismo (Inman 2000). 

El estudio tomó como punto de partida las estadísticas de la 
década 1988-1998, las cuales le daban el nuevo perfil que estaba 
tomando la región. Estos datos expresaban un crecimiento del 
ingreso anual por turismo de más de 14%, lo cual duplica las tasas 
mundiales. 

Así, se llega en 1998 a 3 386 623 turistas que generan una derrama 
de 21 billones de dólares en la región. Cuarenta por cien to de los 
turistas en Centroa mérica provienen de Estados Unidos y 35 % son 
de la propia reg ión del istmo centroamericano. 

Pero los grandes problemas estructurales de esta región, que 
durante las últimas dos décadas del siglo pasado estuvo en diferentes 
tipos de conflictos armados internos e interregionales, se reflejan en 
una serie de problemas comunes que limitan las potencialidades 
del cluster de tu rismo. Éstos son: 

• Ta ri fas aéreas mu y elevadas, lo cual incide en los visi tantes. 
• Promoción turística muy reducida y discontinua. 
• Mín ima colaboración entre el sector público y priyado. 
• Limitada infraestructura básica, de aeropuertos a carreteras, 

de hoteles a energía. 
• Inseguridad urbana y regional como resabio de los conflictos 

que exis tieron. 
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• Mínimos incentivos, salvo Costa Rica, para la sus tentabilidad. 
• Áreas nahlrales protegidas s in planes de manejo e imposibles 

de integrar al turismo. 
• Financiamiento regional reducido, corno es un común denomi 

nador en los países poco desarrollados. 
• Insuficiencia 	en la formación y capacitación de recursos 

humanos. 

Como contrapartida, Centroamérica tiene un gran potencial 
de diversificación de su oferta turística, ya que posee los ambientes 
y escenarios de lo que hoy son los segmentos más solicitados en 
todo el mundo: cultu ra, naturaleza y aventura. 

De alli que se generó una agenda para mejorar el cluster de 
turismo, basada en siete puntos que son: 

a) Garantizar los fondos de promoción en cada país a fin de 
que la misma tenga continuidad. 

b) Se plantea una promoción conjwlta del destino común: 
Centroamérica, la cual no excluye las promociones individuales 
de cada país. 

c) Crear un organismo unificado que estudie el merc¡Jdo, la 
promoción y atraiga inversionistas. 

d) Grupo de acciones encaminadas a mejorar la seguridad, los 
servicios y la infraestrutura en el ámbito regional. 

e) lrmovación al promover un sistema voluntario de certificación 
de la sustentabilidad. 

E) 	 Abordar e l problema del financiamiento a fin de crea r 
condiciones y lograr fondos para apoyar las inversiones tanto 
en infraestructura como en servicios turís ticos. 

g) Proponer la creación de un centro regional de capacitación 
de recursos humanos en diferentes áreas del turismo y 
hotelería (INCA F.-HilO 1999). 

Uno de los eleméntos más difíciles en la operación de las 
políticas del cluster es la lucha contra los regionalismos. Esta pugna 
es innecesaria, ya que cada país, y cada región dentro del mismo, 
cada región, va a ofrecer un producto que es complementario de 
otro, lo cual implica más bien una competencia por la capacidad 
que se tenga para atraer al turismo. Ahora bien, estas diferencias 
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están basadas en distintos recursos, los cuales se complementan a 
en el ámbito regional. 

La creación de una institución rectora para admin is trar la 
promoción y los estudios de mercado, así como el manejo de los 
inversionistas, es un p roblema menos complejo debido él que 
Centroamérica tiene ya organismos regionales en diferentes órdenes, 
incluido el turismo. Para este sector se plantea una refwldaci6n de 
s tos organismos regiona les en la Organización Centroamericana de 
Turismo (OCAT), la cual sería operada por el sector privado y se haría 
cargo desde la promoción hasta la certificación, desde la educación 
hasta la promoción de inversiones, junto con el desarrollo de productos 
e investigaciones de mercado. 

4. La p laneación estratégica para el desarrollo 
turístico sustentable 

En los últimos años han irrumpido en los ámbitos regional, estatal 
y nacional los denominados estudios estratégicos basados en la 
formulación de los cluster de los sectores más dinámicos de la región 
que se trabaja. 

Estos estud ios se desarro ll an en el marco de la nueva situación, 
escala que se vive en las órdenes mundial y regional, lo cual trae 
como consecuencia que las transformaciones que esta nueva 
situación origina se traten de explicar desde la perspectiva de 
nuevos conceptos y teorías. 

ASÍ, el paradigma de la sustentabilidad unido a las teorías de 
la competitividad han llevado a que las concepciones sobre cluster 
y competitividad permitan intenten estos nuevos fenómenos desde 
una perspectiva más econo micista y e n un marco mundial 
globalizado. 

En México se han reali zado diferentes estudios sobre los 
estados y específicamente sobre el desarrollo o las potencialidades 
del turismo. Entre los estudios pioneros se encuentran el que se 
lleva a cabo en el estado de Tabasco, formu lado por una consultora 
nacional (ORtimización Empresarial 1998), y el que se hizo de 
manera más amplia en el Estado de Quintana Roo (ITESM 2000), una 
entidad dominantemente turís tica. 

En el estado de Jali sco la Universidad de Guadalajara, en 
colaboración con el sector empresarial, rea li zó en ese tiempo el 
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estudio prospectivo Ja/ísco a futuro (Universidad de Guadalajara 
1999), el cual tuvo una importante acogida en la sociedad tapatía. 

Este estudio y sus grandes posibilidades motiva a un grupo 
de empresa rios y desarrolladores del turismo en la costa norte del 
estado a solicitar un estudio similar aplicado a la región de Bahia 
de Banderas, por lo que se plantea este proyecto a la Universidad y 
lo ésta comienza a desarrollar a fines de 1999. 

Este estudio, concluido en mayo de 2001, nos ha permitido 
comparar sus experiencias con otras anteriores, y a partir de ello poder 
derivar una serie de reflexiones sobre el modelo, su metodología, 
resultados y propuestas. Una revisión necesaria a linde vercnticamente 
al modelo aplicado. 

Estas reflexiones aunadas a los principales problemas detectados 
y las soludones propuestas serán analizadas en este capítulo, ya qt}e 
éstas se encuentran dentro de las estrategias posibles para realizar 
un desarrollo hl rístico sustentable. 

Los estudios estratégicos y sus presupuestos 
Los estudios estratégicos se han tratado de ubicar dentro de un marco 
referendallubrido que aparentaría no responder a modelos económicos 
dominantes, lo cual es imposible porque justamente estos estudios 
parten de la base de la continuidad y perfeccionamiento del mismo. 

En la práctica, esta aparente politización de estos estudios ha 
logrado ser aceptada o sobreentendida y hoy la utilizan todos los 
partidos políticos de diferentes tendencias como un mecanismo de 
p la neación totalmente aceptado. 

Esta situación nos llevó a interesarnos en el análisis de los 
presupuestos teóricos de estos estudios, lo cual nos remitió a las 
investigaciones pioneras en el país y a la institución líder en ellas: el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

En el libro Nuevo LeÓII ¡rellte a los retos del JI/furo se definieron 
como bases teóricas para estos proyectos (las cuales siguen siendo el 
eje de estos estudios) los textos de competitividad (Porter 1996) y 
sus principales aplicaciones internacionales, como lo era el Reporte 
Presidencial sobre Competitividad industrial de Estados Unidos de 
]985, y el Reporte Mundial de Competiti vidad Internacional 
realizado por O'Cruz de 1989 y, junto a ellos, la teoría del desarrollo 
nacional, un clásico del liberalismo realizad por un economista ¡raní 
en la época de la modernización de ese país (Tehranian 1973). 
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Así planteados, los estudios estratégicos son verdaderos análisis 
acerca de la competitividad y las perspectivas de ésta de la misma 
en la región oel pais donde seaplican; y la sustentabilidad, paradigma 
que hoy se trata de imponer como modelo de desarrollo, se transforma 
en una característica de la competitividad y no viceversa, como 
debería ser. 

Esta diferencia es fundamental, ya que la sustentabilidad viene 
a ser un sello que le da más credib ilidad a un modelo que impulsa 
la competitividad de los sectores con mayor potencialidad en 
detrimento de los menos favorecidos, lo cual no es una garantía 
para lograr reducir las asimetrías que caracterizan a los diferentes 
estados y regiones del país, O a ambos. 

Una década después, cuando se elaboro el cluster de Centroamérica, 
se ratificó el marco conceptual a l sostenerse que los dos piJares en 
los que se asentaba eran la más avanzada teoría de la competitividad 
empresarial. competitividad y clima de negocios; y "la estrategia 
de desarrollo sustentable y competitivo para orientar los esfuerzos 
de mejoramiento de la competitividad en las condiciones concretas 
de las naciones centroamericanas y encauzar esos esfuerzos de 
transformación económica dentro de una perspectiva del desarrollo 
humano que sea políticamente democrático, socialmente solidario 
y ambientalmente responsable" (INCAE-H IID 1999). 

La definición de desarrollo sustentable que plantea el Centro 
de Estud ios Estratégicos del ITESM fue formulada por el ingeniero 
Leonel Guerra y es una síntesis de la perspectiva neoliberal del 
desarrollo. En ella se sostiene que el desarrollo sustentable reconoce 
como verdadero progreso aquel que pennite satisfacer las necesidades 
actuales del medio, sin poner en riesgo la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras concentrándose en: el 
ambiente, la tecnología y la estrategia en forma integrada (CEE-ITESM 

1993). 
Esta definición representa una visión más economicista 

del desarrollo sustentable, con mayor perspectiva para los países 
desarrollados pero no para los emergentes, donde el factor social es 
el eje de la problemática y que seexpresa ampliamente en la cuestión 
ambiental-social. 

Operativamente estas concepciones se reflejan en quienes promueven 
los estudios, generalmente el sector empresarial, que es el más 
interesado en el éxito económico de la región o estado. ¿Y quiénes 
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son tomCldos en consideraci6n para definir las opciones que se plClntean 
en estos estudios? Generalmente empresarios, corporaciones y una 
representación social reducida de las ONG. Sin embargo, estas últimas 
son la base de la legitimidad socia l de estos estud ios. 

En estos estudios hay tres actores claramente iden ti ficados y 
según sea la fórmula de control que éstos tienen sobre los estudios, 
serán las orientaciones y la operacionalidad de sus resultados. 

Estos actores son: en primera instancia, el Estado en sus tres 
ámbitos de gobierno, que genera lmente es el promotor de estos 
eshid ios; los segundos en importancia son los grupos empresariales; 
y los terceros son la sociedad civil expresada de diferentes formas, ya 
sea como organizaciones no gubernamentales, asociaciones diversas 
o movimientos sociales organizados con base en un problema común. 

En la práctica de los tres g rupos de actores sólo dos han realizado 
estudios en zonas de desarrollo del turismo: por una parte, el Estado, 
que ha efectuado la mayoría de los estudios estratégicos en todo el 
país; y, por ot ra, los empresarios, como fue el caso de Bahía de 
Bandera y el de Chiapas. 

Como ejemplo de un estudio promovido y puesto en práctica 
por el sector privado está el del estado de Chiapas, que se inició en 
1998 y que en la actualidad está liderado por una o rganización no 
guberna mental denominada Fondo Chiapas (ITESM 1999). 

El caso de Quintana Roo es diferente porque e l estudio fue 
promovido por los empresarios, aswnido por el gobiernoy operado hoy 
por el gobierno estatal con apoyo del sector empresarial (ITESM 2<XXl). 

El caso inverso es el de Bahía de Banderas, donde los promotores 
fueron el sector empresarial junto con la Universidad de Guadalajara 
y luego soli ciraron al estado para que lo integrara a su estrategia 
de gobierno (Universidad de Guadalajara-Asociaci6n de Empresarios 
de Bahía de Banderas 2(01). 

En síntesis, lo que está en juego en e l caso de México es parte 
de la transición de un sis tema dominado por el Estado a uno más 
amplio donde los diferentes ac tores comienzan a compartir 
responsab ilidades en el proceso de planeación y ejecución. 

Los puntos de vista de los diferentes actores y el valor de sus 
afirmaciones en la toma de decisiones para la realización del plan 
estratégico nos introduce en un tercer elemento: el metodológico. 

¿Cómo realizar el estudio para que éste tenga validez y aceptaci6n 
en la zona, región o estado donde se vaya a poner en marcha? Es 
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aquí donde nos encontramos con las primeras diferencias de forma 
con los modelos antes aplicados, como los estudios integrales, los 
estudios de gran visión, los diagnósticos regionales y otros, y que es 
redieren a la actitud de los realizadores ante la sihtación de tener 
que compartir con nuevos actores esta responsabüJdad. 

Esto es un avance importante cuando participan todos los grupos 
de la sociedad, lo cual es difícil de lograr dado que existen intereses a 
vencer en cada actividad. Además, hay grandes grupos sociales en 
las regiones que no opinan y, lo que es más, las organizadones no 
gubernamentales que existen en las mismas no los representan, ya 
que son muy reducidas y se han transformado en grupos muy cerrados 
que no asumen estas causas sociales como propias. 

Una Metodología Participativa 
La metodología para realizar los denominados estudios estratégicos 
a partir de los cluster que se formaron en los Estados o regiones, se 
puede sintetizar en tres grandes etapas: 

• Identificación de los e/llster. 
• Evaluación de la competitividad de [os cluster. 
• Desarrollo de la estrategia de [os cluster y plan estratégico de 

acción. 

Esta metodología es la que podemos ver en la mayoría de los 
eshtdios estratégicos estatales y más específicamente los del htrismo, 
pero el lTESM, entidad pionera en estos estudios, plantea una 
metodología similar p ero dividida en cinco fases: 

• Visión problemática del desarrollo del estado, que viene a ser 
el diagnóstico general que realizan sus expertos a partir de 
estudios existentes, de nueva información y de la que generan 
los diferentes organismos del estado. 

• Eshtdio de la posición competitiva del estado, el cual permite 
ubicar al mismo en relación con e l país y los otros estados, 
alguno de ellos en franca competencia con éste en un mismo 
cluster. 

• Determinar las posibles áreas fuhtras de desarrollo, ya que uno 
de los principios de estos estud ios es el de promover a la activi
dad que tiene mayores posibiJjdades, y en a lgunos casos ésta 
puede estar poco desarrollada pero tener un gran potencial 
de expansión. 
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• Establecer las políticas y estrategias de desarrol lo para lograr 
los objetivos planteados, que se s intetizan en la visión que se 
quiere a futuro, ya sean diez, quince, veinte o veinticinco años. 

• Realizar estudios y establecer mecanismos para efectuar un 
seguimiento y una actualización constante de éstos. Del mismo 
modo, es fundamental saber cómo aplicar estos estudios cómo 
hacer un seguimiento y una evaluación adecuado. Estos son 
los retos más importantes de los estudios estratégicos (CEE

=,M 1993). 

Estos estudios se realizan a través de acercamientos con los 
diferentes actores sociales a fin de poder ir ide ntificando las 
actividades económicas más d inámicas y de mayores posibilidades, 
para luego profundizar las estrategias en los cluster elegidos. 

La planeación es tratégica tiene hoy una presencia muy 
significativa en los procesos de p laneación regional. estataJ y nacional, 
ya que se adecua a los nuevos conceptos y criterios que dominan 
e l nuevo Estado mexicano que se viene perfilando desde los 
ochenta. En esta planeaci6n estratégica están los criterios rectores 
de la nueva política nacional e internacional: Menor participación 
del Estado en los mecanismos de planeación a favor de consultas 
populares y sectoriales para poder sentar las bases del mismo; una 
participación decisiva del sector empresarial, hoy el de mayor peso 
como actor político, por encima de los partidos; reducción casi hasta 
la extinción de los grupos corporativos del trabajo, ante la pérdida 
sistemática de la legitimación de los mismos; y, por último, una débil 
presencia de la sociedad civil por la falta de organismos que la 
representen, salvo aJgunas ONG ambientaüstas. 

5. Un caso de planificación estratégica: 
Bahía de Banderas a futuro 

El proyecto Bahía de Banderas tiene características propias que lo 
hacen diferente a los estudios realizados en el país. Lo primero que 
destaca como característica y reto es la región, ya que no forma parte 
de un estado, sino que es compartida por dos entidades, Jalisco y 
Nayarit, estados con una gran diferencia de desarrollo tanto 
económico-social como político. 
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Lo segundo que destaca es e l hecho de que e l proyecto es 
promovido por la inicia ti va privada y apoyado por la Universidad 
de Guadalajara, y no como tradicionalmente seestilaba por el sector 
publico, el cual es informado al ser concluido éste. 

Hay un tercer elemento que está dado por la existencia de un 
antecedente de integración regional en el área de Bahía de Banderas, 
el cual se formuló dos décadas atrás por el Ejecutivo Federal que 
promovió una región en 10 que denominó la conurbación de la 
desembocadura del Río Ameca. 

La presencia del gobierno federal en esta región ha sido muy 
diferente en cada una de las dos entidades. 

En Nayarit se constituyó el Fideicomiso de Bahía de Banderas 
y éste promovió un centro íntegramente planeado, Rincón de 
Guayabitos. Junto a él se desarrollaron proyectos muy interes,,:ntes 
en los pueblos que unen a este potencial polo con Bama de Banderas, 
como fue el caso de la Universidad del Tercer Mundo en San Francisco, 
entre lo más destacado. 

En Bucerías, municipio de Bahia de Banderas, se creó el primer 
hotel ej id al y se desa rro lló una zona hote lera, que junto con 
Guayabitos sobreviven sin tener el desa rrollo que se esperaba dos 
décadas atrás. 

En Jalisco, y específicamente en Puerto ValJarta, se creó también 
un fide icomiso para integra r las tierras ejidales al uso turístico, 
introducirlas al mercado inmobiliario y dar un mayor orden y 
certeza al siempre problema de la tenencia. 

La presencia activa del Estado en inversión y apoyos a la región 
se redujo sustancia lmente en las últimas dos décadas del siglo 
pasado y el destino fue construido e impulsado por la iniciativa 
privada con apoyos mínimos del Estado. 

Esta situación, que contrasta con el apoyo oficial a otros cen tros 
turís ticos como los promovidos por FQNATUR, va incidir en la actitud 
del em presariado y los diferentes grupos de la sociedad en su 
relación con el Estado y ello se refleja en el estudio que estamos 
ana li zando. 

Los ejes problemáticos de Bahía de Bandel'3s 
En el transcurso del proyecto se integraron diferentes tipos de 
informaciones: las que se genera ron a partir de los grupos de inves
tigadores, las que se lograron mediante consenso en los talleres con 
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distintos actores de la sociedad, Las que plantearon los expertos y 
las que verti6la sociedad en los diversos instrumentos que se aplicaron. 
En la mayoría hubo consenso en temas que hemos denominado 
ejes problemáticos. 

La definición de estos ejes responde a la perspectiva del 
turismo que hemos sostenido en este estudio: entender a un modelo 
de desarrollo al cual se le suman las diferentes actividades, factores 
y sectores, lo que no es lo mismo que el cluster, pues éste consiste 
en una visión más reducida del turismo. 

El cluster es definido como el grupo geográficamente próximo 
de compañías e instituciones asociadas que operan en un campo 
empresarial particular, vinculadas por características comunes y 
complementarias (INCAE-HlID 1999). 

Este agrupamiento se da en Bahía de Banderas pero frente a ~l 
hay otros tipos de agrupamientos muy diferentes, los ejidos con sus 
tierras de riego, las zonas forestales de los comuneros, los pescadores, 
ete., los cuales no son cluster. Por ello no se pueden encadenar y en 
ello está una de las grandes limitaciones del cluster para plantear el 
desa rrollo de una región liderada por el turismo. 

Debido a esto, los ejes que vamos a analizar representan 19S 
proble-mas estructurales de una región que tiene un gran potencial 
para la integración económica a partir del motor turismo. Estos 
problemas son, a su vez, las principales amenazas para la integración 
yel desarrollo de la región . 

Tellencia de la tierra 
Este es uno de los grandes problema por reso lver en esta región y 
en la mayoría de las zonas donde hay desarrollos turísticos, dado 
que no sólo es un problema de propiedad social, sino que tras ésta 
hay un gran conflicto económico y socio-cultural de difícil 
resolución. Se trata de acercar dos sociedades con diferentes niveles 
de desarrollo, que es muy difícil integrar en forma gradual debido 
a que tos tiempos de los proyectos no son los mismos que los de las 
sociedades en sus procesos de transici6n. 

La tenencia de la tieITa se transfomla en un problema por la fonna 
en que ha manejado el Estado esta situación, ya que dict6 leyes de 
inmovilidad de la propiedad y, frente a ello, situaciones de excepción 
que entran en contradicción con las esperanzas de los campesinos 
que ven en el turismo una nueva opción para poder salir de una difícil 
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situación de marginación, ya sea porque se generan nuevas fuentes 
de empleo o porque se da la oportunidad de vender sus parcelas, 

El Fideicomiso de Bahía de Banderas y el de Puerto Vallarta 
son dos resabios de la época autoritaria y populista donde se les 
expropia a los ejidatarios y se les paga mediante formulas complejas 
que terminan enriqueciendo al grupo dirigente y margi nando al 
resto de los ejidatarios. 

En el otro extremo está la especulación del suelo promovida por 
un mercado inmobiliario en constante expansión que lleva a liquidar 
masivamente tierras y acelerar su cambio de uso en detrimento de la 
actividad agropecuaria y forestal. 

En ambos casos la tenencia genera conflictos ya sea al interior 
de sus grupos de campesinos o al interior de las sociedades que 
absorben estas tierras que mayoritariamente se integran sin pl~nes 
ni servicios. 

De allí que la tenencia de la tierra como problema social requiere 
de una transición de una manera planificada, a fin de evitar la 
ocupación caótica y un crecimjento urbano sin control. que terminan 
siendo las consecuencias de la especulación inmobiliaria. 

Anarquía espacial: carencia de planeaciótl 
Pese a queen términos legaJesexisten diferentes planes deordenamiento 
ecológico, programas de regularización de la tenencia y planes 
municipales, todos han sido rebasados por la compleja situación que 
produce la corru¡xión rombin.:.da con la necesidad sociaL laespecu lación 
inmobiliaria y los grandes proyectos promovidos por importantes 
grupos de poder. 

Esta difícil situación ha promovido una anarqtÚaen [a ocupación 
espacial de la región, ya que ésta sigue un patrón lógico-lineal con 
base en la zona que se comienza a desarrollar O las zonas donde 
pasará el desarrollo, un mercado que se alimenta de los esperuladores 
y los campesinos que creen que esa es su última oportunidad para 
dejar su difícil situación. 

El modelo seguido en estas zonas turísticas ha consistido en 
concentrar todo tipo de actividades junto a la carretera que atraviesa 
a las mismas y que a la vez separa la zona turística de la zona 
habitaciona l de la población de acogida o los nuevos asentamientos 
de la pobladón que se integra a trabajar en estos desarrollos. Así, se 
unen poblaciones marginales con barracas industriales, centros de 
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distribución frente a centros comerciales o zonas residenciales, 
haciendo de esta zona un área de conflicto por la confluencia de 
actividades que por sus características no pueden convivir y que 
por sus asimetrías terminan por a fectarse. 

En Bahía de Banderas esta situación se ha profundizado ante la 
carencia de un camino paralelo al costero y la inexistencia de caminos 
periféricos, lo cual ha profundizado e l confli cto por los espacios y 
ha potencia liza do la especulación inmobiliaria. 

El integrar poblaciones y desarrollos en un mismo espacio en 
economías emergentes genera un crecimiento viciado que difícilmente 
logra un desarrollo sustentable porque las inversiones del Estado 
en el equipamiento de ambos grupos son diferenciados, pero las 
consecuencias se socia li zan. 

Crecimiento desigual: asimetría social profunda 
Otra de las grandes vulnerabilidades de esta región, que es común 
a todas las zonas turísticas del país, es la convivencia de zonas de 
desarrollo muy diferenciado al interior de la misma 10 anterior no es 
una característica del desarrollo del turismo sino una característica de 
un modelo de desarrollo profundamente desigual en todo el país, y 
que hoy mantiene a más de 70 % de la población en niveles de 
pobreza, según las cifras oficiales. 

Los sectores periféricos, como el agropecuario, en vez de ser 
una complemento a la actividad turística tienden a desaparecer a 
consecuencia de dos factores fundamentales: primero, por la 
especulación de las tierras, y. segundo, porque que el mercado laboral 
de la industria de la construcción y los servicios turísticos le hace 
una competencia desleal al sector, debido a que hay sala rios mucho 
más elevados que en el mundo rural. 

Pero el desarrollo desigual no es en síntesis un resultado 
aleatorio, sino un presupuesto asumido por el modelo que hoy 
domina la economía nacional y mundial, que agudiza las asimetrías 
nacionales y macroregionales, generando una nueva distribución 
espacial que se articula con un muevo modelo laboral, que a su vez 
se beneficia de los bajos costos que se dan en las regiones marginales 
o empobrecidas de la periferia mundial. 

Sin esta asimetría, el mercado en expansi6n de la industria de 
la construcción se enfrentaría a grandes dificultades para encontrar 
fuerza de trabajo a los costos que pretende pagar. 
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Infraestructura deficiente 
El ocupamiento tardío de las zonas costeras se hace evidente cuando 
se analiza la infraestn.ctura de comunicaciones y la propia infra
estructura económica existente. 

La falta de carreteras se complementa con carencia de puertos 
y de ciudades costeras. En Jalisco y Nayarit las dos poblaciones que 
son consideradas como tales están en Bahía de Banderas. 

La carencia de infraestructura carretera reduce la expansión del 
turismo y de otras actividades complementarias; la mitad de la bahía 
está comunicada por tierra, la otra mitad por agua. La región está 
integrada al centro del país por una carretera indirecta que une Tepic 
con Guadalajara. 

La insuficiencia de autopistas y la falta de periféricos regionales 
trans-fonnan a Puerto Vallarta en un destino diffcil de llegar y de pasar 
al unir los corredores, dado que la geografía no ha permitido hasta 
hoy caminos alternos a la Panamericana. 

Las grandes carencias de infraestructura de comunicación nos 
hablan de una región en proceso de integración. Un cuadro ya descrito 
desde hace dos décadas cuando se realizó el diagnóstico para la 
conurbación de la desembocadura del Río Ameca (SEDUE 1982). 

Crisis urbana 
El proceso migratorio campo-ciudad es la expresión más concreta de 
estos cambios que transfonnan a las poblaciones pequeñas en grandes 
ciudades, como es el caso de Puerto Vallarta. Las ciudades crecen sin 
tener reservas territoriales, sm contar con planes de expansión; la 
anarquía espacial se agudiza en las ciudades porque ellas son el centro 
de atracción de los grandes gru pos de inmigrantes. 

En segundo lugar, el crecimiento de las ciudades y pueblos sin 
planeación genera asentamientos irregulares, los cuales no pueden ser 
dotadosdeseJVicios, por Iasauencias del municipioo, a veces, por la ubicación. 

Aello se le suma una cultura de resistencia por parte de los recién 
llegados, que deben enfrentar grandes limitaciones, rechazos y gran 
adecuación de sus concepciones y cultura frente a la cultura urbana. 
La marginación urbana provoca grandes problemas sociales que se 
expresan en violencia, delincuencia y adicción. Entre las reacciones de 
resistencia están la de enfrentarse a un Estado que no les reconoce, por 
ello entre sus fonnas de rechaw está la negación a pagar los servicios, lo 
cual profundiza [a deuda social y aumenta la vulnerabilidad del destino. 
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¿Agotamiento del modelo del turismo de sol y playa? 
El turi smo, que es la principa l actividad de la regi6n, ha comenzado 
a manifestar señales e indicadores que nos llevan a inferir que estamos 
frente a un agotamiento del modeJo, situación que hoyes el común 
denominador de la mayoría de los destinos de playa del país. 

Destaca n algunos indicadores muy sign ificativos cuando 
analizamos el comportamiento del turismo entre 1990 y el año 2OXJ; así 
tenemos que los turistas en la última década, principalmente los 
extranjeros, aunque seguidos muy de cerca por el turismo naciona l, 
redujeron su presencia en las playas de 79 % a 23.4 % (UdG-AEBB 
2(01). 

En el mismo periodo pasaron de gastar 4 % en diversión a 30 % 
en la misma actividad, mientras el alojamiento se mantenía en 
30 % Y los alimentos se reducían de un 3O%a la mitad (UdG-AEB.B 
2001 ). 

En cuanto al tipo de turista, dos indicadores nos muestran un 
cambio radica l del perfil: los extranjeros a comienzos de la década 
de los noventa eran mayoritariamente empresarios, profesionales 
y un grupo reducido empleados; hoy estos últimos son más de 7S %. 
En cuanto a su educación, 69 %del turista extranjero, mayoritariamente 
de Estados Unidos, tiene sólo estudios primarios. 

Este cambio del perfil del visitante nos da como primeros 
indicadores econ6micos una reducci6n del gasto turístico debido a 
que ha Glído el nivel del visitante, el cual mayoritariamente llega en 
paquete o en drarfer. 

Estas son las características del turismo masivo que cada vez 
exige una reingeniería s i pretende sobrev ivir, la cual sólo es posible 
lograr a partir de un desarrollo sustentable del destino. No es un 
cambio de estrategia de promoci6n, s ino una diversificación de la 
oferta y un mejoramiento integral del destino y sus servicios. 

Propuestas para un plan de emergencia 
De acuerdo con el diagnóstico y los pronósticos se realizó un 
ejercicio de planeaci6n estratégica a veinticinco años con base en 
una visión de futuro y el escenario deseable. 

Dados los grandes problemas que se detectaron, los rualesamena
zan al destino, se plantea un plan quinquenal de emergencia del que se 
presentan los temas más importantes. 
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Reordenamiento ecológico 
A partir de los ordenamientos eco lógicos municipales se debe 
generar un nuevo ordenamiento ecológico regional que permita 
redefinir zonas y densidades, así como la reubicación de los servicios, 
con base en los grandes cambios ocurridos en las últimas dos décadas. 

Plan maestro 
Se fundamentará en el reordenamiento ecológico y de acuerdo con 
el estudio estratégico plan teará la nueva organización espacial, 
densidades y usos. Asimismo, se tendrá que crear un programa de 
inversiones basado en las prioridades de l estudio estratégico. 

Sistemas de reservas y áreas naturales protegidas 
Se plantea extender la propuesta de la reserva de la biosfera del 
norte para que abarque Naya rit y proteja toda la periferia boscósa y 
zona de montaña. Asimismo, se propone la creación de áreas naturales 
protegidas en otras zonas, lagunas y esteros y en la zona marítima. 

Reingeniería urbana 
Las ciudades y poblaciones más importantes deben ajustar sus 
planes al nuevodeS<1.rrollo regional y ordenar su crecimiento a través 
de reservas territoriales. Urge desarrollar la infraestructura de 
servicios en cinco años para evitar una mayor contanúnación de la 
zona marítima costera. 

Sistema de certificación 
Se plantea crear una empresa certificadora regional para ce rtificar 
playas, hoteles, fO/l r-operadores y marinas. 

Apoyo a la diversificación económica y turística 
Promover la diversificación económica de la región apoyando 
nuevos proyectos de desarrollo en los sectores agrícola, fo restal, 
pesquero e industrial. 

Nueva gestión o una relación entre la sociedad y el Estado 
En los estudjos estratégicos los resultados y las propuestas están sujetas 
a la viabilidad de su operación, ésta es quizás una de las características 
principales, por lo que su formulación y aceptación son un requi sito 
básico para el éxito del plan. 
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Uno de los principales avances de este estudio se debió a cómo 
se realizó y quiénes lo promovieron; siempre fuera de los marcos 
tradicionales del poder público. ASÍ, sus propuestas deoperadonalidad 
implican romper con lasestruchtras habituales de gestióneinternarse 
en fórmulas donde la responsabilidad es compartida con el resto de 
los actores de la región, además de que los límites administrativos 
son superados por las dimensiones reales de una región económica. 

A continuación analizaremos a grandes rasgos estas figuras 
propuestas, sus principales características y su viabilidad. 

Coordinación de la Bahía 
La balúa, región compartida entre dos estados y tres municipios, 
además de la autoridad federal, requiere de una autoridad general 
que la promueva y realice los grandes programas sin menoscabo de 
la autoridad municipal. 

Dados los antecedentes que existen se plantean dos modelos, 
uno de un organismo aprobado por las dos legislaturas de los 
estados, sobre la base del acta de conurbación; y, el otro, a través de 
un Decreto del Poder Ejecutivo, talcomoserealizóhacedoodécadasruando 
se aprobó la Comisión de la Conurbación de la Desembocadura del 
Rio Ameca (SEDUE 1982). 

Coordinación del transporte 
Se plantea crear un sistema integrado de transporte que no implica 
una sola empresa, sino reglas y responsabilidades comunes a toda la 
región, así como calidad y rompetitividad de los servicios de transporte. 

Promoción unificada 
Esta meta ya se cumplióa los JXXOSdias de entregar los resultados. Se 
firmó como parte del programa de oonurbación de los munidpios de 
Bahía de Bandera a un plan de promoción común. 

Manejo integral: aguas, drenaje y basura 
El mayor problema regional es la contaminación generada por los 
servicios insuficientes en la región. Ante ello se plantea una empresa 
que se encargue deestos servicios en forma unificada. 

Fo"do Vallarta 
Al igual que con el Fondo Chiapas, derivado de un estudio similar, 
se plantea la creación de un fondo promovido por la Asociación de 
Empresarios de Bahía de Banderas para desarrollar nuevos proyectos 
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que apoyen la diversificación de la oferta del destino y las obras de 
infraestructura para amortiguar el impacto de la contaminación 
de las aguas costeras. 

6. Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable 

La política de desarrollo es una función que el Estado no puede ni 
ceder ni compartir, según se especifica en el Artículo 25 de la 
Constitución, por lo que con base en este criterio de rectoría del 
Estado es que el gobierno a través de sus Secretarías plante6 una 
Política Nacional para el Desarrol lo Turístico Sustentable, la cual fue 
concluida con el final del sexenjo y es la última propuesta de esta 
magnitud que ha realizado la Secretaría de Turismo sobre el tema. 

¿Cuáles son los principios rectores que sustentan esta política 
nacional? Según el propio instrumento de planeación los principios 
se desprenden de lo que son los documentos internacionales que 
si rven de base a nivel mundial a las nuevas políticas ambientales, 
la Declaración de Río de 1992 y la Agenda XXI para Viajes y Turismo, 
que se basa en el primero. 

Estos principios son muy generales, al extremo que pueden se r 
considerados como mundiales, ya que han sido acordados en los 
máximos foros inte rnacionales. 

De ellos destacan algunas afirmaciones que le dan un sentido 
más amplio que el que tradicionalmente se tenía de esta actividad, 
como son: 

• El reconocimiento de que la sustentabilidad es algo holístico e 
integral, más allá de la naturaleza está el hombre, objetivo y fin 
de este desarrollo. 

• El reconocimiento de lo local como unidad para lograr la 
sustentabiJidad, y el valor que asume el municipio como la 
unidad de gestión más adecuada para ello. 

• El afirmar que el turismo está orientado hacia el interior de la 
sociedad para generarempleos dignos y profundizar lUla mayor 
democratización de la sociedad, poniendo en igualdad de 
oportunidades a todos los grupos que la conforman sin 
diferencias de sexo, raza u otra caracte rística. 

• El gobierno y la sociedad deben promover la modernización 
de la estructura que soporta esta actividad, a fin de tener mayores 
posibilidades de competitividad y mayor expansión. 
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El objetivo central de esta política se basa en una visión moderna 
de la sustentabilidad, donde concuerdan los principios de la equidad 
socia! con la sustentabilidad natura l y la rentabilidad de la inversión. 

Sobre esta base se edifica una politica orientada a favorecer a todos 
los actores, desde los inversionistas hasta las sociedades de acogida, 
desde los prestadores de servicios hasta los turistas, todo orientado a 
garantiz.:vel mantenimiento de un desarrollo sustentable que perdure 
a futuro. 

Seis grandes líneas de trabajo componían las políticas nacionales 
para el desarrollo del turismo sustentable, las cuales van desde un 
enfoque amplio hasta las cuestiones específicas relacionada con 
los tu ristas. 

Planeación del desarrollo sectorial y del destino 

Esta politica está integrada por cuatro grandes lineamientos turisticos, 

que van desde la planeación sectorial hasta las cuestiones específicas. 

El primer tema lo confonnan los planes maestros de desarrollo, los 

cuales deben darse con base en dos importantes criterios: 


• Deben realizarse con [a participación de todos los actores y 
tomando como criterios los principios de una sustentabilidad 
amplia, social, natural y económica . 

• Debe existir una perspectiva del turismo como una actividad 
interrelacionada con otras y que afecta a toda la sociedad donde 
se desarrolla . 

En cuanto a los casos particulares de lugares o destinos tendrán 
que aplicarse estos criterios, además de los propios de cada lugar 
que se expresan en una arquitectura local con materiales de la 
región; deben también integrarse tecnologías que apoyen la 
sustentabiüdad de la misma. Las ciudades de acogida o de apoyo 
son las zonas más afectadas, por lo que es necesario promover 
estrategias que reduzcan los impactos, así como fomentar un manejo 
de la tierra con sentido social. 

La sustentabilidad y la competitividad unidas a la identidad 
de las zonas turísticas son los pi lares de su éxito y futuro. 

Los nuevos segmentos de mercado que ingresan al turismo así 
como la necesidad de diversificar la oferta siguiendo los lineamientos 
de las megatende ncias mundiales, son pa rte de la creación de 
productos turís ticos sustentables, los cuales deben ser apoyados 
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por iniciativas que reduzcan la cargas fiscales, premien la sus ten
tabilidad y apoyen al desarrollo del turismo. 

La seguridad de las inversiones fonna parte de la sustentabilidad, 
por lo que el manejo de la tierra y el desarrollo de proyectos con 
criterios de sustentabilidad deben ser apoyados por e l Estado. 

La sustentabilidad se debe promover mediante la capacitación 
de quienes trabajan en el sectory a través de la educación de las sociedades 
de acogida o de apoyo, lo cual no es una tarea delgobiemo solamente, 
sino de las empresas, los orgmüsmos no gubernamentales, las 
universidades y las escuelas en general. 

Otra vulnerabilidad que debe ser superada son los problemas 
de salud, que derivan de prácticas sociales insanas, de situaciones 
peligrosas y de costumbres alejadas de las prácticas sociales aceptadas, 
como las enfermedades que se propagan por la drogadicción y. el 
alcoholismo, entre otras. 

Estos problemas también se amplían con las enfermedades 
sociales, como la delincuencia que genera inseguridad. Tanto la salud 
pública como la de la sociedad son variables de los principios de la 
sustentabilidad social, que si son rebasados produce graves 
vulnerabilidades al turismo. 

Los problemas ambientales derivados de la falta de un ordena
miento urbano y de una ausencia de control en la infraestructura 
que se hace para el turismo quedan al descubierto con los eventos 
naturales, como han sido los casos de los grandes huracanes que 
afectaron a Cancún en 1988 y a Acapulcoen los últimos años, y cuyos 
principales afectados son las colonias sin servicios ni ordenamiento, 
que son presa fácil de estos eventos y que afectan a todo e l destino. 

Estas vu lnerabilidades deben ser asumidas en una política de 
planeación del destino y del sector. 

Planeación del uso de] suelo 
Anteriormente se planificaba con base en los planes maestros, hoy 
éstos se encuentran sujetos a los ordenamientos regionales o locales, 
que le dan a Jos proyectos turísticos las cargas y densidades que se 
deben dar por cada zona para mantener una sllstentabilidad del 
destino. 

Esto se logra cuando para e l ordenamiento y la planeación se 
involucra a los pobladores locales que conocen e l comportamiento 
de los suelos de la zona y saben de sus propias necesidades. Esta 
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planeación debe ser integral y no sólo limitarse a la sociedad y la 
naturaleza, también debe ordenarse el uso del suelo de las zonas 
arqueológicas y monumentos históricos. 

Los ordenamientos y los otros instrumentos, como las manifes
taciones de impacto ambiental, deben ser promovidas por las 
autoridades para que exista un referente en el manejo de los suelos en 
el destino, el municipio o la región. 

Hoy se amplía el universo de los lugares susceptibles de integrar 
al turismo con las Áreas Naturales Protegidas, con las zonas históricas, 
las ciudades coloniales y otros atractivos que deben tener una regla
mentación muy estricta porque son áreas muy vulnerables al uso 
intensivo que genera el turismo. 

Desarrollo e infraestructura 
Esta política se dirige a lo que se estima es la Uave o la medida del 
desarroUo del turismo: la infraestructura de transporte. Los grandes 
puertos y aeropuertos son la llave del turismo masivo, las pistas y los 
muelles de madera de los pequeños desarrollos, por 10 que la 
construcción de estas puertas detenninará el destino del turismo en la 
región a desarrollar. 

El transporte es también, como expresión de una gran irracio
nalidad en el consumo de energía, una de las fuentes que provoca la 
sus tentabilidad, ya sea porque produce contaminación por mido, por 
sobretráfico y sus impactos, ya sea porque rompe con la calidad de 
vida que debe tener un centro turístico y una población en general. 

La racionalidad de las rutas, la búsqueda de servicios compartidos, 
de tecnologías poco contaminantes, el mantenimiento de las unidades y 
un sistemadeconexiones amplio, ayudan a lasustentabilidad del destino. 

El problema que no aborda esta política es que la irracionalidad 
del transporte deri va de su control monopólico local y regional en 
el país, de igual modo que en el ámbito internacional. Lo mismo 
ocurre con el servicio de taxis, que son el último resabio de un 
sistema de prebendas que tuvo el país, por siete décadas. 

El otro tema que fo rma parte de la infraestructura social y que 
es abordado por esta política es el referente al agua y la basura. La 
primera está sujeta a limitaciones en muchas regiones del pa.ís; la 
segunda, por lo contrario, crece debido a un modelo más consumista 
día a día. La necesidad de tener reservas territoriales, acuíferos de 
reserva, zonas de relleno sanitario y confinamiento de materiales 
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peligrosos o tóxicos es una prioridad en la planeación del desarrollo 
sustentable. El hecho de cuidar el uso del recurso agua y de restaurar 
cuencas no excluyen en estas políticas la obligación del tratamiento 
de las aguas ya usadas a fin de que impacten menos y que una parte 
ellas, las denominadas aguas grises, se empleen en las zonas verdes 
que son muy importantes en los destinos turísticos. 

Una de las mayores vulnerabilidades de un centro turístico o 
destino es la reimpactación en sus zonas de playa, ríos o lagunas 
con las aguas negras, con los lixiviados de los tiraderos de basura 
y, en casos extremos, la contaminación de desechos peligrosos. De 
allí la importancia de esta política. 

Desarrollo de proyectos turísticos 
El desarrollo de nuevos centros tulÍsticos y la reingenieria de los ya 
existentes se promoverá a través de esta política, cuyos ejes son: 

• Mantener la identidad propia del destino a partir de la promoción 
yel apoyo de las cliferentes actividades culturales, desde la danza 
a la gastronomía, desde la música hasta las artesanías . 

• Identidad y arquitectura, una relación que también es funda
mental mantener y promover, ya que ésta es el resultado de 
un largo vínculo de la sociedad con sus propios recursos, con 
sus climas y sus ecosistemas. 

Pero estas políticas deben ser apoyadas con normas técnicas 
para evitar que los impactos afecten al destino. Esto implica prevenir 
los impactos por medio de los instrumentos ya conocidos de 
ordenamiento y manifestación, así como monitorear el desarrollo de 
la actividad a fin de que se vean los primeros síntomas de impactación 
y poder tomar medidas preventivas y realizar estuclios de más largo 
plazo para ajustar los proyectos a los cambios que los mismos generan. 

Esta labor de defensa de la identidad de los destinos y de la 
integración de los mismos la deberá organizar el municipio a través 
de sus instituciones en coordinación con los sectores privados y 
otras áreas de la administración pública. 

En esta política hay un tercer tema que se refiere a la sustenta
bilidad: el uso racional de los recursos escasos como el agua y la 
energía, para lo cual ya existen normas internacionales que pueden 
adecuarse en la medida de 10 posible a nuestras realidades regionales 
o municipales. 
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Esto no se limita al uso general de estos recursos, sino a la forma 
eficiente en que se realiza el uso en las instalaciones turísticas. Debido 
al principio de escenografía y atributos de un modelo que ya está 
pasando de moda, los centros turísticos y los hoteles de gran turismo 
y cinco estrellas despilfarran energía yagua, dos bienes escasos y 
costosos, que a la larga pueden comprometer su existencia y a corto 
plaw inciden en el costo del consumo de los mismos en las sociedades 
de acogida. 

Operaciones de facilidades turísticas 
Esta política viene a ratificar las políticas generales ya descritas, pero 
en este caso aplicado a las empresas del sector, ya que la sustentabilidad 
se construye desde arriba a partir de las políticas públicas y desde 
abajo a parti r de la educación y la capacitación en las empresas. 

Es necesario minimizar los desperdicios, controlar y reciclar, 
regenerar las aguas, reciclar la basura, además de proporcionar una 
capacitac:ión intensiva para hacer de estas normas una práctica cotidiana 
entre los de trabajadores del sector. Reducir el del uso de agroquímicos, 
cambiar los hábitos de conswno y usar pn.xluctos menos agresivos con 
la naturaleza y el propio hombre, complementarían estas medidas. 

Las normas existentes y las reglamentaciones correspondientes 
consolidan estas acciones, ya que proporcionan los criterios a seguir 
para aguas residuales, desechos sólidos, materiales peligrosos y 
emisiones, que se dan en las instalaciones turísticas. 

Servicios de apoyo al turista 
La sexta política sintetiza las anteriores al promover en las empresas 
la certificación de sus servicios como una acción voluntaria, que se 
suma a las diferentes políticas y distintos niveles de la administración 
y de la sociedad que de diversas maneras llevan sus acciones hacia 
un destino común: lograr desarrollos turísticos sustentables. 

7. Estrategia nacional para el desarrollo turístico sustentable 

Las estrategias son los caminos por los que se deberá transitar para 
ejecutar las políticas antes planteadas. Al igual que las políticas que 
se habían agrupado en seis grandes temas, las estrategias tienen un 
número similar de temas dentro de los cuales existen diferentes 
acciones para ser aplicadas aquéllas. 
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a. Educación, capacitación y cultura 
Esta estrategia, muy adecuada en un mundo globalizado yademás 
en una actividad de punta de la globalización como es el turismo, 
se orienta a promover, recuperar y adecuar técnicas y conocimientos 
y rescatar los propios para lograr un desarrollo sustentable. 

Esta estrategia se divide en dos grupos específicos, el primero 
orientado a la rransferencia tecnológica para desarrollar los productos 
nuevos y rehacer los anteriores, y otro para planificar los destinos . 

• Transferencia de tecllologías. 
- A través del Estado, el cual promoverá la creación de manuales 

de desarrollo de productos, de planeación y, a la vez, generará 
las formas de socializar los mismos. 
A través de universidades, centros de investigación y otros 
organismos del sector que aportarán las experiencias nuevas 
a fin de adecuarlas a la realidad nacional. 

• Culfura e identidad en la slIstentabilidad. 
- Fomentar por diversos medios la cultura de la sustentabilidad. 
- Promover anualmente los casos exitosos que sirvan como guía 

y ali ciente para otras empresas o grupos de servicio. 
- Consol idar la identidad, base de la sustentabilidad social del 

destino, a través de festivales cul turales, artísticos u otros. 

Certificación 
Esta estra tegia, muy adecuada a la época en que vivimos, donde la 
certificación es parte de la mundialización de los estándares medios 
aceptados y a la vez ulla unificación de los comportamientos de 
las empresas, se realizará a partir de diferentes caminos. 

Como es voluntaria, se pondrá a disposición de los empresarios 
las certificaciones más aceptadas en el mercado millldial y regional, CST 

y otras, que en muchos casos son específicas para ciertas actividades 
como el de las empresas de alimentos. 

El Estado promoverá el uso de manuales de categori zación y 
sus guías de apl icación, así como la formación de los promotores y 
evaluadores. 

Como un apoyo para el desarrollo de sistemas eficientes para 
la aplicación de las normas que dan las certificaciones se promoverá 
también un sistema de gestión ambiental eficiente dentro del á mbito 
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empresarial, el cual ya farola parte de las necesidades de una empresa 
moderna. El sistema de gestión ambiental promovido por Creen 
Globe ha tenido gran aceptación, y por su alcance mundial llega a los 
consumidores y a Jos lugares donde éstos van. Esto significa que hay 
una política eficiente de gestión ambiental sustentable. 

El sector de compras y abastecimiento de las empresas turísticas 
cumple un papel fundamental en esta cultura de racionalidad, por 
lo está considerada como una estrategia de apoyo a lo anterior. Es por 
ello que se apoya la consolidación de cadenas de productos amigables 
con el ambiente en reemplazo de aquellos de difícil asimilación que 
producen impactos negativos en el hombre y el medio. 

Medición, investigación y evaluación 
La sustentabilidad debe ser evaluada mediante indicadores que 
den muestras efectivas de alteraciones o impactadones en los destinos, 
por ello se deben llevar a cabo acciones para lograr consolidar esta 
estrategia. Algunas de ellas son las siguientes: 

• 	Diseñar indicadores específicos para las diferentes zonas 
turísticas o tipos de destino. 

• Generar redes locales para la aplicación y evaluación de los 
indicadores. 

• Crear bases de información en cada estado para tener referentes 
de avances y retrocesos en la aplicación de la estrategia. 

• Evaluar los costos sociales y ambientales a partir de diagnósticos 
en los destinos. 

Participación social 

La difusión de estas políticas, así como la capacitación para ejercerla, 

debe ser lila tarea compartida entre la sociedad civil, los empresarios 

y los representantes de la sociedad en los municipios. 


Esta estrategia incentiva la formación de redes locales para promo
ver como para evaluar el desarrollo sustentable de los destinos, las cuales 
generan planes para lograr su objetivo. Anualmente se harán compara· 
tivos de los destinos a efecto de premiar a los que han cumpl ido el 
plan y han logrado avances en la sustentabilidad del destino. 

Recuperación y preservación ecológica 
Las áreas naturales protegidas, los sitios culturales que son patri· 
monio del país y las propias comunidades requieren de políticas 
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que reflejen un enfoque interinstitucional, ya que la existencia de 
muchas instituciones y diversos ámbitos de gobierno son los que 
terminan por jugar un papel negabo dentro de la política de 
sustentabilidad. 

En esta estrategia se promueven: 

• Planes de manejo y operación interinstitucionales. 
• Estos planes deben estar basados en los resultados de investiga

ciones multidisciplinarias a fin de que se pueda conservar 
integralmente este patrimonio nacional. 

• Promover la participación de la sociedad a través de patronatos 
que apoyen un manejo sustentable de zonas arqueológicas y 
otros lugares que forman parte del patrimonio histórico y 
cultural de México. 

Esto lleva a una acción interinstitucional entre el municipio, la 
sociedad y las instituciones públicas, además de las universidades, 
que debe deri var en un programa de restauración y recuperación de 
sitios y de destinos turísticos. 

Financiamiento y estímulos a la inversión 
La promoción del turismo sustentable requiere de una serie de apoyos 
que el Estado puede brindar a través de su accionar, como son: 

• Simplificación administrativa. Este es uno de los mayores 
problemas de los inversionistas debido a la gran cantidad de 
permisos que hay que solicitar, al excesivo número de trámites 
que hay que efectuar y a los requisitos que no siempre se 
pueden cumplir, todo esto va en contra del desarrollo. Por 
otro lado, hay que añadir a lo anterior los problemas éticos. 

• El apoyo financiero es otro problema que limita el desarrollo, 
mientras los inversionistas extranjeros tiene créditos blandos, 
el nacional no lo puede lograr, con lo cual se compite en 
desigualdad de circunstancias. 

• Incentivos fiscales y una revisión de las cargas fiscales hoy 
sumamente cuestionadas en este sector. 

Estos temas de política financiera y políticas públicas, en 
general, son los más difíciles de abordar dada la concepción que 
domina en el Estado actual: reducción del propio Estado y 
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ampliación de las bases de imposición, a fin de reducir el déficit 
fiscal que ha sido históricamente uno de los grandes problemas de 
la economía nacional 

8. La planeación y su perspectiva 

La planeación de zonas turísticas seguirá siendo una prioridad a 
mediano plazo, principalmente en los países poco desarrollados o 
en las economias emergentes, ya que los impactos de estos proyectos 
generan grandes alteraciones en el ámbito regional y eIJo hace no la 
región que las alberga. 

Hay un principio claro: no hay zonas turísticas sustentables 
sino regiones o destinos sustentables. Los ejemplos sobran: uno de 
eUosesAcapulro, en México; y la oisisde2001 en Jamaica a consecuencia 
de la pobreza, país que tiene en su primer nivel de ingreso al turismo. 

Los corredores turísti cos, como zonas de desarrollo turístico 
han cedido el paso a las regiones turísticas, ya que el turismo tiende 
a expandi.rse en toda la región abriendo nuevos segmentos y no se le 
puede limitar a lll1 franja maritima. Hoy abarca ciudades, pueblos y otras 
actividades que se deben coordinar para lograr un desarrollo regional 
equilibrado. 

Las políticas del Estado Federal tienden a descentral izarse, 
pasarán a los estados y de allí a los municipios y desde éstos se iniciarán 
los procesos de planeación, en forma individual o por agrupamientos, 
como es el caso de Barna de Banderas. 

Los actores han cambiado, hoy son los empresarios, los líderes 
comunitarios quienes encabezan estos proyectos. Los partidos políticos 
quedan fuera de este proceso ante la falta de legitimizacion que hoy 
ostentan, pues no han podido lograr consenso ni obtener credibilidad 
para llevarlos adelante. 

La planeación deberá basarse en modelos sustentables, éstos 
en sis temas probados y las actividades tendrán que ser eva luadas 
o certificadas para poder mantener la competitividad que la 
acti vidad exige y que el mercado mundial ha impuesto como un 
req uisi to para obtener mayores visitan tes y beneficios. 

La planeación desde los Municipios en nuestros países es un gran 
reto, que requiere de una gran inversión en formación de recursos 
humanos, que es quizás el problema estrutuctural más complejo que 
debe enfrentar el futuro del desa rrollo sustentable del turismo. 
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CAPÍTULO VII 
POLÍTICA INTERNACIONAL, 
GEOPOLÍTICA 
Y SUSTENTABILIDAD 

1. Antecedentes 

El turismo, como actividad de vanguardia de la globa lizaci6n, ha 
tenido un papel preponderante en la agenda internaciona l de los 
mandatarios y de las principales agencias que trabajan estos temas 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y del Programa de 
las Naciones Unirlas del Medio Ambiente (PNUMA). 

Pero esto no se ha limitado a la búsqueda de consensos en el 
modo de manejar este nuevo modelo de desarrollo que se está 
imponiendo en gran parte del globo, sino que el turismo ha influido 
en las políticas regionales y forma parte de la agenda geopolítica y 
geoeconómica de muchos países que están ubicados en áreas 
estratégicas para el desarrollo de esta nueva actividad. 

Al igual que el paradigma de la sustentabilidad, expresado en el 
desarrollo turístico sustentable, es hoy una política capaz ponerse en 
práctica en los ámbitos nacional. regional y mundiaL Eso ha llevado a 
que esta compleja actividad es reconocida como eje de acuerdos 
regionales que pennitan la realización de estos nuevos modelos de 
desarrollo de la sustentabilidad. 

A partir de esta nueva situación surge la necesidad de realizar una 
relectura del turismo en la dimensión de la politica internacional y su 
ubicación en la geopolítica regional, para poder así evaluar los nuevos 
alcances que esta actividad tiene como motor de desarrollo, como 
mecanismode modernización de lassodedades ycomo modelo decontrol 
efectivo para un manejo sustentable de nuestros ecosistemas más frágiles 
que son los que generalmente coinciden con la actividad turística. 

Cuando una actividad económica, ya sea la extracción del 
petróleo, la explotación de las cuencas hídricas, basa su poder tan 
sólo en el recurso natural, el control de éste por parte del Estado o 
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de grandes corporaciones se transforma en una meta para asegurar 
su dominio o propiedad. Ésta ha s ido la causa de guerras, invasiones, 
golpes de Estado, revoluciones y otros tipos de conflictos desde 
tiempos inmemorables hasta la actua lidad . 

Hoy se suman nuevas actividades, ysu control es tan importante 
como lo había sido el petróleo o el oro en otras épocas. Se trata de 
bienes intangibles en términos corpóreos pero visibles en términos 
económicos: [os servicios, que son la nueva vanguardia económica 
de la denominada era post-industrial. 

El sistema financiero mundial, controlado por las grandes 
corporaciones bancarias y respaldadas por los países líderes en la 
economía mundial, ha generado ulla batalla sorda pero muy eficaz 
para ampliar cada vez más territorios de influencia y hacer del 
sistema financiero mundial un cerrado club al que controlarían muy 
pocas corporaciones multinacionales. . 

la misma batalla se da en el transporte aéreo, en el control de las 
comunicaciones y de los sistemas informáticos, en general, de tooo lo 
que hoyes la base de la formuJación de la riqueza y, ¡:xJr ende, del poder. 

La dinámica que impone un mundo g lobalizado no podía dejar 
fuera al turismo, que es una compleja actividad que integra diferentes 
servicios: desde el sistema fmanciero hasta el de las comunjcaciones, 
pas.:"1ndo por el transporte, especialmente el aéreo; yademás incorpora 
dentro de su movimiento a industrias muy importantes como la de 
la construcción, la de abastecimientos d iversos y un sinnúmero de 
otras ramas productivas. 

De allí la importancia de analizar al turismo como una actividad 
integradora enel ámbito regional y un agente de la cooperación entre 
países; pero además ésta es una actividad que tiende a concentrarse, 
por lo menos en lo que es el proceso fundamental de comerciali
zación y en la operación de determinados servicios, en grandes 
corporaciones mundiales, que al igual que las otras actividades del 
sector tercia rio termina por ser monopolizada. 

La sustentabilidad como paradigma plantea en el ámbito mundial 
ventajas y desventajas que pueden ser usadas indistintamente por 
los actores, tomando como premisa o bandera la defensa de esta nueva 
concepción holística del desarrollo. 

Entre los aspectos positivos están: 

• Mayor control de las grandes zonas comunes, como los mares 
y cielos, por parte de los países costeros y todos los demás, al 
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hacer cada vez más necesario el cumplimiento de los acuerdos 
mundiales o regionales al respecto. 

• 	Mayor posibilidad de hacer cumplir los acuerdos mundiales o 
regionales. Los países miembros de mares cerrados o cuencas 
marinas o fluviales, como son los C:"\SOS del Mediterráneo yel Caribe, 
se ven obligados a hacer cumplir a otros países normas mínimas 
para evitar el deterioro de la roenea de la roal se sostiene, ya sea 
porque su actividad se sustente de el turismo, la pesca y el 
transporte, Del mismo modo, puede proteger la calidad de vida 
de las sociedades ribereñas. 
En el caso de los ríos europeos la situación es similar, es decir, se 
hacen cumplir losacuerdos mundialeso regionales porque son un 
medio eficaz de transporte, parte fundamental en el turismo o 
porque son aguas que riegan zonas de cultivo que proveel1 de 
alimento a las dudades; o porque se pretende mantener la calidad 
de vida de los vecinos. 

• Los paises en ¡as zonas de frontera comparten responsabilidades 
para evitar afectarse mutuamente y a terceros. !!sta es causa de 
conflicto entre países, pero también de acuerdos, como los que 
se dan en la actualidad en la frontera México-Estados Unidos y 
muchas frontera s del mundo, para lograr un desarrollo 
sustentable que no afecte a sus vecinos. Estas zonas a veces son 
áreas turísticas muy particulares, como 10 es el caso de ¡as 
cataratas del Niágara en la frontera entre Canadá y Estados 
Unidos o las de 19uazú entre Brasil, Argentina y Paraguay. 

Entre los aspectos negativos están: 
• Un nuevo sistema de con trol, tomando como base la susten

tabilidad, que se da sobre la base de certificaciones. La aparente 
ética que domina a los países desarrollados, especialmente a 
Estados Unidos, los lleva como a imponer reglas que no 
siempre benefician a otros países porque se toman a partir de 
la medida de quienea las elaboran. Un ejemplo actual es el de 
la certificación de la lucha contra el narcotráfico. Antes fue de 
la certificación de países democráticos, entre los que se 
calificaron en su momento como ta les al Chile de Pinochet y 
la Argentina de Videla, sin embargo, estos periodos de ambas 
naciones son hoy calificados como terroristas por los mismos 
países que los certificaron como democráticos. Lo mismo ocurre 



con la sustentabilidad y la ecología, ya que se han comenzado a 
dar reglas desde los países emisores de cómo quieren que actúen 
los países receptores. Estas reglas a veces son muy estrictas y 
se hace imposible cwnplirlas; otras veces implican inversiones 
que son inalcanzables para los países pobres; y otras más plantean 
acciones que van en oontra de la cultura de los pueblosysociedades. 
Por ello, la certificación ambiental, verde, de la sustentabilidad 
puede llegar a ser un mecanismo que ayude a poner en marcha 
el modelo en el ámbito mundial, pero sólo si los países de motu 
proprio se inclinan a aplicar estas medidas, ya sea a través de 
acuerdos regionales como la Zona de Turismo Sustentable del 
Caribe o los Acuerdos de la Unión Europea para el manejo de 
sus costas y playas a través del Sistema de Banderas . 

• Presión 	mundial por el uso de tecnologías modernas, más 
adecuadas para países desarrollados y más difíciles de adquiíir 
por los países poco desarrollados que tienen como único ingreso 
los del turismo . 

• Traslado de las industrias contaminantes, de los servicios 
contaminantes y de todas las actividades no deseadas desde el 
mundo industrializado a los países poco desarrollados. 
Inicialmente fueron las maquiladoras, luego las industrias las 
cementeras, la exportación de la basura contaminante y otras. 
En el sector del turismo las afectaciones llegan de las nuevas 
reglamentaciones de la aeronáutica y la navegación, que sacarán 
de los países desarrollados ciertos modelos de aviones y de 
cruceros que pasarán a ser operados desde los países menos 
desarrollados que no pueden perder a la oportunidad de tener 
una flota más amplia o abrir puertos emisores de cruceros, lo 
cual terminará por contaminar las costas y las áreas periféricas 
a las ciudades, las zonas de los aeropuertos. Lo mismo ocurre 
con los equipos móviles o plantas que dejan de operarse en 
los países emisores y luego pasan a los receptores. 

2. Los acuerdos regionales pioneros: 
La Unión Europea y eJ Mediterráneo 

Los antecedentes de acuerdos regionales entre países que comparten 
espacios comunes, que se adecuan para regular las actividades turísticas, 
se dan en la Unión Europea y, más específicamente, en los países 
ribereños del Mediterráneo. 
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En 1975, bajo los auspicios de l PNUMA y la Convención 
Internacional para la Protección del Mar Mediterráneo contra la 
Contaminación, se aprobó en Barcelona el denominado Plan de 
Acción para el Mediterráneo. 

Dos años después, en 1977, se dio la Reunión Interguber
namental en Spl it, en la cual se aprobó el denominado Plan Azul. Este 
programa apuntaba a la realización de estudios para conocer la forma 
en que impactaban las diferentes actividades, especialmente el turismo, 
en el ambiente del mar Mediterráneo y más espeóficamente de sus 
zonas costeras. 

Entre 1986 y 1992 se ll evaron a cabo los Programas Integrados 
Mediterráneo (PrM), que favorecieron a Francia, Italia y Grecia, con 
el fin de adecuarse a las exigencias del turismo, y que propiciaría la 
entrada a la Unión de España y Portugal. En forma paralela, se ll~vó 
a cabo en la región mediterránea, un programa comunitario, el cual 
se orientaba a la protección del ambiente marino (Frangialli 1993). 

En 1988 se asignaron nuevos fondos comunitarios para apoyar a 
las zonas más atrasadas de las costas e islas y así favorecer al desa
rrollo cada vez más dinámico del turismo. 

En este periodo también se dieron políticas comunitarias para 
apoyar al turismo como la liberalización progresiva del transporte 
aéreo. En lo que respecta al programa 1993-1997, se le dio importancia 
a la infomlación estadística sobre el turismo en la región para poder 
afinar más las políticas de protección ambiental y la búsqueda de 
un desarrollo sustentable. 

En esa época la Fundación para la Educación MedioAmbiental 
en Europa adoptó el Programa de Banderas Azules, quizá uno de 
los primeros modelos mundiales de certificación de calidad de 
aguas y playas para uso turístico, lo que permitió grandes mejoras 
en las zonas más importantes del turismo mediterráneo. 

En 1991 se firmó la Declaración sobre el Mar Adriático. Este era 
similar al Plan de Acción para el Mediterráneo, puesto que se daba en 
un mar interior y contaba con un alto desarrollo del turismo. 

3. La Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote 

En Río 92 se consolidó la idea mundial de promover un desarrollo 
sustentable como uno de los caminos más efectivos para lograr frenar 
las grandes amenazas ambientales que se presentan en la actualidad. 
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En p lena globalización, y como una forma de lograr acuerdos 
con mayor consenso, se citó para una conferencia mundial en abril 
de 1995 sobre turismo sustentable, la cua l se realizó en la isla de 
Lanzarote, Islas Canarias, España, por ser ésta la sede de un proyecto 
que está considerado como un modelo de desarrollo sustentable. 

Esta conferencia tomó como referentes para lograr un acuerdo 
mundial de apoyo al turismo sustentable a una serie de declaraciones 
y acuerdos previos, desde la Declaración de los Derechos Humanos 
a mediados de los cuarenta hasta las declaraciones más reciente 
sobre el tema del turismo y de la sustentabi lidad, como son: 

• Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
• Agenda 21 
• Declaración de Manila sobre Turismo Mundial 
• La Declaración de La Haya 
• La Carta del Turismo 
• Código del turista 

De esta reunión surge una declaración que pretende ser un instru
mento para guiar a los países a partir de criterios muy generales, a 
fin de que adopten un modelo de desarrollo turístico sustentable. 

Esta declaración, que tiene dieciocho puntos y dos finales, es 
una interesante guía para poder definir de manera más general los 
principios en los cuales se basaría un desarrollo t~lrístico sustentable. 

La conceptualización de turismo sustentable que se adopta en 
Lanzarote es, al igual que la definición general sobre el tema, una 
visión amp lia del mismo. 

Esta conceptualización parte de tres principios: primero, el 
ecológico, que define al turismo en su manejo y perspectiva de futuro; 
segundo, enla viabilidad económka, que es el presupuesto para poder 
hacer realidad el primer principio; y tercero, en la equidad, que es la 
base social de la sustentabilidad y el eje sobre el cual se desplaza la paz 
de una comunidad. 

En esta declaración inicial no se hace referencia explícita, pero 
si concreta de que se está hablando de las comunidades de los países 
poco desarrollados, los cuales son definidos como las comunidades 
locales, y a los que se les asocia con una gestión global del recurso. 
Algo utópico en los países emergentes, cuyo poder de negociación 
frente a los inversionistas y tour-operadores es ínfimo. 
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La integración del entorno natural, cultural y humano debe 
respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a las zonas costeras 
y más especialmente a las islas. Ésta es una meta difícil de lograr en 
las islas y los pequeiios países, ya que cuando el turismo logra ponerlas 
en el mapa mundial, los casos de Isla Mujeres y Cozumel, en México, 
Margaritu, en Venezuela, Ambergris, en Belice, se da un gran proceso 
de especulación que genera la economia de libre mercado. 

Para poder controlar esta difícil situaciÓn propone la elaboración 
de una serie de recomendaciones principales, éstas son: 

• Reconocer los factores locales y apoyar la identidad cultural 
de los pueblos. 

• Solidaridad, res~to mutuoy participación de tooos los actores 
en el proceso, tanto públ icos como privados. . 

• Instrumentos de planificación y de gestión para la conser
vación del patrimonio natural y culturaL 

• Preservación del destino, de la comunidad y satisfacción del 
turista. 

• Integración de la comunidad local al desarrollo económico del 
turismo. 

• El desarrollo turistico debe generar mejorasen las comunidades 
y un enriquecimiento cultu raL 

• Planificación integral 	por parte del gobierno y los demás 
actores. 

• Modelos de fijación de precios que permitan la internaciona
lización de los costes ambientales. 

• 	lnstmmentos jurídicos, económicos y fiscales para asegurar 
un use sustentable de los recursos aplicados al turismo. 

• Tratamiento especial a las zonas degradadas por modelos 
turísticos obsoletos. 

• Promover la diversificación del producto turístico. 
• Redes abiertas de investigación, difusión y promoción de las 

transferencias de turismo y tecnologías sustentables. 
• Generar proyectos de demostración que luego se promoverán 

por la cooperación internacional. 
• Se deben coord inar acciones entre la industria turística y las 

ONG que sean susceptibles de ser evaluadas para luego 
intercambiar experiencias con toda la región. 
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• Valorar el papel del 	transporte y sus impactos en el medio 
ambiente. 

• Consumo de energía y manejo de residuos son políticas funda
mentales para impulsar el desarrollo sustentable. 

• Creación decód igos de conductas que favorezcan el desarrollo 
sustentable del turismo. 

Todas estas recomendaciones para lograr la sustentabilidad 
turística son un esfuerzo importante por parte de los estados para 
poder guiar a los desarrolladores, operadores, responsables de comu
nidades, organismos no gubernamentales y otros, en el camino de 
este desarrollo deseado. 

Los problemas que debe enfrentar la Carta de Lanzarote son 
simplemente los derivados del modelo mundial. un capitalismo de 
libre mercado, un rntmdo globalizado y cada vez más centralizado 
por un reducido grupo de industrias y empresas que manejan la 
economía mundial. 

Estos monopolios son los responsables de un turismo minero, 
están apostando al agotamiento de zonas htrísticas y a la aperhtra 
de nuevas. Una apuesta que implica no aceptar la sustentabilidad, 
una estrategia que no pretende cuidar el capital nahtral ni culhtral, 
porque estos monopolios creen que en el futuro medio este capital 
natural y cultural será reemplazado por un mundo virtual o 
reconstituido con base en las nuevas tecnologías. Éstos son la 
contraversión del desarrollo sustentable, los que apuestan a un cambio 
basado en la tecnología y no en el mantenimiento de una naturaleza 
tal como la concebimos hoy. 

4. Desarrollo turístico sustentable 
y el mundo insular 

Las mayores experiencias del turismo de masas son las de sol y playa, las 
cualesseubican geográficamente en las zonas costeras y másespecialmente 
en las islas de las regiones tropicales o de temperaturas medias. 

Esto ha llevado a que los estados más frágiles en cuanto a sus 
ecosistemas, los estados insulares, busquen una respuesta colectiva 
al desarrollo sustentable, principalmente del sector turismo, ya que 
éste es una de sus principales fuentes de ingresos y motor de las 
economías locales. 
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Sigu iendo una agenda internacional, planteada a partir de Río 
92, Naciones Unidas organizó dos años después, en Barbados, una 
conferencia mundial sobre el desarrollo sustentable de los pequeños 
estados insulares. 

Allí se ratificaron los acuerdos de Río 92, el desarrollo sustentable 
y el Programa de la Agenda 21 y las demás convenciones, unas sin 
fuerza jurídica y otras consensadas sobre el desarrollo y el ambiente, 
desde el cambio cün'kitim hasta el ronvenlode Ríosobre la biOOiversidad 
biológica. 

En esta conferencia se ratificó que el turismo es una de las pocas 
opciones de desarrollo que tienen los países insulares, por lo que su 
planeaci6n y control se hacen imprescindibles para m antener un 
desarrollo sustentable. 

Allí se declara que los problemas de los mundos insulares·son 
muy concretos, de entre ellos destaca el cu idado y control planificado 
de las zonas costeras y las zonas interiores que aún tienen poco uso, 
ya que sobre ellas se desarrolla el turismo alternativo. 

La cultura es también un valor amenazado por la expansión 
del turismo, sin embargo, es uno de loselementos que hacen atractivas 
las islas. El cuidado de la culhu'a yde los ecosistemas está íntimamente 
ligado entre sí, ya que ambas se necesitan porque son una unidad 
indisol uble. 

Otras de las amenazas que los países insulares cons ideran 
como fundamentales son las derivadas del uso del suelo y la necesidad 
de regular el mismo con el objeto de poder mantener la diversidad de 
actividades y no volver a una actividad única. El turismo debe convivir 
con la agricultura, con la pesca y con las demás acti vidades que se 
desarrollan en las islas. No debe promoverse el fin de éstas a favor 
del turismo. 

Sobre la base de estos requerimientos se realizaron de recomen
daciones comunes, en tre las que destacan: 

• Ordenaci6n del ambiente para el uso del turismo. 
• Planificación y políticas integradas para asegurar el desarrollo 

turístico sus tentable. 
• 	Elaboración d e normas de construcción, que tomen en 

consideración el consumo de energía y el del agua, además 
del problema de la generación y control de desechos. 



1230 AI..FKU)Q C~.s...R D"(HAI!Y v SnUA M. AK"-'AI7 IJUR"E 

• 	Debe promoverse el turismo ecológico, natural y cultural, 
que permita mayor participación de las poblaciones de los 
pueblos de acogida. 

• La zonas natural es protegidas deben estar reservadas para el 
ecoturis OlO. 

• Se promoverá la integración de corredores entre islas vecinas a 
fin de que desarrollen una zona de tlUismo, tengan comercia
li7...1ción, capacitación y promoción en común, para que obtengas 
los beneficios de la economía de escala. 

Estas recomendaciones son el antecedente de las alianzas regionales 
que se empiezan a dar en la segtmda mitad de la última déc:1.da del 
siglo xx. Una de ellas se concretó en el Caribe yes conocida como la 
Zona de Turismo Sustentable del Caribe. 

Esta reunión volvió a realizarse cuatro años después, en 1998, 
en la isla de Mauricio y su tema prioritario fue el turismo. Los 
resultados obten idos ratificaron lo logrado en Barbados en 1994, pero 
a la vez integraron nuevas ideas para el desarrollo sustentable del 
turismo, las cuales se suman a otros esfuerzos internacionales como 
e l que realizó el PNUM A sobre e l manejo integrado de las zonas 
costeras y marinas del gran Caribe (PNUMA-IRF 1996). 

5. La Agenda 21 para la industria del turismo, 
hacia un desarrollo turístico sustentable 

En 1996 la Organización Mundial de Turismo, el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo y el Consejo de la TIerra se reunieron para elaborar 
una Agenda 21 para la industria del tu rismo y los viajes, la cua l tenía 
el objetivo de promover el desarrollo turístico sus tentable. 

El documento está orientado a las empresas del sector, a los 
gobiernos, a las organizaciones no guberna mentales y al público en 
general, sin embargo, este documento era susceptible de ampliarlo y 
mejorarlo. Por ello, en los últimos cinco años se han realizado varios 
seminarios internacionales con el fin de proveer su aplicación local y 
buscar nuevas ideas para consolidarlo. Los primeros seminarios que 
se real izaron fueron en Londres en febrero de 1997 y pocos meses 
después se realizó otro en Yakarta. 

Este programa ha sido adoptado por 182 países. Los principios 
que plantea son similares a los de la Carta del Turismo Sustentable 

http:d�c:1.da


de Lanzarote, pero con aplicación de medidas para su ejecución y 
con un espíritu de cambio pennanente y adaptación a las diferentes 
realidades regionales, como se ve en el cu¡¡dro siguiente: 

Políticas prioritarias 

1. Evaluación de la estructura 

regulatoria orientada al turismo 

sustentilble. 

2. EVilluaci6n de los impactos que 

genera la operación de la 

organización de la sustentabilidad 

3. Concientizaci6n, educación y 

capacitación para la sustentabilidad. 

4. Planificaci6n paril el turismo 

sustentable. 

5. Intercambio de experiencias y 

tecnologías para el desarrollo 

del turismo sustentable. 

6. Participaci6n de todos los actores 

sociales. 

7. Diseño de nuevos productos 

tu rísticos basados en la 

sustentabilidad 

8. Evaluación de los requerimientos 

para lograr un desarrollo sustentable 

9. Asociaciones para el desarrollo 

sustentable. 

Acciones prioritarias 

L Reducción de 

desechos 

2. Control de la 

energía 

3. Control del agua 

potable 

4. Control de aguas 

residuales 

5. Reducción de 

sustancias peligrosas 

6. Transporte 

7. Control y 

planificación del uso 

del suelo 

8. Participación 

comunitaria en 

problemas ambientales 

9. Diseño para apoyar 

la sustentabilidad 

10. Asociaciones para 

el desa.rrollosustentable. 

En la Carta no se subestiman los costos que van a generar estas 
políticas y acciones, las resistencias que se tendrán que vencer y las 
nuevas formas de trabajar que se deben adoptar. Todo ello hace muy 



232 ALFREDO C ésAR D ACHARY y STUI.A M. ARN"'TZ I3URNt 

complejo el camino hacia W1 desarroUo sustentable, pero es hora de 
empezar para evitar costos mayores a medida que e l tiempo pase y 
la situación no cambie, principalmente en los países emergentes. 

6. Hacia una zona de turismo sustentable del Caribe 

Quizá el proyecto regional más audaz, relativo a la relación entre el 
turismo y el desarrollo sustentable, es el que ha planteado la Asociación 
de Estados del Caribe en los últimos años del siglo XX. Una propuesta 
que representa una importante apuesta a lo que es la actividad 
más importante del Caribe: el turismo. 

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) es uno de los grandes 
retos integracionistasde nuestra América, además de ser un proyecto 
de cooperación multi lateral- el cual se constituyó el 24 de julio de 
1994 en la reun ión constitutiva de Cartagena. A esta reunión 
as istieron veinticinco países que estuvieron representados por sus 
jefes de gobierno y por sus enviados. Los objetivos de este proyecto 
de cooperación fueron ratificados en la Primera Reunión de Jefes de 
Estado y Gobierno realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago. 

De este modo quedó constituida la AEC por veinticinco países 
como miembros plenos, los Departamentos Franceses del Caribe, los 
territorios que forman parte del Reino de los Países Bajos, además de 
quedar abierta la participación a los territorios bajo dominio británico 
y de Estados Unidos como miembros asociados, [o que le daría una 
representación de treinta y seis países, estados y territorios. 

Esta vasta región que limita con la cuenca del Caribe representa 
un mercado de 215 millones de personas, que tiene un PIB de 520 000 
millones de dólares y genera exportaciones totales por 146 000 
millones de dólares, de acuerdo con cifras de 1998. 

El turismo es la principal actividad económica de esta región, y 
éste fue uno de los temas centrales de esta Asociación. Ahí se concretó 
la creación del Comité de Turismo, el cual representa el más fuere 
de esta Asociación. 

Sin embargo, esta acti vidad está fuertemente amenazada por 
una serie de indicadores que se han transformado en alarmas para 
la región. Entre és tas se encuentra la tasa de crecimiento del ingreso 
bruto turístico pues está desfasada en relación con la del número 
de v isitantes que crecen en cantidad pero no en la derrama que 
hacen. 



Varios destinos comienzan a mostrar signos importantes de 
envejecimiento y con ello de abaratamiento, son los polos de turismo 
masivo como Cancún, Margarita, Puerto Plata y Varadero, entre los 
más representativos. 

La competencia entre los cruceros y los hoteles todo incluido, el 
monopolio aéreo que ejerce la Compañía American Airlines, la gran 
dependencia de las importaciones y de los tu.ristas, son vulnerabilidades 
que coinciden en reducir la competitividad de la región. 

Desde la primera Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, en. 
Puerto España en 1995, se señaló que el turismo, el comercio y el 
transporte eran los tres sectores fund amentales, a los cuales se les tenía 
que dar prioridad y con base en ellos privilegiar la cooperación regionaL 

Las preocupaciones que planteaba el turismo eran varias, y de 
ellas destacan las siguientes: 

• Cómo intemalizar los multiplicadores del turismo, el cual se ha 
basado en la región en una importación. creciente que provoca 
desequilibrios crórticos en la ba lanza comercial. 

• El turismo depende de la dotación de recursos naturales que 
constituyen un activo económico finito. 

• Ausencia de planes estratégicos que garanticen u.n desarrollo 
sustentable. 

• Impactos sociales y culturales indeseados que agudizan la 
inseguridad y resquebrajan normas y valores loca les. 

• Atomización de las acciones por diversidad de intereses, lo 
que debilita un o rdenamiento racional y una acción del 
Estado efectiva (Ceara 1997). 

Todo eUo llevó a plantear una propuesta basada en la sustentabihdad 
del desarrollo del turi smo. 

Las asechanzas tanto técnicas como ambientales se combinaban 
y entrelazaban en esta vasta región, lo cual llevó a que el Comité de 
Turismo planteara un progra ma de cooperación e integración 
especial en este sector, que se denominó Zona de Turismo Sustentable 
del Caribe (ZTSC). 

Partiendo de que la sustentabilidad es un todo que incluye 
prob lemas sociales combinados con culturales yexpresados muchas 
veces en problemas ambientales, los cuales están vinculados a 
impactos diversos, es que la AEC planteó esta estrategia, una visión 
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pionera sobre la sustentabilidad turís tica, a pMtir del anális is de que 
los problemas existentes combinados con los cambios mundiales 
dominantes haáan que esta regi6n perdiera competitividad y, por 
ende, estuv iera sujeta a una caída en su ingreso turís tico, con las 
consecuencias sociales y econ6micas que esto s ignificaba. 

Presupuestos y principios en que se sustenta la ZTSC 
Los presupuestos recto res de la AEe para la formld aci6n de la ZT5C 
como estrategia regional han sido los siguientes: 

• El elemento integ rador de la regi6n, el que es el centro de la 
imagen objetivo, es el mar Caribe, de allí que éste sea el eje por 
donde pasarán las estrategias integrativas de cooperación y 
las políticas de prevenci6n ambienta l. 

• Asimismo, se ha tomado como iaactividad rectora y la estrategia 
a impulsar a mediano y largo plazo, el desarrollo del turismo, 
el cual hoyes la actividad dominante de toda la reg i6n. 

• Optar por el desarrollo sustentable como paradigma estratégico 
del desarrollo regional coincide con las políticas macroregioIU.les 
en América y las de los países miembros, que de una u otra 
manera están integrando sus planes de desarrollo a partir de 
este paradigma. 

• La opción por el desarrollo sustentable se ha realizado al tomar 
a éste en su sentido amplio como un modelo de desarrollo 
orientado a generar una sociedad más equitativa y, por e nde, 
menos conflicti va socialmente, como 10 son en la actualidad 
a lgunas subregiones del mundo Caribe. 

• Este programa integrativo pretende hacer de la región una 
unidad de operaci6n estratégica para poder contrarrestar las 
debilidades de algunas economías insu lares pequeñas en 
relación con las que tienen un desarrollo más consolidado. Esta 
es una forma de lograr reducir la vulnerabilidad individual al 
oponer una unidad de acción. 

Estos principios son el sustento de esta estrategia regional de 
operación-integración a partir de una acti vidad eje, el turismo, tina 
experiencia inédita en e l ámbito mund ial. 
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Operacionalidad de la ZTSC 
El proceso de lograr acuerdos para hacer operativa esta primer zona 
de turismo sus~entable no ha sido fáci lmente logrado, debido a las 
d iferencias de estructuras legales, de desarrollo de países, de sistemas 
económkos, de políticas ambientales y otros más, que resultan de 
esta compleja integració n de más de trein ta en tidades. 

Por ello, se ha elaborado en una primera etapa 1999-2000, un 
Plan de acción básico, en el cual concuerdan todos los integrantes, y 
que tiene doce estrategias generales que son un ejemplo real de la 
amplitud efectiva del paradigma de la sustentabilidad. Este plan 
abarca desde loru ltural-educativo hasta losocial-económico, pasando 
por lo ambiental y los problemas de marketing, legales, empresariales 
y de todos los actores que tienen que ver con un verdadero desarrollo 
integral de la sociedad. 

Estas estrategias las analizaremos individualmente, ya que 
cada una de ellas implica una aris ta del desarrollo sustentable del 
turismo. 

Cultura e identidad 
El objetivo de esta estrategia es mantener una imagen común, la 
identidad ca ribeña, pero protegiendo la diversidad cultural de cada 
pueblo, que es 10 que enriquece a esta imagen. La fortaleza de esta 
cultura regional está seriamente amenazada por la de los países 
emisores, que en casos concretos como el de Estados Unidos tienden 
a querer imponer sus costumbres, hábitos y alimentos en las 
reg iones que visitan en nombre de una falsa dicotomía en tre lo 
conocido y creíble y lo desconocido y poco confiable, una expresión 
de una cultura débil y no consolidada. 

Esto se haría posible a partir de redes de estudios culturales, 
de la promoción de fiestas y festivales regionales y de una acción 
dentro de las sociedades que refuercen estos pilares de su identidad. 

Participación comuuitaria 
El Da r a conocer y comprometer a la sociedad en la tarea de 
consolida r la Z1'SC sólo es posible si a ésta se le mantiene infonnada, 
se le da participación, se le promueve en todos los aspectos. La susten
tabilidad no se logra imponiendo la estrategia, sino convenciendo a la 
sociedad del valor de esta estrategia para poder hacer de la sustenta
biJjdad un compromiso permanente con la sociedad. 
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La planead6n estratégica llevada a cabo junto con la participación 
de la sociedad y la gestión con todos los actores de la misma son 
fundamentales para lograr el éxito del desarrollo sustentable. 

Ambiente 
El ambiente es un elemento fund amental en el turismo, ya que tiene 
en los escenarios un referente de calidad fundamental. De alli que la 
estrategia ambiental se oriente a promover la preservación. conservación 
y aprovechamiento deJ capital natural en las zonas htrísticas y, en 
general, en toda la geografía regionaL 

Para ello se promoverán modelos de ordenamiento, programas 
de manejo y estudios de impacto ambientaL Y para lograr hacerlos 
efectivos en el ámbito regional, se debe llevar a cabo un amplio 
proceso de socialización de las experiencias al respecto. 

Tecnología para la sustentabilidad 
El uso de tecnología para apuntalar un desarrollo sustentable no 
siempre es posible debido al alto costo que ésta tiene; por ello la AEC 

plantea como estrategia generar la búqueda de tecnologías blandas, 
de fácil acceso, la promoción y la creación de tecnología y la 
socialización de su aplicación. 

Sin embargo, no excluye las nuevas tecnologías que puedan 
introducirsea tTavés de las inversiones turísticas, para las cuales plantea 
incentivos fiscales y otras facilidades para que éstas se integren a los 
desarrollos turísticos locales. 

La cooperación regional en materia tecnológica puede ser uno 
de los objetivos de mediano plazo factibles de lograr, debido a que 
existen países en la región que están desarrollando estas tecnologías, 
como son el caso de Cuba, México y Venezuela, entre otros. 

Políticas e itlstnlltlentos económicos 
Uno de los mecanismos para poder consolidar La ZTSC es a través 
de la creación, por parte de los gobiernos, de instrumentos de política 
y economía orientados a encauzar las acciones de un desarrollo 
turístico susten table. 

Esto permitiría buscar fondos externos para consolidar estas 
políticas y conseguir la asistencia técnica económica para estos fines. 
En sín tesis, hacer de es tos instrumentos agentes de apoyo a la 
sustentabilidad. 
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Comercialización 
En el proceso de comercialización del turismo cada día ocupa un lugar 
más preponderante la estrategia de sustentabilidad. Los principales 
mayoristas mundiales cada vez dan mayor importancia a la situación 
de los destinos en los términos amplios de la sustentabilidad: 

• Hay un ambiente adecuado, no violento. La inseguridad, fruto 
de un desarrollo extremadamente polarizado y asimétrico, ha 
sido la causa de pérdida de mercado de muchos lugares que 
otrora tenían fama mundial. 

• Los ecosistemas, el estado en que se encuentran, las aguas, las 
arenas, los alimentos, el aire, en general el ambiente, son elementos 
que se miden a través de diferente sistemas de certificación. 

• Identidad y fortaleza cultural del lugar. Éstos son valores 
agregados muy importantes, los cuales son que es abundante 
por la diversidad que representa el mundo Caribe. 

Todos estos elementos integran la moderna comercialización. 
Por ello, la ZTSC los promoverá e integrará a las prácticas generales 
que desarroll arán los países miembros para consolidar esta estrategia. 

Educación 
La educación es quizá uno de los principales ejes integradores y 

pilares más sólido para hacer de los recursos humanos y las 
poblaciones de acogida actores importantes en el proceso de la 
sustentabilidad turística. 

Por ello esta estrategia tiene diferente niveles que van desde 
las escuelas y la población hasta los centros de investigación. 

Se promoverá illU"1 rurríruJa más homogénea en la región, dado que 
la movilidad de los recursos humanos y la unidad de los sistemas de 
gestión y administración, derivados de la propia globali.za.ción, asíloexigen. 

Se promoverá una mayor comunicación entre los centros de 
estudios de la región para intercambiar experiencias propuestas y 
armar así una red de trabajo regional que permita compartir expe
riencias y sumar iniciativas. 

Marco legal 
Pese a la existencia de estructuras jurídicas diferenciadas en la región, 
se busca homogene izar leyes y reglamentos dentro de los contextos 
propios de cada país y, a la vez, hacer efectivos los tratados y otros 



acuerdos internacionales para apoyar así a W1 desarrollo sustentable 
de la región. 

También se plantea un intercambio de información y de las 
experiencias en su aplicación para reducir los impactos, así como 
controlar las externalidades que generan los desarrollos, como es el 
caso del turismo, ya sea en los sistemas de transporte, en el desarrollo 
de infraestructura o en la operación de los serv icios. 

Indicadores de sllstclltabilidad 
La forma de medir 105 avances o retrocesos de la aplicación de 
regulaciones para evitar externalidades no deseadas, es a través 
de indicadores que nos permiten comparar o tener referencias daras 
a partir de hechos concretos del estado ambiental de la región. La 
medición de la calidad del agua del maren zonas de playa nos pm-'de 
indicar el grado de operación de los servidos en las ciudades o 
zonas turísticas que están junto a las mismas. 

El disello de indicadores básicos comunes a la región y la 
formulación de sistemas articulados de los mismos, que son los 
modelos de certifi cación, son instrumentos básicos pnra medi r los 
avances de la ZTSC. 

Los modelos que se pretenden aplicar hoy son una realidad, 
como lo es el que plantea el Instituto Costarricense de Turismo, del 
cual hablamos en otro capítulo de este texto. 

Turismo aéreo y marítimo 
Las estrategias para estas actividades que representan generalmente 
un importante segmento de la actividad turística ya las tiene 
elaboradas la AEC a través de su comité de transporte. Pero esto implica 
un análisis profundo sobre el impacto de los sistemas de transporte, 
de la monopolización de los mismos y la incidencia en el precio del 
servicio, del papel de los cruceroS como competencia directa a los 
propios destinos y como producto de un reducido vaJor agregado. 

Todo ello irá en favor o detrimento de la ZTSC, ya que el turismo 
en la región es totalmente de fuera, por lo que los transportes son 
un elemento fundamental para el éxito de la misma. 

Coordinación COIl el sector privado 
Los empresarios son actores fundamentales en este proceso donde 
cada vez es menor la incidencia de la inversión pública. De a llí que 
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la consulta y la integración de éstos a los diferentes consejos de 
planeación y con trol de la gestión de la ZTSC es vital. 

La promoción, la comercialización y la inversión en la expansión 
de los polos turbticos requieren de una mayor responsabilidad del 
empresariado regional, que debe integrarse, intercambiar experiencias 
y promover una participación cada vez más activa en e l desarrollo 
turístico sustentable. 

Centro de informacion 
Con el objeto de integrar experiencias y socializar acciones se plantea 
un centro de información como una estra tegia orien tada a integrar a 
la región con otros organismos de dentro y fuera de la misma y hacer 
posible un tránsito ági l de la información, patrimonio regional, para 
conso lidar la ZTSC. 

Difundir los diferentes ind icadores, desde los económicos nasta 
los ambientales, el estado de la ocupación de los djferentes centros 
hl rístioos, los vaivenes del mercado y los requerimientos de operadores 
para las próximas temporadas, serán algtUlas de las infonnaciones 
que se operarán a través de páginas web y otros mecanismos para 
hacer efectivo este interC<lmbio. Será fundamental integrar la 
información mundial de la OMT para tenerla como referente, en relación 
con las de la WtTC, las regionales de la 00, CASf, FNlMA YCEHI, entre otros. 

Hoy, a sólo dos años de la constitución de la ZTSC, los acuerdos de 
los países miembros están en un a etapa de ajustes. Los cambios de 
gob iernos en los estados, en la propia AEC, han retrasado es ta 
propuesta, pero las perspectivas de su realización son ampljascomo 
las de éx ito en sus metas. 

7. El Programa Mundo Maya 

El proyecto Mundo Maya es un esfuerzo entre cmco estados soberanos: 
El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala y México, los OJales tienen 
además deun pasado común, el pueblo y la cultura maya, una unidad 
regional. 

El proyecto interregional tiene como base un producto cultural 
y natural ligado a otras opciones que van desde el turismo de sol y 
playa hasta el de buceo, pasando por el de aventuras y muchos más. 

Las razones por las cuales se pone en marcha este proyecto 
son por un lado políticas y por otro específicas de la mercadote01ia 



del turismo. Políticamente, México, el país Iider, se agrupa con sus 
veOnoscentroamericanosen un proyecto común que intenta incre.rnentar 
el procesode integración y fortalecimiento de estas economía que han 
pasado dos décadas de conflictos armados. 

El México del sureste no sólo tiene en común con Centroamérica 
la cultura y un pasado sino también un presente, porque es la regi6n 
más pobre del país, la más aislada y menos desarrollada a la par de 
los países centroamericanos. 

Esta es una unidad regional de bajo desarrollo, al extremo que 
el nuevo gobierno de México ha planteado un proyecto regional 
que integra a esta zona con Centroamérica denominado: Proyecto 
Puebla-Panamá. 

Turisticamenteel proyecto se ubica en los ya exitosos productos 
multidestino, que a la vez representan un multiproducto que los 
lleva a la creación de una marca que los identifique mundialmente 
y los posicione en esta área de gran competitividad turística como 
es la cuenca del Caribe. 

Hoy la Asociaci6n de Estados del Caribe ha integrado al mundo 
Caribe y al Mundo Maya en un gran producto regional, el Mundo 
Caribe, que se identifica como la primera Zona de Turismo 
Sustentable del Caribe. 

El Mundo Maya tiene como centro a Guatemala, el único país 
que tiene fronteras con los cuatro restantes y donde la cultura viva 
tiene mayor vigencia, de allí la importancia de esta entidad. Sin 
embargo, ésta tiene mayores problemas de integraci6n dado que 
arrastra un gran lastre de injusticia social que no le ha permitido lograr 
una estabilidad plena. 

Inicialmente el proyecto plante6 tres productos: el tradicional 
de sol y playa, el cultural y de la naturaleza y uno combinado, aunque 
en la actualidad éstos han sido rebasados por un crecimiento poco 
estudiado de nuevas opciones en estos países donde difícilmente 
las grandes empresas turísticas están dispuestas a invertir. 

El proyecto lleva una década de existencia y aún no podido 
integrarse y despegar turísticamente, salvo acciones individuales y 
algunos logros mínimos. De alli la pregunta, ¿es un proyecto mal 
diseilado o qué ha ocurrido? En realidad nos enoonrramos frente a un 
proyecto de grandes perspectivas pero totalmente limitado por los 
propios problemas regionales. 
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Los problemas que han limitado el desarrollo del proyecto Mundo 
Maya se deben a [os lastres de un desarrollo incipiente en sociedades 
poco modernizadas y altamente conflictivas a partir de una gran 
asimetría económica y social. 

• Integración de un sistema de transporte, en el cual el servicio 
sería prestado por más de una empresa, los cuales estarían 
regulados por una serie de reglas, calidades, costos y formas 
de operación comunes, que remplacen a diversas empresas 
muy diferentes entre sí. Debe haber un acuerdo internacional 
para permitir que un vehículo pase por los países en forma 
rápida y sin problemas. 

• 	El problema de aduanas y migrnción. Aquí no hay como en 
Europa una entrada y libre paso entre los países, donde cada 
uno tiene reglas diferentes, desde el costo de visa hasta las 
exigencias para otorgarlas. 

• Integrad6n del transporte aéreo. Ésta es la que más ha avanzado, 
pero aún faltan criterios de una mayor integración. 

• Internamente en estos países no hay líneas de financiamiento 
eficientes para proyectos turísticos, salvo en el caso de México 
a través de FONATUR y la exterior debido al éxito del corredor 
Riviera Maya. 

• Faltan ordenamientos por países, planificación urbana y otros 
mecanismos para regular las zonas turísticas. 

• 	Hay contradicciones entre la conservación y las antiguas 
formas de explotación agrícola, lo cual se traslada al manejo 
de los recursos frente a las grandes carencias de los propios 
pueblos mayas. 

• Tenencia de la tierra en los pueblos indígenas es LUla cuestión no 
resuelta en la mayoría de los países del proyecto Mundo Maya. 

Como síntesis, podemos decir que las grandes diferencias de 
desarrollo al interior de los países y en la región como unidad son las 
grandes limitantes para realizar estos proyectos, los cuales se deben 
basar en sociedades equilibradas y no pueden ubicarse en medio 
de zonas de alta marginación social. 

El diseño del proyecto se adelantó a su tiempo, ya que partió 
de la base de que el turismo de sol y playa lo eligen 66 % de los 
viajeros internacionales y más del 75 % de los viajeros vacacionales, 



10 cual no excluye que éste sea el verdadero redistribuidor a otros 
destinos cuando hablamos de turismo masivo. 

Una de las ventajas que tiene el proyecto, tal como está 
planteado, es que puede facilitar la búsqueda de recursos externos 
de los organismos multilaterales, así como de inversiones privadas. 

En la actual idad el programa se maneja más entre México, 
Guatemala y Belice, por su cercania y por los circuitos habilitados 
a tal efecto. 

Cancún, centro del Caribe mexicano, es la puerta al Mundo 
Maya, puesto que es el principal receptor del turismo de la costa 
este de Estados Unidos y el más cercano aeropuerto al continente 
europeo en América. 

Por ello, Cancún y la Riviera Maya pueden ser los principales 
aportadores de turistas al Mundo Maya, lo cual ya ha empezado a 
operar con viajes cortos a Belice y Tical, a veces por el día. . 

En la actualidad existen varios proyecta;encontradososuperpuestos 
en la región. En Centroamérica, el cluster de turismo promueve a esta 
región como un solo producto y entre ésta y el Proyecto Mundo 
Maya está el Plan Puebla-Panamá, el cual reactivará la economía 
regional y creará una mayor integración en el comercio; todos estos 
proyectos internacionales se apoyan entre sí y van empujando a 
esta región, quizá la menos desarrollada de la cuenca del Caribe, 
hacia una integración cada vez más evidente en toda América. 

La sustentabilidad, como modelo de desarrollo, es la base sobre 
la cual se pueden asentar estos proyectos en [os que la cooperación 
internacional ya tiene una plataforma: el desarrollo turístico 
sustentable. Junto a esta plataforma internacional nace una nueva 
visión de la geoeconomía asociada al turismo, un área que no había 
logrado el posicionamiento internacional que merece por ser la 
actividad con mayor crecimiento en todo el mundo. 

8. Geopolítica y turismo 

La integración del turismo a la agenda mundial noes un reconocimiento 
a su gran importanda en la econoTTÚa planetaria, sino un síntoma de 
que ya comjenza a independizarse y reconocerse como un actor propio, 
desprendido de otros servicios, incluido del comercio internacional 
que fue de los primeros mecanismos que se lISÓ para ubicar el peso 
de esta actividad. 
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En la actualidad, el turismo ha dejado de ser valorado en ténninos 
de balanza comercial, debido a que se le ha comenzado a reconocer 
como un modelo de desarrollo que tiene la capacidad de sostener 
desde su dinámica a otras actividades y a una región o a un país. 

Conel auge promovido por los principalesorganismo multila tera l es 
y por los gobiernos de los países más desarrollados del paradigma 
de la sustentab ilidad, el turismo ha e ncont rado dos aliados 
excepcionales, ya que la mayor debilidad de un destino es la baja o 
nula sustenta~bilidad en términos amplios. 

En realidad, lo que en el ámbito internacional se está 
promoviendo son alianzas y acuerdos para reducir impactos en 
los países poco desarrollados que tienen importantes destinos 
turísticos. Y la pregunta que nos haríamos es por qué hasta ahora se 
plantea un desarrollo turístico más equilibrado, premisa que se vi~ne 
sosteniendo desde hace medio siglo. 

La razón es muy simple, el turismo es la única exportación que 
se consume en el lugar donde se crea o existe, y los consumidores 
son mayoritariamente de los países desarrollados, por ello exigen 
similares condiciones a las existentes en sus naciones y esto se ha 
transformado en una exigencia generalizada en el mercado. 

Existen otras razonas más, como las que se dan en el Caribe y las 
islas del Pacífico, donde 50 % de la población emigró a los países 


. metropolitanos. Es parella que la única forma de retener a la población 

que abandona el campo es reformular los modelos de desarrollo a fin 

de que no entren en contradicción con una actividad muy sensible, 

como lo es el turismo. 

Así, el turismo aswne una segunda característica, reasienta pobla~ 
dón de zonas expulsoras a partir de un modelo nuevo que les permite 
mejores ingresos y, en algunos casos, mejores condiciones de vida. 

En este medio siglo de desarrollo del turismo masivo los cambios 
han sido muy grandes y con ellos el turismo ha podido probar no 
sólo su viabil idad sino también su adaptabilidad y el papel que tiene 
en la reconversión de espacios y poblaciones hacia esta economía 
mund ial, que genera la globaJización. 

El turismo no sólo permite reciclar a las zonas rurales hoy 
abandonadas de los países emergentes, s ino rehacer las ciudades 
metropol itanas dominadas por los inmigrantes, pobres e n su gran 
mayoría, y a la vez abrir nuevos espacios en zonas antes vedadas, 
como las selvas e islas aisladas. En síntesis, el turismo hoyes uno de 
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los instrumentos de penetración, adecuación y recolonizaci6n del 
capitalismo g lobal. una perspectiva que cuatro décadas atrás había 
predecidoAsh, en un clásico de la primera era del turismo de masas 
(Tumer y Ash 1991). 

Países turísticos ya hay muchos, principalmente los pequeños 
e insulares; zonas turísticas y corredores ha y también en gran 
número en todo el g lobo; capitales mundiales del turismo las hay 
d e todo tipo, de lo lúdico con Las Vegas a la fantasía con Orlando en 
Disney World; desde la cultura metropolitana en París o Londres 
hasta la de la naturaleza como Costa Rica y otras más. 

El turismo ya tiene personalidad institucional propia, por e llo 
no sorprende que tenga también vigencia en la política exterior y 
peso en la goopohtica. Ya es sin lugar a dudas uno de los modelos con 
mayor perspectiva para la profundización de la globalización como 
sistema del pensamiento único, como modelo de vida yusos, costumbres 
e idiomas comunes, como exige esta nueva etapa. La pregunta final es: 
¿se adaptará el turismo a nuevos cambios? 
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