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Prólogo. 
Inteligencia territorial, innovación y emprendi-
mientos sociales turísticos. Disrupciones para el 
desarrollo regional sustentable y la calidad de vida

edmundo andr ade romo
myrna leticia br avo olivas

El desarrollo como concepto encierra ciertos grados de complejidad 
en el momento de su discusión y aplicación, sin embargo, a la vez es un 
término que evoca un desenvolvimiento necesario para ir en busca de 
alternativas u opciones requeridas para que las dinámicas de los sec- 
tores y agentes económicos de un territorio produzcan satisfactores 
importantes en beneficio de las poblaciones, los individuos o colectivos 
en general.

El territorio como constructo social producto de las interacciones 
sociales de los seres humanos, representa una multiplicidad de paisajes 
culturales que se encuentran y desencuentran con el objeto de expresar 
su propios ideales en constante búsqueda de la superación en todos 
los ámbitos de la vida, tanto individual como colectiva, y esta multipli-
cidad identitaria representada en esta construcción en referencia se 
hace presente a nivel micro y macro espacial produciendo así retos y 
desafíos que deben ser solventados para lograr un estado de progreso 
de una manera genuina.

Hablar de inteligencia en todo el sentido de la palabra es hacer alu- 
sión a conocimiento, es decir, un tipo de conocimiento que puede ser 
discernido o discutido con el propósito de encontrar respuestas o tomar 
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decisiones que posibiliten el avance de la ciencia y la tecnología en cada 
etapa de la vida y del mundo en general. La puesta en marcha o praxis 
de esta Inteligencia ha conducido a que dicho concepto pueda yuxta-
ponerse a otros términos o categorías con un profundo significado que 
promueven el mejoramiento de un estadio o escenario en particular.

El conocimiento como categoría conceptual en la actualidad im- 
plica pasar de un mundo sólido a uno líquido, y donde este estado de 
liquidez se manifiesta en el cambio continúo propiciado por el avance 
tecnológico que transporta la situación física a la virtualidad y, donde 
la inteligencia adjetivada de artificialidad da respuesta inmediata a las 
necesidades que la sociedad en general requiere.

Ante esta perspectiva, la presente obra intitulada: Inteligencia terri-
torial, innovación y emprendimientos sociales turísticos. Disrupciones 
para el desarrollo regional sustentable y la calidad de vida se convierte 
en un producto de investigación académica colaborativa en la que parti-
cipan 22 investigadores (13 profesores y 9 estudiantes) pertenecientes 
a varios Cuerpos Académicos y Centros de Investigación con líneas de 
generación y aplicación del conocimiento (lgac) enfocadas al análisis 
del constructo socioterritorial y ambiental en referencia con el objeto 
de su comprensión y aplicación en una región determinada.

En este sentido, los investigadores Rodrigo Espinoza Sánchez, Anto- 
nio Romualdo Márquez González, José Luis Cornejo Ortega y María del 
Carmen Verduzco Villaseñor presentan el capítulo I al cual intitulan: 
Perspectiva general sobre inteligencia territorial, emprendimientos so- 
ciales turísticos y calidad de vida, cuyo objetivo principal consiste en 
hacer un acercamiento o aproximación a la discusión teórica concep-
tual sobre la triada de Inteligencia Territorial (it), Emprendimientos 
Sociales Turísticos (est) y la Calidad de Vida (cv) con el objeto de sentar 
los fundamentos a propuestas de desarrollo turístico de manera inteli-
gente que mejoren las condiciones de vida de la gente local.
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Esta adjetivación conceptual condujo a que en el capítulo II, los 
autores Rodrigo Espinoza Sánchez, María del Carmen Verduzco Villa-
señor, José Luis Cornejo Ortega y Aihled Yareli Cortés Cruz profundi-
zarán un poco más sobre conceptos relacionados en el análisis, por tal 
motivo exponen un trabajo que denominaron: Ciudades y destinos turís-
ticos inteligentes. Una visión general de su concepción, en el cual hacen 
alusión a los constructos de binomios o trinomios conceptuales como es 
el caso, y se proponen como objetivo discernir sobre qué es una ci y un 
dti desde una perspectiva general, y a la vez, acercar ambos conceptos 
a la región de Bahía de Banderas México (bbm) donde el turismo se ha 
convertido en la actividad hegemónica para el desarrollo.

En este orden de ideas y de temática central en el capítulo III los 
autores: Antonio Romualdo Márquez González, Rodrigo Espinoza y 
María del Carmen Verduzco Villaseñor aportan el trabajo: Inteligencia 
territorial y prácticas turísticas: el espacio como soporte del desarrollo 
turístico, investigación ésta que forma parte de un proyecto enfo-
cado al desarrollo socioeconómico-demográfico del centro occidente 
de México en los estados de Jalisco y Nayarit y que se está desarro-
llando en el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCoDeT) 
en Centro Universitario de la Costa (CUCosta) y, cuyo abordaje plan-
teado es desde la ocupación del espacio, aspecto este que contiene los 
elementos susceptibles de ser aprovechados para el establecimiento de 
todo aquello, que pueda ser vinculado para la promoción de la actividad 
turística en los municipios costeros de los estados de Jalisco (Cabo 
Corrientes, Cihuatlán, La Huerta, Puerto Vallarta y Tomatlán) y Nayarit 
(Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala).

La innovación y desarrollo ha conducido con pasos agigantados a 
que las plataformas digitales se conviertan en elementos base para la 
aparición de industrias y negocios que sientan sus pilares en las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (tic) y, donde el e-comerce 
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en todas sus modalidades se integran a las nuevas economías emer-
gentes producto del ejercicio de la Inteligencia Artificial (ia), al respecto 
en el capítulo IV, José Luis Bravo Silva y Ángel Marcial Carrillo contri-
buyen con la investigación: Las plataformas digitales como oportunidad 
de innovación y emprendimiento social, en dicho trabajo estos investiga-
dores refieren a que el emprendimiento e innovación social en México 
representan importantes oportunidades para reducir las desigualdades 
de acceso a la tecnología, a la conectividad, la desigualdad económica e 
incluso contribuir a la democratización de Internet, y además adhieren 
que la economía social y solidaria, puede a través de la innovación y em- 
prendimiento en plataformas cooperativas contribuir atender las nece-
sidades de las nuevas generaciones y a la vez contribuir a acortar las 
importantes brechas que el avance tecnológico ocasiona.

En el mismo sentido de la innovación, el capítulo V Análisis de Prop- 
Tech: un acercamiento para entender a una nueva industria de los 
autores César Froylán Cervantes Andrade y José Luis Bravo Silva esta-
tifican que los avances tecnológicos en áreas como el análisis de big 
data, el aprendizaje autónomo y la inteligencia artificial, están transfor-
mando a las industrias en todo el mundo, ofreciendo datos, información 
y oportunidades para los sectores que están colocados en una ruta de 
vanguardia y, sobre todo, dispuestos al cambio. Por tanto, el modelo  
de desarrollo de tecnologías emergentes ha provocado una revolu-
ción en los modelos de negocio de dichos sectores, y hacen referencia 
a la aplicación de la tecnología digital al sector inmobiliario y donde 
las plataformas digitales son proveedoras de nuevos servicios y nuevos 
tipos de empresa que se relacionan con la economía de colores y dis- 
rumpiendo el tradicionalismo económico.

Pero qué pasa en el mercado laboral o de trabajo con el uso de las 
plataformas y el mundo digital, cuestionamiento este que los autores 
José Alejandro López Sánchez, Rodrigo Espinoza Sánchez y Carlos Sal- 
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vador Peña Casillas lo esclarecen en el capítulo VI con el trabajo Un 
panorama general sobre Gig Economy en el trabajo del sector turismo 
y sus posibles repercusiones en la calidad de vida, estos autores se  
plantean como objetivo acercar el concepto de Gig Economy al mer- 
cado de trabajo del sector turismo y sus posibles implicaciones en la ca- 
lidad de vida de la gente, ya que las nuevas formas de empleabilidad no 
se sujetan a aspectos físicos fijos, sino a complementariedades con base 
en las plataformas digitales y el ocupacionalismo.

En el capítulo VII, los autores Carlos Salvador Peña Casillas, Rodrigo 
Espinoza Sánchez y José Alejandro López Sánchez en su investigación 
titulada: Impactos turísticos en comunidades periféricas de Bahía de 
Banderas. Caso Higuera Blanca, Nayarit, se proponen analizar cómo el 
turismo repercute en la vida de la comunidad de Higuera Blanca y, parten 
diciendo que el turismo se promueve como uno de los sectores econó-
micos más importantes a nivel mundial, esto debido a su capacidad para 
la creación de empleos requeridos para mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades anfitrionas como es el caso de Higuera Blanca, en 
Nayarit. Por tanto, su indagatoria trata de dar respuesta al cuestiona-
miento a dichos impactos turísticos tanto directos como indirectos en 
esta esfera local en referencia.

Sin lugar a dudas, la promoción de la actividad turística por los 
gobiernos y agentes relacionados a la misma, es de gran trascendencia, 
sin embargo, es importante estatificar que dicha promoción requiere 
del establecimiento de criterios que orienten claramente su imple-
mentación, esto con el objeto de que el turismo pueda servir, como 
ese vínculo necesario para hilar los sectores de la sociedad y, que éstos 
puedan desde sus diferentes perspectivas apuntalar el desarrollo nece-
sario para mejorar la calidad de vida de la gente local.

Lo expuesto, conlleva a mencionar que el capítulo VIII Gestión del 
Desarrollo Local: evidencias para la política pública desde el municipio  
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de Bahía de Banderas, Nayarit los investigadores Héctor Ramón Ramírez 
Partida y Luis Fernando Pérez Varela presentan resultados de investi-
gación cualitativa, y mencionan que para poder explicar los fenómenos 
sociales y económicos que se suscitan en un territorio de índole local 
se debieran considerar procesos que impactan por la implementación 
de un instrumento de política pública enfocado al desarrollo, ya que 
esto tiene repercusiones en el espacio urbano, y por ende, de quienes 
allí interactúan, y pone como ejemplo el caso de la Riviera Nayarit y 
su contenido turístico como política pública para el desarrollo de las 
comunidades costeras del sur de Nayarit, que eran ajenas a esta acti-
vidad turística que ahora se ha convertido en el eje predominante de 
dicho desarrollo.

Por otra parte, el desarrollo del capital humano en los diferentes 
ámbitos de la vida en sociedad tiene ciertas implicaciones que se re- 
quiere conocer, y más cuando el constructo investigativo se sustenta 
como una de sus categorías o variables principales, en este caso el tu- 
rismo, como ya se ha venido aludiendo anteriormente, es decir, que 
este capital humano inserto en la actividad turística presenta ciertas 
fisionomías producto de las oportunidades que le ha propiciado la polí-
tica pública y, la importancia que cada individuo o grupo social deter-
minado le ha otorgado en el desarrollo de sus vidas.

En este sentido el capítulo IX, Formación de personal gerencial en el 
sector de hospedaje en el municipio de Tomatlán, Jalisco, de los autores 
Carlos Salvador Peña Casillas, Ma. Concepción Batista Heredia, Celia 
Guadalupe Acosta Araiza y Ma. Fernanda Amador Balderas mencionan 
que este municipio de Tomatlán es uno de los más extensos del estado 
de Jalisco, y que sus actividades económicas son de base tradicional 
como la agricultura y ganadería, sin embargo enfatizan, que el futuro 
del municipio se proyecta con la transición de nuevas actividades como 
las turísticas, y que éstas requieren de otro tipo de capital humano, para 
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tal aseveración la soportan en su análisis hecho con base en el diag-
nóstico que hacen sobre las empresas de hospedaje a nivel municipal 
y cerciorándose de la formación educativa que tienen los responsables 
de dichos establecimientos, y qué requerimientos deben de tener estos 
trabajadores para ser competitivos en el mercado turístico.

Los emprendimientos sociales como tal, son acciones que la gente 
local realiza para poder soportar embates de los modelos económicos 
a nivel global, y es a partir de estos modelos de emprendimiento con 
carácter colectivo como se aminora o trata de aminorar las carencias 
de las personas de comunidades locales, por tanto, es importante el 
análisis a escala local tal y como se presenta en el capítulo X, en el tra- 
bajo titulado: Análisis de los factores que impulsaron el crecimiento 
del balneario ejidal Santa Isabel en el estado de Morelos, investiga-
ción descriptiva desarrollada por Paula Ponce Lázaro, Silvia Cartujano 
Escobar, Selene Viridiana Pérez Ramírez, Crisóforo Álvarez Violante y 
Roque López Tarango, quienes cometan que la actividad turística es una 
de las actividades principales que se desarrollan en el sur del estado de 
Morelos.

Lo anterior, debido al gran número de ríos y manantiales con los 
que cuenta la referida entidad federativa. En el caso del balneario eji- 
dal Santa Isabel, está constituido como una Sociedad de Producción 
Rural de Responsabilidad Ilimitada, siendo una de sus fortalezas que 
cuenta con manantiales que son parte de una reserva natural que lo  
han convertido en un producto turístico, y lo que lo hace como una 
empresa o emprendimiento exitoso en el estado ya referido.

En congruencia a lo anterior, el capítulo XI, Reflexiones sobre inte-
ligencia territorial, innovación y emprendimientos sociales turísticos. 
Disrupciones para el desarrollo regional sustentable y la calidad de vida,  
de los autores, Rodrigo Espinoza Sánchez, Antonio Romualdo Márquez 
González y José Luis Bravo Silva, cierran la obra integrando de manera 
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sintética las reflexiones emanadas de las diez investigaciones conte-
nidas en esta edición bibliográfica 2023, expresadas en formas de 
binomio y trinomios conceptuales aparejados con el turismo y la Inteli-
gencia en cualquiera de sus manifestaciones, aspectos estos que le dan 
un toque novedoso e invitan a su lectura y aplicación.

A manera de cierre, puede decirse que el hilo conductor de la obra 
fue el enfoque dado a través de la temática analizada y los métodos y 
materiales utilizados en cada uno de los once capítulos que la com- 
ponen, con una acentuación cualitativa y un capítulo cuantitativo que 
muestra el constructo en acciones turísticas, pero el valor importante 
se concentra en la apertura de las investigaciones y su contenido, así 
como en el “pasaje final” de las reflexiones principales que deja la inves-
tigación completa.
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capítulo i.  
Perspectiva general sobre inteligencia territorial, 
emprendimientos sociales turísticos y calidad de vida

rodrigo espinoza sánchez*

maría del carmen verduzco villaseñor**

josé luis cornejo ortega***

1. Introducción
Uno de los objetivos primordiales de la indagación científica es ir al 
encuentro y desencuentro de posturas teórico epistemológicas que 
posibiliten la evolución del conocimiento en el área disciplinar que se 
trate, ya que esto permite el avance científico indispensable para una 
sociedad desarrollada. 

*  Profesor Investigador, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa, 
Depto. Estudios Administrativo–Contables. Miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores (sni I), así como del Centro de Investigación en Cooperación y Desarrollo Terri-
torial (CeCoDeT) y del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (cide). Miembro 
del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo con clave: udg-ca-443. 
Correo electrónico: rodrigoe@cuc.udg.mx
**  Estudiante del Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, 
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Colaboradora del Centro de 
Investigación en Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCoDeT) y del Cuerpo Acadé-
mico Consolidado: Análisis Regional y Turismo con clave: udg-ca-443. Correo electrónico: 
maria.verduzco4567@alumnos.udg.mx
***  Profesor Investigador, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa, 
Depto. Estudios Socioeconómico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni I), 
así como del Centro de Investigación en Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCoDeT). 
Miembro del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo con clave: 
udg-ca-443. Correo electrónico: jose.corjeno@cuc.udg.mx 

mailto:rodrigoe@cuc.udg.mx
mailto:maria.verduzco4567@alumnos.udg.mx
mailto:jose.corjeno@cuc.udg.mx
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Toda acción argumentada trae consigo un acercamiento a una 
realidad que solo es posible escudriñarla con fundamentos teoréticos 
que buscan su afincamiento en principios sólidos o juicios de valor sin- 
téticos a priori que solo las categorías cerebrales pueden identificar y 
comprender a través de la abstracción y concreción de las ideas prima-
rias, y que a posteriori, esto se puede verificar con la experiencia en un 
mundo inteligible (Kant en Kemp, 1913; Spinoza en Frost, 1946; Male-
branche en Fernández, 1970).

Las ideas inteligibles juegan un rol preponderante en los plantea-
mientos epistémicos que conducen una investigación en el ámbito que 
se trate. Las sociedades en busca de caminos que los lleven al progreso 
genuino presentan atisbos que anhelan alcanzar en un momento deter-
minado, y para eso, recuren a la indagación científica que implica cons-
truir realidades sociales en donde se presente la “eureka” como un nuevo 
resplandor para un sector social o toda la sociedad en general que cada 
día busca con ahínco el buen vivir, inspiración natural del ser humano 
sobre la faz de la tierra.

El territorio como espacio o arena1 donde la praxis humana deja 
su huella imborrable contiene elementos y factores que interactúan 
de una forma constante, y donde la presencia del ser humano como 
homus economicus cada día con su práctica voraz va dejando desvalores 
o huellas en cada uno de los ecosistemas soportados en la superficie de  
un territorio dado, y donde la dialéctica establecida entre cada uno  
de los recursos se manifiesta como una hoja en blanco que en otrora 
sin la presencia humana destellaba o irradiaba una cara diferente y, por 
ende, era digna de contemplación.

1  Se toma en el sentido del lugar donde se dan o crean las ocurrencias o ensayos del 
hombre.
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Este acertijo implícito en las interrelaciones que se generan en 
el territorio van impulsando nuevos escenarios ávidos de impulsos 
reflexivos que conduzcan a encontrar en el otro o los otros el signi-
ficado del cuidado de la naturaleza en toda su extensión, donde el 
hombre como criatura pensante y dotado de inteligencias múltiples 
puede impulsar un desarrollo territorial inteligente en el que la diver-
sidad socionatural y cultural impregnada de saberes de actores que 
constituyen la comunidad local posibiliten una nueva visión de desa-
rrollo sustentable del territorio, y donde las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (tic), sean solo eso, instrumentos de soporte 
para tomar decisiones que conduzcan a mejorar la calidad de vida de la 
gente.

El turismo como fenómeno socioeconómico y ambiental ha sido 
abordado por muchos estudiosos, desde diferentes ópticas con el ob- 
jeto de que dicho fenómeno turístico pueda fungir como agente ver- 
tebrador y, dinamizador de sectores y subsectores de la sociedad 
siempre en pro del progreso, sin embargo, pareciera que al momento 
de su implementación deja de irradiar el encanto que de él se tenía 
y, esto desvirtúa en gran medida las formas en cómo se ha medido el 
impacto del fenómeno en referencia ocasionando solo un laberinto de 
emociones no satisfechas y, por ende un desaliento en las poblaciones 
de acogida o anfitrionía. 

Los emprendimientos sociales da carácter turístico se han conver-
tido en la actualidad en células organizacionales de carácter comuni-
tario que impulsan la visión del bien común, y que aspiran a que sus 
acciones colaborativas encuentren la respuesta precisa para frenar la 
pobreza, la marginación, la exclusión, la fragmentación, y porque no 
decirlo, de la desigualdad y la inequidad que a cada momento se percibe 
en los diferentes territorios que componen a los países y regiones del 
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mundo (Espinoza et. al., 2020; Massam y Espinoza, 2013; Massam et. al., 
2016; Espinoza et. al., 2019).

Ante estas perspectivas habría que cuestionarse, si ¿Existe la inteli-
gencia territorial (it)? y si existe esta it, ¿Puede esta it interrelacionarse 
con otras concepciones que implica el desarrollo o progreso dentro 
de un territorio dado? Y finalmente, cuestionarse ¿Si la interrelación 
conceptual de it, est y la calidad de vida (cv) pueden convertirse en una 
triada que impulse el desarrollo de un territorio de manera inteligente? 
Estos cuestionamientos conllevaran al encuentro de nuevos conoci-
mientos que impliquen propuestas de desarrollo turístico sustentados 
en el endogenismo. Por tanto, el objetivo del presente trabajo es hacer 
un acercamiento o aproximación a la discusión teórica conceptual 
sobre la triada de it, est y la cv con el objeto de sentar los fundamentos 
a propuestas de desarrollo turístico de manera inteligente que mejoren 
las condiciones de vida de la gente local.

2. Desarrollo de la investigación
2.1. Fundamentación teórica-referencial
Hacer un acercamiento a la triada en referencia implica entender como 
ya se mencionó con anterioridad, comprender en toda la extensión 
los conceptos implícitos en discusión, por tanto, hacer alusión a la it, 
primeramente, conlleva al análisis conceptual y al cuestionamiento de 
que es Inteligencia (i), al respecto, esta I, según Martín (2007) implica:

Comprender, conocer, o darse cuenta. Surge del verbo intellego -intelle-

gis-intellegere-intellexi-intellectum, atendiendo el producto de un leer 

dentro, un recoger en el interior. De esta manera, se asume inteligente 

aquel que “comprende, conoce, o se da cuenta de algo tras haber vuelto la 

mirada sobre sí mismo, con el propósito de recoger en su interior (p. 40).
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Desde esta perspectiva se puede entender entonces que el concepto 
de inteligencia conduce a una introspección en sí mismo con el objeto 
de comprender algo, y darle sentido o respuesta a ese algo que en su 
interior ha generado un impacto o efecto. 

En el mismo sentido, y con el objeto de profundizar sobre el con- 
cepto de I, González (2011) arguye diciendo:

La I es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la  

habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abs- 

tracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de 

la experiencia (p. 1420). 

Esta concepción al término de I, fue profundizándose entre la comu-
nidad científica hasta llevar la argumentación desde posturas teóricas 
y empíricas que permite en la actualidad tener un consenso más claro 
y preciso a como se venía planteando el concepto de I, y ahora para la 
comunidad científica como lo estatifica de manera textual Ardila (2010) 
al decir que:

La I es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la  

adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de 

resolver problemas, planear, pensar manera abstracta, comprender ideas 

complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos 

específicos, ni con habilidades específicas, sino que se trata de habilidad 

cognitiva general, de la cual forma parte las capacidades específicas (p. 100).

Lo expuesto implica entonces, que la I no contiene emparcela-
miento específico de un conocimiento, sino que contiene en su esencia 
capacidades específicas que permiten identificar y plantear solu-
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ciones a problemas que pueden darse en un extracto social y tiempo  
determinado.

Estudios posteriores sobre I trajeron nuevos hallazgos que per- 
mearon en la comunidad científica respecto a la constitución de la teoría 
de las Inteligencias Múltiples (im) que puntualizan que no se relacionan 
con capacidades generales, sino más bien culturales particulares, y que 
fueron clasificadas en ocho I (Gardner, 2016). Y lo más encomiable de su 
aportación es el afirmar que los individuos poseen fortalezas y debili-
dades en cada una de sus inteligencias.

Este acertijo de aproximaciones conceptuales al término de inteli-
gencia conlleva a comprender en este trabajo a que cada individuo es 
un “ente” con capacidades importantes para plantear desde su contexto 
ideas de proyectos de desarrollo que impulsen alguna actividad que le 
genere impactos positivos, tanto en lo individual como en lo colectivo, y 
esto en el fondo es ir en busca de mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades o poblaciones asentadas en un territorio dado.

Por otra parte, el concepto de territorial, hace alusión a un espacio 
dentro de un territorio dado, y la unión o combinación de inteligencia 
con lo territorial integra dos dimensiones que llevan implícito un men- 
saje que implica comprender que los seres humanos que cohabitan en 
dicho territorio tienen las capacidades para poder plantear proyectos 
que les retribuyan beneficios en lo individual o colectivo, si estos actores 
locales participan en las propuestas de dichos proyectos.

En este sentido, según Perea-Medina, Navarro-Jurado y Luque-Gil 
(2018) refieren que: 

El concepto y las herramientas propias de la inteligencia territorial (it) 

tienen su origen a finales de los años ochenta, para dar respuesta a las nece-

sidades de un grupo de actores territoriales que trabajaban en proyectos 
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de lucha contra la pobreza (Miedes et al., 2010). En 1989, la ausencia de 

planes territoriales basados en la participación, la exigencia de plantea-

mientos críticos en el ámbito del desarrollo sostenible, y la revolución de 

las tecnologías de la información y la comunicación (tic), dan lugar a que 

surja en Europa (Besançon, Francia) el método “Catalyse” (Girardot, 2010).

Esto traía consigo la búsqueda e ir al encuentro con ese anhelado 
desarrollo sostenible, por tanto, el objetivo de esta it “era la creación de 
inteligencias colectivas a través de diversas herramientas (de diagnós-
tico y de evaluación), con el fin de que los actores pudiesen elaborar, 
argumentar, animar y evaluar proyectos de desarrollo sostenible (Perea- 
Medina, Navarro-Jurado y Luque-Gil, 2018).

Estos atisbos sobre it lograron que Girardot (2010) pudiera afirmar 
que dicha it es: “un medio para los investigadores, para los actores y  
para la comunidad territorial de adquirir un mejor conocimiento del 
territorio, pero también de controlar mejor su desarrollo (Girardot, 
2010). Por tanto, la it no es una ciencia, sino que se convierte en un 
trabajo interdisciplinar donde se vincula la academia con los actores 
locales de un territorio, para fortalecer la colaboración y cooperación 
entre actores en busca de su propio desarrollo con el soporte de las tic  
y la academia, aspectos estos que posibilitan la formulación de pro- 
yectos emanados desde las bases y con los métodos y técnicas reque-
ridas para dar solución a los problemas estructurales de los territorios 
de las comunidades locales.

Por otra parte, hacer hincapié en el concepto de Emprendimiento 
Social Turístico (est) es aludir a iniciativas concebidas por los propios 
locatarios en lo colectivo, con el objeto de resolver problemas de 
pobreza, marginación y exclusión dentro de los núcleos poblacionales 
de los territorios ejidales y comunales del sector periurbano y rural que 
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sufren y han sufrido embates incontrolables del modelo hegemónico 
predominante en esta economía abierta, donde el libre mercado hace 
su aparición en todas y cada una las actividades que desarrolla el ser 
humano en el espacio que este se encuentre.

En este sentido, los est según Lara (2011) en Espinoza et al.  
(2020) están circunscritos al sector social y pueden clasificarse como: 
a) empresas sociales, b) solidarias, c) del tercer sector, y d) sociales y 
solidarias.

Este tipo de emprendimiento como bien lo manifiesta su denomi-
nación, implica emprender acciones colectivas para beneficio social, 
sin embargo, el hecho de ser un emprendimiento con carácter social 
conduce a entender que no se busca el interés individual sino colectivo, 
y esto les otorga más valor a dichas acciones emprendedoras.

Si bien es cierto, el turismo como fenómeno socioeconómico y 
ambiental trae aparejados impactos positivos y negativos en su imple-
mentación y desarrollo, a nivel mundial el sector, manifiesta creci-
mientos y recuperaciones importantes para el crecimiento y desarrollo 
de los países y regiones, y dicho fenómeno convertido en actividades 
turísticas que practican los emprendedores para mejorar las condi-
ciones de lugar y de comunidades en lo general o específico. Esto 
induce entonces a entender que un est según Espinoza et al. (2020) son:

Aquellas acciones emprendidas por el núcleo básico de un colectivo, con 

el objeto de generar economía social y solidaria que posibilite desarrollar 

actividades recreativas dentro de un espacio dado. Esto permite forta-

lecer la economía social y como consecuencia incrementar y desarrollar el 

capital social en el territorio o la comunidad donde se desarrolla el turismo.

En congruencia con lo expuesto anteriormente, estas acciones 
tienden a fortalecer la confianza de los emprendedores y, por ende, ir en 
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busca de los desafíos que enfrenta el desarrollo local en esta economía 
abierta producto del capitalismo que se está viviendo, para beneficio 
de la población local de las comunidades asentadas dentro del espacio 
territorial que se trate (Vázquez-Barquero, 2015).

Esto implica entonces pensar que el desarrollo del turismo a través 
de los emprendimientos de carácter social, es en el fondo una estra-
tegia de desarrollo comunitario, que sienta sus bases en el cooperati-
vismo y la colaboración de los actores locales ejidales, que surgen como 
una estrategia de desarrollo de las mismas comunidades, y sientan sus 
raíces en la gestión organizacional con una administración endógena 
y democrática, cuya génesis es el mutuo acuerdo para el aprovecha-
miento de sus recursos y, como resultado, el empoderamiento y la 
búsqueda de una mejor cv de estos actores (Sen, 1998; Lara, 2011; Espi-
noza et al., 2020).

Al respecto de la concepción de cv, este se concibe como un proceso 
mediante el cual los individuos y los colectivos satisfacen sus necesi-
dades biopsicosociales y de conversión a través de las opciones que les 
brinda el entorno y la política pública en el cual se encuentran, y a la 
vez, por el grado de importancia y significado que estas personas le dan 
al logro de sus objetivos (Renwick y Brown, 1996; Espinoza et al., 2015). 
Por tanto, esta cv es un buen catalizador para ponderar los impactos del 
desarrollo del turismo en las comunidades locales.

La cv en el fondo es un derecho o aspiración que tiene el ser humano 
en el lugar que este se encuentre, esto con el objeto de poder tener un 
desarrollo pleno de todas las dimensiones que esto implica, es decir, 
lograr objetivos de vida que le permitan al individuo ser feliz, dando el 
sentido de pertenencia al lugar donde se vive, así como estar satisfecho 
con su accionar dentro de la comunidad donde se encuentre y, acom-
pañado con las acciones de las políticas públicas diseñadas para tal 
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efecto, y de manera concomitante colaborando en ecosistemas sociales 
que buscan en todo momento el buen vivir de toda la población.

3. Métodos y materiales
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el paradigma 
cualitativo Flick (2015), ya que se buscó a través de indagación biblio-
gráfica-documental en bases de datos y revistas científicas las catego-
rías conceptuales de la discusión teorética planteada.

4. Conclusiones y reflexión final
A manera de cierre se puede concluir:

a) Que, si existe interrelación conceptual entre it, est y cv, ya que la 
triada conceptual expuesta busca en el fondo encontrar la colabo-
ración y vinculación entre la academia y los actores de un territorio 
con el objeto de soportar la construcción de iniciativas de desa-
rrollo local que impulsen el mejoramiento de la calidad de vida, 
tanto individual como colectiva, y donde las tic se convierten en 
herramientas de soporte para agilizar los procesos de colaboración.

b) Por otra parte, se encuentra que la it como instrumento para el 
ds se convierte en una estrategia de desarrollo territorial basada 
en los consensos de los actores locales, para plantear soluciones a 
sus problemáticas territoriales y, por ende, como resultado encon-
trar una mejor calidad de vida de las personas en las comunidades 
locales.

c) En el mismo sentido, se muestra cómo la it posibilita la colabora- 
ción entre disciplinas para poder fortalecer las propuestas emanadas 
de las bases comunitarias, ya que esta it, contiene a la inteligencia 
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artificial que posibilita que las tic sustenten el desarrollo territorial 
propuesto por las personas del propio territorio.

d) Finalmente, a manera de reflexión final, se puede decir, que la triada 
compuesta por la it, est y la cv son conceptos que se pueden interre- 
lacionar para generar iniciativas de desarrollo local endógeno en el 
que prime la aspiración de lograr el bien común para las poblaciones 
locales a través del desarrollo de actividades turísticas, y donde las 
tic funjan como herramientas de soporte que agilizan los procesos 
decisorios requeridos por este desarrollo territorial inteligente.
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el crecimiento urbano acelerado de manera desordenada, ya que el 
argumento donde este se sustenta es en el hecho de que la concentra-
ción de la población implica que el Estado pueda satisfacer las nece-
sidades de la ciudadanía de una mejor manera, que si la población o 
comunidades estuvieran dispersas en el territorio rural, y a la vez, por 
su localización geográfica y la necesidad de la complementariedad de 
las personas y los avances de la ciencia y la tecnología (Seisdedos, 2007; 
Cubers, 2020). 

Por otra parte, el sector urbano trae aparejados problemas inhe-
rentes a los usos del suelo, donde la gobernanza hace su aparición 
debido a que en un mismo espacio confluyen diversas figuras jurídicas 
que afectan de una manera u otra la articulación de sectores y factores 
para el desarrollo urbano territorial (Hidalgo y Espinoza, 2012).

En este sentido, las ciudades se han convertido en la principal atrac-
ción para la inversión inmobiliaria, y porque no decirlo, en el eje rector 
del aceleramiento de la industria de la construcción y del comercio, 
ya que a partir de grandes conglomerados de personas se generan 
demandas que van desde las cuestiones básicas para la vida, hasta la 
creación de desarrollos urbanos de lujo para ciertas clases sociales que 
buscan una diferenciación con fines de confort y clasismo que los trans-
porte a vivir una vida diferente a la de la masa popular (Pradilla, 2014).

A nivel global se ha puesto de manifiesto que a partir de los modelos 
de crecimiento económico que enfatizan su praxis en la acumulación 
del capital, estas ciudades han ido absorbiendo grandes superficies de 
terrenos que anteriormente se utilizaban para la producción alimen-
taria que la población iba necesitando, y que lo hacían a través de fincas, 
minifundios, pequeñas propiedades, granjas, entre otras pero que de 
alguna forma u otra respondían a la satisfacción de las necesidades de 
las comunidades locales, que no estaban sustentadas en grandes con- 
glomerados de todo tipo, como lo manifiestan ahora los sectores pro- 
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ductivos y consorcios empresariales en estas ciudades que avanzan a 
pasos agigantados hacia la consolidación de metrópolis que requieren 
de irse configurando en iconos novedosos dentro de esta aldea global 
en la que se está viviendo y, donde lo único estable es la reconfiguración 
de escenarios e imaginarios con creatividad e inteligencia (Soros, 1999; 
Massam y Espinoza, 2013; De Groot et al., 2020).

Todo esto ha sido producto de la innovación y el conocimiento 
tecnológico que ha inducido a que el ser humano desde las diferentes 
disciplinas busque encontrar nuevos imaginarios o cocrear experien-
cias que posibilitan el encuentro de un anfitrión denominado ordenador 
tecnológico conectado vía internet con otros ordenadores programados 
con algoritmos para tal efecto, y esta forma de organización promul-
gando comunidades de prácticas digitales interconectadas vía redes de 
colaboración con operatividad cibernética avanzada que impulsan una 
nueva visión de ciudad con carácter inteligente (Espinoza, 2010; López, 
Espinoza y Peña, 2022; Lave y Wenger, 1991; Espinoza et al., 2012).

Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) como 
elementos de soporte en la actualidad son imprescindibles para que los 
conglomerados urbanos puedan encontrar nuevas formas de adminis-
trar de una mejor manera a los ciudadanos que en ellas cohabitan.

Todo lo anterior, implica entonces, entender que el crecimiento 
de la población concentrada en un espacio territorial determinado y, 
en este siglo xxi que se está viviendo, donde las generaciones consti-
tuidas desde los milenios hasta la clasificación con que se les determine 
a estos de las décadas 2ª y 3ª del siglo xxi requieren de la comunicación 
4.0 y 5.0, para dar respuesta a sus necesidades de manera inteligente en 
el sector empresarial en el que se localicen y, con ello encontrar ciertos 
grados de satisfacción o felicidad que les proporcione el logro de obje-
tivos personales y colectivos para ser plenos (Espinoza et al., 2015; Espi-
noza et al., 2021; Inzunza et al., 2017; Nahavandi, 2019).
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Ante esta perspectiva, donde por alguna razón u otra, aparecen las 
tic con una faceta de inteligencia artificial (ia) preponderante, habría que 
cuestionarse: ¿Qué es una ciudad Inteligente (ci)? ¿Cuál es el objetivo de 
la creación de una ci? Así como, ¿Qué es un Destino Turístico Inteligente 
(dti)? ¿Qué persigue un dti? y sí estas dos concepciones imbricadas 
conducen a mejorar la Calidad de vida de la anfitrionía local, y si esta 
evolución conceptual de binomios o trinomios conceptuales posibilitan 
planteamientos indagatorios para el análisis de una región o territorio 
dado, como puede ser Bahía de Banderas, México (bbm) u algún otro 
territorio en cuestión. 

Lo expuesto en binomios o trinomios implican el análisis teórico- 
conceptual del nacimiento de las ciudades inteligentes (ci) y los destinos 
turísticos inteligentes (dti), que al parecer emergen de manera consecu-
tiva es decir, que las ci o Smart Cities (sc) por sus siglas en inglés son la 
concepción primaria, mientras que los dti son la adaptación de estas ci 
o sc enfocadas al sector turismo en algún territorio dado, pero con el 
objeto de satisfacer las necesidades del turista de manera inteligente y 
como consecuencia los anfitriones mejorar la calidad de vida (Flores, 
Perogil y Barroso, 2019). Por tanto, el objetivo de esta investigación es 
discernir sobre qué es una ci y un dti desde una perspectiva general, y a 
la vez, acercar ambos conceptos a la región de bbm.

2. Desarrollo de la investigación
2.1. Fundamentación teórica referencial de ci y dti

El concepto de inteligente como adjetivo ha ido incrementándose en los 
últimos años, ya que su adhesión a un sustantivo impregna un mensaje 
con énfasis significativo, y alude en gran medida a la prontitud de 
respuesta que tanto instituciones como empresas le dan a la solución 
de las problemáticas que cada sector tiene, y esto lo hace a través del 
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uso de los medios tecnologizados o las tic, cuyo soporte para la toma de 
decisiones importante se convierten en las herramientas básicas para 
el logro de tal cometido, ante esta perspectiva generalizada es preciso 
hacer acotaciones sobre dicho concepto adjetivado o aparejado a pala-
bras del argot cotidiano en la sociedad.

Acorde a Kormnimos y Tsarchopoulus (2012) el concepto de Smart 
City (sc) o Ciudad Inteligente (ci) se ha convertido en un nuevo para-
digma de la planificación y gestión urbana, probablemente el más 
apreciado por los planificadores. Quizás esto se deba a la novedad del 
concepto que tiene sus pros y contras, para algunos críticos o porque 
pareciera que es un todo incluyente y donde conceptos íntimamente 
relacionados con la gestión son eminentemente la base que sostiene 
este constructo tecno-social.

Estas ci, sin lugar a duda se han convertido en un aspecto muy 
importante para el sector gobierno, ya que los pronósticos del creci-
miento urbano a nivel mundial son apremiantes, y esto se pone de 
manifiesto cuando (Romero, 2018) dice que:

Son las ciudades los espacios para el desarrollo de los valores y los compor-

tamientos democráticos, ya que el fenómeno de la globalización exige una 

respuesta ante los cambios de una sociedad más compleja, plural y diversa 

en el contexto de la gobernanza urbana.

Desde esta perspectiva, las ciudades vuelven a tener un papel pre- 
ponderante en la vida de la sociedad, y dicho rol puede aún ser más 
detonante o importante al convertirse en inteligentes, por lo que una ci 
según lo menciona Seisdedos (2007) cuando expresa: 

Las ciudades vuelven a estar de moda, vuelven a ocupar un lugar preemi-

nente en la agenda de organismos internacionales, instituciones políticas 
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y empresarios cuando todo el mundo las daba por muertas… (Seisdedos, 

2007, p. 2). 

Y, además, esto se presume debido a dos grandes acontecimientos 
o hechos que afectaron los contextos urbanos: 1º El aumento exponen-
cial de la población, y 2º La globalización; junto a la aplicación de los 
avances producidos en materia de tic (Romero, 2018). 

En el mismo sentido, no se debe perder el hilo conductor del desa-
rrollo de las ciudades y, por ende, el desarrollo humano, ya que todo 
concepto evoluciona con el objeto de dar respuesta a las nuevas nece-
sidades intergeneracionales que se van suscitando, y por tanto, la crisis 
del concepto gobernanza frente al de ciudad tradicional en esta época 
posmoderna requiere de ajustes pertinentes a una nueva concepción 
de ciudad con características de índole inteligente que responsa a los 
procesos emergentes de esta sociedad del siglo xxi.

Estas ci se caracterizan por tener al concepto inteligente entra- 
mado a cada uno de los aspectos que la integran como se aprecia en la 
Figura (1), donde enfatiza que dicha ci está constituida por una matriz 
con seis rejillas o dimensiones que apuntalan a: a) Una Economía Inte-
ligente con enfoque a la competitividad, b) Gente inteligente confor-
mada por el capital humano y social, c) Una Gobernanza Inteligente 
soportada en la participación, d) Movilidad Inteligente cuyo énfasis es 
el transporte y las tic, e) Un Ambiente Inteligente fundamentado en los 
recursos naturales, y f) Vida Inteligente que se sostiene en la Calidad de 
Vida (Giffiger et al., 2007).
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Figura 1. Modelo de Ciudad Inteligente o Smart City

Lo expuesto implica entonces comprender que las ci son en el fondo 
un constructo humano que buscan la productividad y la competitividad 
a través del conjunto de elementos de su composición y, cuyas aspira-
ciones y realidades se manifiestan en su nivel de desarrollo económico.

Estos esbozos implican el entendimiento de estas ci o sc y su 
correcto funcionamiento dentro de un espacio territorial, que al apli-
carse dicha inteligencia los territorios en cuestión son asimilados como 
territorios inteligentes (ti), y por ende en esas dinámicas en las que el 
nuevo paradigma de ciudad se ve involucrado hace pensar que esta ci 
encierra aspectos importantes para que el desarrollo territorial se haga 
presente a partir de un enfoque sustentable basado en la innovación y 
acompañado de la ia requerida para el acceso y respuesta inmediata a 
las necesidades que buscan el mejoramiento de la Calidad de Vida de la 
población local.

Desde esta perspectiva la ci o sc también puede visualizarse como 
una ciudad en movimiento o una city in motion (cm), las cuales tienen a ir 
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evolucionando para mejorar las condiciones en los diferentes aspectos 
que muestra su modelo, al respecto, iese (2017-2022) como se muestra 
en la siguiente Figura (2) interconectada a manera de infografía los dife-
rentes elementos requeridos para su operacionalización:

Figura 2. Infografía de las claves para convertir  

una ciudad en ciudad inteligente

Fuente principal: Índice iese Cities in Motion (2017-2022).

Esta evolución o transición como una constante de las ci o cm ejem-
plifican la funcionalidad explicita en el territorio que comprende dicha 
ciudad, y cuyo énfasis es ir al encuentro de la calidad de vida del ciuda-
dano local, que está conectado a esa aldea global en esta era abierta, y a 
la cual se le atribuye el crecimiento económico desde la perspectiva del 
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incremento en la innovación tecnológica a través de las redes que cons-
tituyen la web, y de manera más precisa a través de las tic (McKluhan y 
Powers, 1995).

Esta estatificación del constructo de ci condujo a que el sector 
turismo, uno de los sectores más dinámicos a nivel mundial y que hasta 
antes de la pandemia del covid-19 estaba considerado como el gene-
rador del 10% del producto global bruto, y que era capaz de reactivar las 
economías por el hecho de fungir como el eje vertebrador de los otros 
sectores económicos, trato de emular este modelo de ci para convertir 
a un destino turístico a la nueva faceta de inteligente (invat-tur, 2015).

Lo anterior, conlleva entonces a entender que los conceptos nove-
dosos que tienen funcionalidad y que muestran resultados favorables 
se van utilizando para dar pertinencia y sentido de prosperidad en cada 
una de las áreas económicas, y pareciera que las redes de conectividad 
a través de la tecnología son una muestra de esto, ya que la adapta-
ción del concepto de ci adaptado al de destino turístico inteligente (dti) 
se ha convertido en el objetivo a lograr por estos destino turísticos a 
nivel global que buscan un posicionamiento en el mercado de manera 
ágil y bajo la seguridad de la ia que brinda al turística un estatus de 
glamur y opulencia que lo hace sentir diferente (Organización Mundial 
de Turismo (omt), 2018).

Esto implica que al momento de la planeación de los destinos turís-
ticos, o en su caso, de la evolución de los destinos turísticos tradicio- 
nales que han forjado su crecimiento y desarrollo con base a la expe-
riencia, porque quizás las bellezas escénicas de lugar en el cual están 
localizados les han permitido penetrar y posicionarse en el mercado 
turístico, y a través de los diferentes mecanismos utilizados para su 
promoción y operación son conocidos dentro del mercado, ahora 
deben de cambiar sus estrategias para poder ser competitivos en 
esta aldea global donde la conectividad vía las tic y, bajo esta nueva 
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dialéctica de comercialización global inteligente requiere una nueva 
visión para atender al turista digital (McKluhan y Powers, 1995; Conde, 
Schmidt y Ochoa, 2011; Estrada, Miranda y Lobo, 2019; Cornejo, Espi-
noza y Andrade, 2021).

Ante estas perspectivas del mundo digital habilitado por la ia viene 
trascendiendo con una fuerza significativa en el mundo de los nego-
cios, ya que el uso de las tic y plataformas en la web agiliza los procesos 
de intercambio de información, y con ellos de bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades tanto de sectores como de personas a una 
velocidad en tiempo real, lo que ocasiona que los procesos produc-
tivos se enfoquen a la automatización de los mismos, y con ello a incre-
mentar competencias y habilidades de su capital humano, lo que viene 
a revolucionar el mundo en toda sus dimensiones, y en estos dti no es 
la excepción, ya que la actividad turística acorta las distancias para que 
el oferente y el demandante del producto turístico se encuentran en 
la virtualidad o en la nube en segundos, lo que hace que las gestiones 
y negocios se realicen inmediatamente, y eso genera más rentabilidad 
de los recursos y sectores tal y como esta visualizado por el capital y el 
ocio para el desarrollo del turismo (Fernández, 2019). 

Esto conduce entonces, a entender la importancia que tiene los dti 
para el desarrollo del sector turismo de una manera en la cual la ia hace 
su presencia como la herramienta que viene a proporcionar informa-
ción concentrada para que un espacio territorial urbanizado y delimi-
tado dentro de una región pueda rápidamente encontrar satisfactores 
de forma inmediata que le brinda la tic, pero a la par, pone de manifiesto 
que el impacto directo es la calidad de vida del usuario que visita dicho 
lugar, y como consecuencia genere beneficios en la población anfitriona 
o local, aspecto este que debe ser mejorado para que los beneficios sean 
directos.
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Por otra parte, este término o concepto en discusión como lo es el 
dti, que nació del otrora, ci o sc, tiene la intencionalidad de mantener la 
competitividad dentro del mercado global turístico a través de la inno-
vación y atención a un segmento identificado como el “nuevo turista” 
hiperconectado o digital, cuya génesis es el ciberespacio o la nube en la 
cual busca y encuentra los satisfactores que requiere para su anhelada 
calidad de vida (Castro et al., 2017; Navarrete y García, 2021).

Sin embargo, cabe mencionar que, no se deben confundir los tér- 
minos de Ciudad Inteligente con el de dti, ya que se observan diferen-
cias entre ambos, principalmente porque el destino turístico se asienta 
en un territorio que puede o no coincidir con el de una ciudad o un 
municipio, lo que implica el desarrollo sustentable de territorios inte-
grados donde el eje central es el turista antes, durante y después del 
viaje (Castro et al., 2017).

Un aspecto importante por considerar en este cambio de actitudes 
y preferencias del nuevo turista según Navarrete y García (2021) que 
dicen que:

México fue el primer país fuera de España interesado en el desarrollo 

del modelo de dti, habiendo sido Tequila, Jalisco y la Isla de Cozumel  

los primeros en lograrlo –y citan al convenio de cooperación que la Secre-

taría de Turismo (sectur) firmó en el año 2015 para crear el Modelo Mexi-

cano de dti e iniciar el cambio en algunos otros.

Este dato es interesante porque a partir de esto la visión del desa-
rrollo turístico mexicano se ajusta o da el vuelco a esta “boga” de la inte-
ligencia implícita en dicho funcionamiento del modelo. Sin embargo, 
habría que poner especial interés en el enfoque, que no solo se centre 
en la calidad de vida del turista como directriz principal, sino en la 
cocreación de la experiencia turística en la cual interviene el binomio 
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turista anfitrión con sus culturas e identidades (Massam y Espinoza, 
2013; González, 2017).

Este modelo de dti hace alusión como ya se refirió, a que el espacio 
turístico construido para que se desarrolle el turismo debe estar inter-
conectado de manera efectiva para que todos los sectores y actores 
que hacen posible que exista tal, tecnologizados en todos los aspectos 
y para lo cual, el modelo se centra en la alimentación interconectada de 
todas las dimensiones (Figura 3) de dicho modelo, y donde la innovación 
y la infraestructura tecnológica va a la vanguardia, y enfocado a garan-
tizar al desarrollo sostenible del territorio para todos, y donde la inte-
racción e integración del visitante con el ambiente o entorno y, a partir 
de esto mejorar la calidad de vida del residente y, por ende, incrementar 
la calidad de la experiencia de dicho visitante.

Figura 3. Modelo de Destino Turístico Inteligente Español

Fuente: segitur con base a Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015.
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Por otra parte, para la implementación y operacionalización de 
estos dti es preciso identificar ciertos aspectos importantes (Figura 4),  
que deben considerarse, y que en algunas otras regiones ya se han 
hecho, como es el caso de la Comunitat Valenciana, en el que se mues-
tran todos las dimensiones que hacen alusión de manera ilustrativa a: 
a) La gobernanza, b) La sostenibilidad, c) La conectividad con la senso-
rización que conduce a que dispositivos y personas utilicen las aplica-
ciones para dar respuesta a las necesidades, d) Sistema de información 
y, finalmente e) La innovación tipificada.

Figura 4. Modelo de dti Comunidad Valenciana

Fuente: Manual de Destinos Turísticos Inteligentes. Manual operativo para la confi-

guración de dti, 2015.

Estos modelos expuestos posibilitan de manera clara apreciar e in- 
terpretar las diferencias que existen desde el planteamiento hasta la ope- 
ración de planes de desarrollo urbano y turístico que se enfocan a esta 
“boga” de la ia adjetivada para darle énfasis de preponderancia a una 
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actividad en particular como es la turística, y donde la automatización 
juega un papel crucial dando respuesta a las demandas turísticas que se 
requieren en un destino o una región, pero con un enfoque sustentable.

3. Métodos y materiales
La presente investigación es de carácter cualitativo, según Flick (2007) 
este tipo de investigación cualitativa trabaja sobre todo con textos, para 
después pasar a su interpretación, de ahí entonces, que el sustento de 
este trabajo es la indagación teórica en revistas científicas y bajo el mé- 
todo interpretativo que condujo a la comprensión y discusión del cons-
tructo en cuestión. 

4. Conclusiones y reflexiones
Acorde al objetivo planteado en la investigación y, a las interrogantes de 
la misma, se puede decir que:

— Una Ciudad Inteligente (ci o sc), es un constructo sociotécnico en 
el cual se busca dar respuesta a una sociedad en crecimiento de 
carácter urbano a través del uso de innovaciones tecnologizados 
convertidas en inteligencia artificial (ia).

— El origen de estos constructos adjetivados en inteligentes le han 
dado una connotación importante tanto a las ciudades como a 
los destinos turísticos, y esto ha permitido que ambos conceptos 
al incorporar innovación tecnológica a través de la artificialidad 
generen morbo que posibilita la promoción de estos espacios en 
todos los ámbitos del mundo y, esto para las nuevas generaciones 
representa una importancia muy loable.
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— En el mismo sentido, se puede precisar que el objetivo de una 
ciudad inteligente es satisfacer de manera pronta las demandas de 
la sociedad en general, o de los diferentes sectores de la sociedad 
con decisiones inteligentes soportadas en la Inteligencia Artificial, y 
para ser más precisos se puede inferir que las ci en el fondo buscan 
dar al ciudadano local la calidad de vida que estos requieren al satis-
facer sus necesidades personales y colectivas en el espacio en el 
que ellos se encuentren.

— Mientras que los dti son en el fondo, ciudades o regiones que han 
utilizado a la ia como elemento central para penetrar y posicio-
narse en el mercado turístico, y cuya esencia son las ci o sc pero 
con el enfoque hacia el turista y de manera secundaria al habitante 
local de dicho destino. Sin embargo, se establece la presunción de 
que, al satisfacer las necesidades del turista de manera efectiva, los 
impactos que este genere en dicho espacio coadyuvarán a la mejora 
de la calidad de vida de la gente local.

— Estos constructos mostrados en binomios o trinomios donde la in- 
novación y la creatividad expresadas a través de la tecnología y la 
conectividad son muestra clara de que las tic han penetrado en  
la vida del ser humano como elemento clave para su progreso y 
desarrollo en el lugar que este se encuentre, y que a partir de estos 
algoritmos o programas computarizados se genera información per- 
tinente y expedita para satisfacer necesidades sociales, econó-
micas, políticas y culturales que requiere el ciudadano globalizado.

— Por otra parte, al acercar la investigación a la región de Bahía de 
Banderas México (bbm) se puede discernir que esta región tiene 
ciertas microrregiones turísticas con características inteligentes, 
sin embargo la región de manera integral, acorde a los modelos 
planteados y posturas discutidas sobre ci y dti dista mucho de tener 
los elementos requeridos que den respuesta a los sectores que la 
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componen, y por ende, todavía muestra rezagos e intermitencias de 
IA que imposibilitan su concepción como tal.

— Con respecto a la visión general de estos dos constructos mostrados 
de ci y dti, se puede concluir, que se tienen los modelos y la in- 
formación para su operacionalización, sin embargo, se requiere 
de diseño de políticas públicas enfocadas al desarrollo urbano de 
manera inteligente, es decir, que la ia haga su aparición de manera 
consistente y responsable para que ofrezca más bondades en la 
región de BBM o el espacio territorial que la compone.

A manera de reflexiones finales, se puede pensar que:
— Una ci o dti implica la cohesión social de los actores locales y toma-

dores de decisiones de los diferentes sectores de la sociedad, y 
para tal efecto, la gobernanza local debe estar bien enfocada a este 
cometido, ya que esto implica la confianza de la ciudadanía en la 
consolidación de estos constructos inteligentes ya referidos.

— Con respecto a la bbm en esta visión o postura inteligente en discu-
sión, para su conversión en una región inteligente se requiere de 
mejor planeación del desarrollo urbano, es decir que dicha planea-
ción sea inteligente basada en la realidad social que la aqueja, y que 
se prime la calidad de vida de los locatarios, para que a partir de sus 
condiciones y necesidades locales se establezca el soporte de esta 
IA que impulse la promoción y el desarrollo genuino cuyas implica-
ciones conciernen al ejercicio pleno de la responsabilidad social de 
todas las actividades que se ejercitan en este espacio considerado 
como una de las regiones más bellas del mundo.

— A manera de cierre, se puede decir que una postura inteligente en 
un territorio llámese este, ciudad o destino turístico, debe estar 
circunscrito o dimensionado a indicadores de calidad de vida cuya 
base de fondo es la sustentabilidad en los ámbitos de injerencia de 
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la actividad humana, y que esta se dé o presente bajo el precepto 
de homo sapiens y no de homus economicus, ya que este último al 
utilizar la ia la enfocaría a la acumulación de la riqueza, lo que lleva 
implícito la especulación y destrucción de ecosistemas de todo tipo, 
y por consiguiente la construcción sociotécnica de esta ia impul-
saría la explotación de los recursos y factores de dicho territorio, 
alejándolo de la sustentabilidad que se pretende.
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contiene los elementos susceptibles de ser aprovechados para el esta-
blecimiento de todo aquello, que pueda ser vinculado para la promo-
ción de la actividad turística. Los municipios costeros de los estados 
de Jalisco (Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta, Puerto Vallarta y 
Tomatlán) y Nayarit (Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, San- 
tiago Ixcuintla y Tecuala), el proceso de desarrollo en sus porciones 
más cercanas a la costa misma, al parecer tiene un marcado proceso 
regionalizado y sectorizado, que invariablemente se vinculan con las 
propuestas y objetivos plasmados en los diferentes planes estatales y 
municipales de desarrollo. 

Aunque pareciera que gracias al desarrollo intelectual y de cono-
cimiento del mismo ser humano, se ha logrado alcanzado más y mejor 
desarrollo para el mismo, no obstante de esa búsqueda, se ha puesto  
de manifiesto algo muy importante, y es que el territorio como tal,  
tiene una funcionalidad establecida por la evolución misma de la 
historia de la Tierra, sus alteraciones naturales tienen tiempos de recu-
peración perentorios, sin embargo, las alteraciones antrópicas tienen 
procesos aun difíciles de establecer y/o cuantificar; el estudio cogni-
tivo de los hechos y fenómenos identificables en la superficie terrestre 
implica la categorización de los elementos y atributos que determinan 
su presencia.

La exposición que se desarrolla en este trabajo es una propuesta 
de planeación territorial en base a elementos del tipo geomorfológicos, 
particularmente del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Espacio 
con un marcado desarrollo en el rubro de turismo y servicios, con igual 
extensión poblacional de sus principales localidades, ello, sin paralelo 
en la historia reciente de la entidad nayarita. Por otro lado, los límites 
para el desarrollo poblacional y urbano se dan en el supuesto de alentar 
la ocupación del espacio para albergar a quienes participan de alguna 
forma, en la vida económica para la prestación de servicios hacia la 
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misma población local, de visitantes y turistas, fenómeno complejo con 
muchas aristas que sigue presente en los nuevos destinos turísticos a 
lo largo y ancho del territorio nacional (Carrascal, 1987; Clancy, 1999; 
Contreras, 2007; Propin y Sánchez, 2007; Márquez, 2008; Sandoval, 
2010; Vizcaíno et al., 2017; Massé et al., 2018).

Bajo los principios anteriores, para Callizo (2011) pocos espacios 
naturales carecen de algún atractivo potencial, pero su materializa-
ción es consecuencia de la creación de una oferta que se acomode a las 
características de una demanda cuyos hábitos de consumo, varían en el 
espacio y en el tiempo. La importancia de los servicios naturales para 
los patrones de crecimiento rural está siendo ampliamente aceptada en 
la literatura sobre el desarrollo rural, ya que estos resultados muestran 
diferencias de crecimiento económico y reflejan importantes etapas de 
transición de las economías rurales (Marcouiller et al., 2004).

El turismo, en mayor o menor medida, es un ávido y voraz consu-
midor del espacio (Callizo, 1991; Lindberg et al., 1997; Pérez et al., 2000; 
Pérez y Carrascal, 2000). Zailsev (1972), referido por García (1993), Padilla 
et al., (1997), Propin y Sánchez (1997; 2007), Holden, 2003; Juárez (2001), 
entre otros, que definen la asimilación en geografía como, el grado de 
dominio que se tiene sobre un territorio y que se determina a través 
de la intensidad de su utilización, del nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas, del potencial natural, de la historia del poblamiento y de 
otras propiedades del territorio.

Janaki et al. (2000) señalan que el turismo se considera una acti- 
vidad endógena y se modela en función de los precios y del daño medio- 
ambiental, y se supone que dicho daño, se produce por actividades 
relacionadas con el sector de los recursos y las actividades del sector 
turístico, y que en conjunto afectan al medio ambiente. A la fecha, no 
son contextualizados en su real dimensión la atracción de capitales 
principalmente en y para el turismo, lo que también obliga la necesidad 
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de dotar de infraestructura urbana y de servicios, lo que no significa 
que sean de calidad, en el entendido, de que las configuraciones de los 
asentamientos humanos no cumplen necesariamente patrones prees-
tablecidos desde la planeación misma del espacio humano.

Para Ornelas (2014), la actividad económica tiende a concentrarse 
en determinados lugares acompañada también, con otras condiciones 
generales que favorecen la producción, la circulación, la distribución y 
el consumo de mercancías, dando lugar a la aparición de ciertas partes 
del territorio –las regiones– que se distinguen de otras, ya sea por su 
relevancia económica y social o bien, en algunos otros casos, por la 
diversidad de sus aspectos naturales o la concentración del poder polí-
tico, cuando no por su importancia cultural, educativa y científica. De la 
misma manera, hay regiones que se construyen y adquieren relevancia 
por concentrar todas esas actividades o la combinación y conjunción 
de algunas de ellas. Estaría a debate en los tiempos actuales, la idea de  
que las personas deben participar y empoderarse en la gestión de los 
sistemas socioecológicos de los que forman parte; cuando lo son, se 
cree que esto impacta en los resultados más equitativos y sosteni-
bles (Leloup et al., 2005; Cervantes y Gómez, 2007; Parrott et al., 2012; 
Waylen et al., 2015;).

No todas las sociedades tienen los aspectos aspiracionales de 
conocer más allá de su espacio cercano, ello es producto, de una pro- 
moción mercantilista de occidente de manera globalizada. Por otra 
parte, se partirá del hecho de que tanto autoridades como promoventes 
o desarrolladores juegan con una perversidad tal, que logran sacar los 
máximos beneficios de las flaquezas legales existentes para la conse-
cución de proyectos, de ganar-ganar entre ambos, no importando de 
los potenciales impactos positivos y/o negativos que se generen por la 
flaqueza o miopía que se integran en las configuraciones del desarrollo 
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mismo (ambiental, espacial, poblacional, social, económico, político, ad- 
ministrativo, servicios públicos, entre otros).

2. Desarrollo de la investigación
2.1. Un breve acercamiento al concepto de inteligencia  
territorial
Como otros campos del conocimiento y de la ciencia, el abordaje del 
concepto de inteligencia territorial tiene enfoques diversos y, por lo 
tanto, múltiples interpretaciones con relación a tiempo y espacio, cul- 
tura y sociedad, gobierno y economía, territorio y desarrollo, entre 
otros. Existe una literatura alrededor del mundo que hace esas aproxi-
maciones a dicho concepto, entre otros los trabajos de Girardot (2008), 
Goria (2008), Pelissier y Pybourdin (2009), Bertacchini (2010), Bozzano 
(2011), Bozzano (2014), González (2014), Girardot et al. (2014), Luque et al., 
(2015), Wahabi et al., (2016), Parrilla y Pulido (2017), Meyer et al., (2018), 
Perea et al., (2018), solo por nombrar algunos de ellos.

Se puede definir la inteligencia territorial como el conocimiento 
necesario para poder comprender las estructuras del sistema territo-
rial y sus dinámicas, así como el conjunto de instrumentos empleados 
por los actores públicos y privados para producir, utilizar y compartir 
este conocimiento a favor de un desarrollo territorial sostenible.  
Desde esta perspectiva la inteligencia territorial es una herramienta 
para la gobernanza territorial y la participación de la fuerza motriz de la 
misma (Farinós, 2011). Con el afán de poder establecer un acercamiento 
a la forma de conocer más el espacio en análisis con los elementos dis- 
ponibles, la presente investigación, se plantea la utilización de 10 varia-
bles y configurar una mejor utilización del espacio físico geográfico. El 
desarrollo turístico como ya se ha hecho mención, es un habido deman-
dante de espacios con características particulares para promoción de 
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proyectos hoteleros y habitacionales, servicios y comercio, infraestruc-
tura, cultura y espectáculos, entre otros.

La geografía ha descuidado durante mucho tiempo los hechos de la 
dominación. Su objetivo era arrojar luz sobre la diversidad regional de 
la tierra y estaba ligada al paisaje; las relaciones de subordinación, auto-
ridad e influencia no podían leerse directamente en el espacio (Claval, 
1976). Bozzano (2016) referido por Crissi y Stang (2018), señala que el 
ordenamiento territorial y la regionalización del territorio son procesos 
amplios que, por lo general, suelen resultar inabarcables e inasibles y, 
sobre ello, se consideran dos situaciones que tornan aún más complejo 
el panorama. El primero de ellos, las políticas públicas de ordenamiento 
territorial y de regionalización (por lo general, no consideran de manera 
integral a las comunidades ni al conocimiento científico para su desa-
rrollo y ejecución, el segundo, se enfatiza que el ámbito académico y 
científico no logra relacionarse de una manera real con el ámbito polí-
tico para poder trabajar y vincularse con comunidades, instituciones y 
empresas.

La importancia de conocer los instrumentos de planeación es por 
demás obligado para quienes intentan llevar a cabo la transformación 
del territorio, y un ejemplo de ello, es el Reglamento de Desarrollo Ur- 
bano y Construcción para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 
(Periódico Oficial, 2008), que señalaba como propósito fundamental pre- 
servar la imagen urbana y su entorno ecológico de todas las locali-
dades del municipio, y son sujetos obligados al mismo, los habitantes de 
Bahía de Banderas y los que transiten por su territorio. En tal contexto, 
Barnett (1981), Kinney et al., (1987) y Rivero-Fischer (1987) referidos por 
Andereck (1997), Delgadillo y Torres (2011), Ekpe (2012), Kothari et al., 
(2013), Barreteau et al., (2016), entre otros, señalan que el término terri-
torio es empleado de diferentes formas, así, para referir una extensa 
región ocupada por uno o más miembros de una especie que es mante-
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nido por varios medios. En poblaciones humanas, la territoriedad se 
refiere a la posesión, control y defensa del espacio. De igual manera, 
este puede ser definido como un conjunto de comportamientos mani-
festados intraespecíficamente en orden para asegurar una porción de 
espacios para la realización de varias actividades.

Archibald y Sleeper (2008) hacen referencia a un aspecto funda-
mental desde la ciencia social, y son las acciones de índole político que 
distinguen entre consolidación estructural (suministros de servicios, 
oficinas gubernamentales, organización social y política, entre otros) 
y consolidación funcional (fortalecimiento y permanencia de algunos 
servicios) y demás componentes de la estructura utilizable del espacio 
ocupado. Como todo proceso de desarrollo, algunas localidades del mu- 
nicipio de Bahía de Banderas se van consolidando más que otras, queda 
demostrado por la velocidad de poblamiento y establecimiento de ser- 
vicios y/o negocios; es el interés político y económico, principalmente, 
el que establece las pautas para ello.

Finalmente, van Lieshout et al. (2010) señalan que el desarrollo se 
define casi siempre como una aceleración deliberada de la moderni-
zación, interpretado como la cuádruple transición sincronizada de la 
economía, gobierno, sistema político y sociedad. La modernización  
se concibe el logro occidentalizado desde el siglo xix, como son: 1) La 
creación de un sistema económico bien desarrollado y productivo 
integrado en las relaciones comerciales internacionales, 2) Un aparato 
gubernamental capaz de proporcionar o ayudar para la obtención de 
los servicios esenciales en los ámbitos de la educación, la sanidad, la 
vivienda y la seguridad, 3) Un sistema político que garantice un proceso 
de toma de decisiones colectivo, con impactos en y para todos y,  
4) Una sociedad que sea lo suficientemente abierta y que ofrezca espacio 
a las distintas ambiciones individuales y colectivas. Contextualizando,  
la globalización no impide, sino que, por el contrario, propicia, que los 
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ámbitos locales adquieran un nuevo protagonismo y una gran vitalidad, 
como tampoco impide la eclosión de múltiples formas de identidad 
y el surgimiento de nuevos episodios y expresiones del nacionalismo 
(Comas, 1998).

2.2. Área de estudio
La región centro occidente del Pacífico mexicano, toma relevancia 
mundial relativamente en apenas más de medio siglo atrás, con la inci-
piente promoción del turismo, la vida glamorosa, el cine, el deporte, de- 
sarrollo inmobiliario, centros educativos, entre otros aspectos, además 
de la participación de los gobiernos locales y el fortalecimiento de los 
grupos de poder político e intereses económicos; sin olvidar, la fuerza 
generada desde mismo poder central del Gobierno Federal, ejemplo de 
ello, la configuración del Fideicomiso de Bahía de Banderas en los años 
setenta del siglo próximo pasado (dof, 1970).

El proceso de crecimiento poblacional y de ocupación del espacio 
de la región sur costera del estado de Nayarit (municipios de Compos-
tela y Bahía de Banderas), se ha dado en el marco de una competencia 
de la promoción en base al desarrollo del turismo y servicios; acentuada 
en el caso particular de Bahía de Banderas, por su interacción con un 
destino de reconocimiento internacional como lo es Puerto Vallarta 
(Márquez y Sánchez, 2007). En el año de1989 se crea el municipio de 
Bahía de Banderas, mediante Decreto número 7261 del H. Congreso del 
estado de Nayarit. Bahía de Banderas tiene una extensión territorial de 
768 km² que representan el 2.8% de la superficie del estado; cuenta con 
aproximadamente 68 km de litoral hacia el Océano Pacífico. A dicho 
municipio deben agregarse los 2.5 km² de superficie del archipiélago de 
Las Marietas, hecho que lo ubica en el decimotercer lugar de extensión 
territorial de la entidad nayarita.
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El municipio de Bahía de Banderas cuenta con 12 núcleos agrarios o 
ejidos (Aguamilpa, Bucerías, El Colomo, El Porvenir, Higuera Blanca, La 
Cruz de Huanacaxtle, Las Jarretaderas, San José del Valle, San Juan de 
Abajo, San Vicente, Sayulita y Valle de Banderas) con una superficie de 
propiedad social de 58 204 has. La Tabla 1, muestra el desarrollo pobla-
cional alcanzado en dichos municipios costeros.

Tabla 1. Nayarit: Localidades por municipios costeros y localidades con una 

población total igual o mayor a los 2,500 habitantes, 1990-2020

1990 2000 2010 2020

Ba
hí

a 
de

 B
an

de
ra

s

Corral del Risco (Punta de Mita) Sin Dato Sin Dato 2 304 2 564
Sayulita 994 1 675 2 262 3 390
Cruz de Huanacaxtle 1 293 2 291 3 171 4 169
El Porvenir 1 248 2 914 6 046 6 166
Valle de Banderas (*) 4 376 5 528 7 666 8 730
Las Jarretaderas 3 110 4 362 6 262 9 462
San Clemente de Lima Sin Dato Sin Dato 1 021 9 561
San Juan de Abajo 7 339 8 811 10 442 11 090
Bucerías 4 019 8 833 13 098 16 161
Mezcales 1 402 2 632 20 092 24 309
San José del Valle 4 438 6 217 22 541 35 486
San Vicente 2 873 5 776 14 324 38 666

C
om

po
st

el
a

Rincón de Guayabitos Sin Dato 1 435 1 979 2 777
Paraíso Escondido 594 1 633 2 463 2 990
Zacualpan 5 385 5 118 4 893 4 887
La Peñita de Jaltemba 6 243 7 365 9 102 10 593
Las Varas 11 541 12 547 14 077 14 419
Compostela (*) 15 175 15 797 17 573 20 322
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1990 2000 2010 2020
Sa

n 
Bl

as

Aután 2 521 1 973 1 890 1 647
Mecatán 2 717 2 523 2 657 2 826
Guadalupe Victoria 4 744 3 333 2 932 3 066
La Labor 1 909 2 400 2 774 3 141
Jalcocotán 4 205 4 271 4 207 4 400
San Blas (*) 8 433 8 812 10 187 10 935

Sa
nt

ia
go

 Ix
cu

in
tla

Sentispac 2 808 2 863 2 594 2 424
Villa Juárez 3 070 3 518 3 000 2 722
Pozo de Ibarra 3 389 3 280 3 233 3 386
Yago 4 108 3 971 3 965 4 365
La Presa 3 922 3 913 4 241 4 863
Villa Hidalgo 11 753 10 826 9 908 9 478
Santiago Ixcuintla (*) 19 249 17 950 18 241 18 023

Te
cu

al
a

Palma Grande 3 091 2 606 2 399 2 092
La Cantera 717 1 022 1 174 2 561
Coamiles 3 014 3 101 2 741 2 857
Camichín de Jauja 2 092 2 180 2 358 2 992
Quimichis 4 285 3 677 3 409 3 084
San Felipe Aztatán 5 445 5 068 4 546 4 546
San Cayetano 2 493 3 694 4 345 4 770
Francisco I. Madero 5 917 6 217 7 091 7 708
Tecuala (*) 15 388 14 584 14 511 13 620

Fuente: Elaboración propia con base a los Censos Generales de Población y Vivienda 

1990, 2000, 2010 y 2020 de inegi. 

(*) Cabecera municipal.

Continuación de Tabla 1. 
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3. Metodología
Para la realización de este trabajo se empleó la base de datos sobre 
regionalización geomorfo-edafológica de los municipios de Bahía de 
Banderas, Compostela y San Blas de Bojórquez et al., (2002), que des- 
pués de un manejo y adecuación, se presentan los siguientes resultados 
con el empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Con dicha 
información, se configuró un total de 59 polígonos correspondientes 
únicamente a Bahía de Banderas. Todos los valores de las variables 
fueron ponderados en una escala de 1 a 3 (1 = No Apta; 2 = Condicionada; 
3 = Apta), con el objeto de hacer el análisis correspondiente de tipolo-
gías para el mejor aprovechamiento del espacio y su posible considera-
ción para el desarrollo turísticos de la zona costera.

Referido lo anterior, se tomaron únicamente aquellas variables 
que pudiesen aportar información, donde se configuró espacialmente  
el territorio en análisis, dichas elementos son: 1) Pendientes, 2) Suelos, 
3) Geomorfología, 4) Gran Paisaje, 5) Paisaje, 6) Drenaje, 7) Erodabilidad, 
8) Profundidad, 9) Pedregosidad y, 10) Salinidad, de los cuales, se obtuvo 
nuevamente una clasificación artificial, dando como resultado la orde-
nación de valores en rangos del I al V; (I = No Apto; II = Poco Apto;  
III = Condicionado; IV = Apto; V = Muy Apto) (Tabla 2).

Entre los procedimientos metodológicos, para ordenar los ele- 
mentos o atributos a estudiar, se encuentra la clasificación, que permite 
generalizar e identificar las regularidades de la realidad estudiada, tanto 
en el ámbito de las ciencias naturales como de las sociales (Bargeman 
et al., 2002; Gabriel, 2003). En cuanto a la tipología, es una herramienta 
metodológica que tiene como propósito sintetizar una serie de ele- 
mentos o características, a fin de formar grupos o tipos discretos del 
hecho o fenómeno en cuestión. Los tipos deberán ser claramente dife-
renciales entre sí, ellos se distinguen de acuerdo con los principios de 
analogía, homogeneidad relativa, pertenencia a un mismo tipo y repe-



Inteligencia territorial, innovación y emprendimientos sociales turísticos...64

titividad, y existencia de muchos contornos con desunión areal de los 
mismos.

Tabla 2. Bahía de Banderas: tipología en base a diez variables  

geomorfo-edafológica para el desarrollo turístico
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1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1111131213 I
2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1111131213 I

26 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1111131213 I
36 1 1 1 2 1 3 1 3 3 3 1112131333 I
6 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
7 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
8 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
9 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
10 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
11 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
12 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
13 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
14 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
15 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
16 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
17 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
18 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 2223312113 II
59 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2233311121 II
46 3 1 1 1 3 2 3 1 3 3 3111323133 III
20 3 1 1 1 3 3 1 2 1 3 3111331213 III
27 3 1 1 1 3 3 1 2 1 3 3111331213 III
44 3 1 1 1 3 3 1 2 1 3 3111331213 III
5 3 1 1 1 3 3 2 1 3 3 3111332133 III
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21 3 1 1 1 3 3 2 1 3 3 3111332133 III
22 3 1 1 1 3 3 2 1 3 3 3111332133 III
48 3 1 3 2 2 3 2 1 3 3 3132232133 III
50 3 1 3 2 2 3 2 1 3 3 3132232133 III
33 3 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3133232223 III
45 3 2 1 1 3 2 3 1 2 3 3211323123 IV
49 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3213333133 IV
58 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3213333133 IV
42 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 3231223133 IV
43 3 2 3 1 2 2 3 1 3 3 3231223133 IV
57 3 2 3 3 3 1 2 1 3 1 3233312131 IV
34 3 2 3 3 3 1 3 1 3 1 3233313131 IV
54 3 2 3 3 3 1 3 1 3 1 3233313131 IV
52 3 2 3 3 3 1 3 1 3 2 3233313132 IV
56 3 2 3 3 3 1 3 1 3 2 3233313132 IV
3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3233332133 IV
4 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3233332133 IV
19 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3233332133 IV
23 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3233332133 IV
29 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3233332133 IV
31 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3233332133 IV
37 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3233332133 IV
40 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3233332133 IV
38 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3233333133 IV
28 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 3311331213 V
32 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 3311331213 V
35 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 3311331213 V

Continuación de Tabla 2. 
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39 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 3311331213 V
41 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 3311331213 V
55 3 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3332313132 V
24 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3332331233 V
25 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3332331233 V
53 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3332331233 V
47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3332333333 V
30 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3333313132 V
51 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3333313132 V

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación.

Villota (1991), referido por Bojórquez et al., (2002), señala que la geo- 
morfología estudia las formas del relieve terrestre, su origen y desa-
rrollo sistemático. El análisis geomorfológico incluye la identificación 
de las formas del relieve, origen, procesos y descripción del contexto 
ambiental. La representación cartográfica de las unidades geomorfoló-
gicas varía de un espacio geográfico a otro, los criterios usados consi-
deran aspectos litológicos, morfométricos, morfográficos, morfogené-
ticos y morfocronológicos (Bojórquez et al., 2002). Propin y Thürmer 
(1986) referidos por Velázquez y Propin (2001), puntualizan que como 
parte del proceso de la delimitación regional se define como –tipo– a 
un conjunto de objetos con cualidades básicas similares. La cualidad 
básica se asume como el conjunto de cualidades parciales similares de 

Continuación de Tabla 2. 
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los objetos; los objetos necesarios son los que actúan con mayor fre- 
cuencia que la esperada. Para el caso de estudio en particular, la cuali-
ficación de objetos refiere a los espacios del territorio con caracterís-
ticas geomorfo-edafológicas específicas.

4. Resultados
Como antecedente al presente trabajo se puede señalar a Márquez 
(2007; 2008), sin embargo, después de una revisión bibliográfica, no se 
encontró documentos similares para la zona de estudio con los instru-
mentos de investigación y resultados como los ahora presentados. De 
las 10 varibles empleadas y después del trabajo con SIG, se obtienen sus 
respectivas representaciones en el conjunto de Figuras que se muestran 
a continuación. Es importante señalar, que el orden en que son pre- 
sentas no significa que una es más importante que las otras, en el 
supuesto que todas tienen un mismo peso como variables. No obstante, 
hay que recordar que es un ejercicio que empleó la información que se 
tenía disponible, y de la cual se pretendía obtener una nueva perspec-
tiva del espacio en estudio, cuyos resultados, con las limitaciones del 
caso pudiesen ser empleados por tomadores de decisiones, autoridades 
locales, estudiosos del tema, entre otros.
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Figura 1. Bahía de Banderas: drenaje y erodabilidad ponderados

Figura 2. Bahía de Banderas: geomorfología y gran paisaje ponderados
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Figura 3. Bahía de Banderas: paisaje y pedregosidad ponderados

Figura 4. Bahía de Banderas: pendientes y profundidad ponderados
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Figura 5. Bahía de Banderas: salinidad y suelos ponderados

Por último, el análisis y construcción de las imágenes anteriores 
llevan a la elaboración de una nueva, en donde quedan establecidos 
espacios de ser susceptibles y/o utilizados bajo la premisa de organi-
zación de las características empleas en el presente trabajo. Ciertos 
de ser esta una aproximación al conocimiento del espacio mediante el 
empleo de las variables que ya se han hecho alusión, el establecimiento 
de nuevos proyectos de desarrollo habitacional, infraestructura urbana, 
servicios y turismo, entre otros, dan al territorio del municipio de Bahía 
de Banderas una potencialidad, que de ser, optimizada o eficazmente 
empleado, los impactos a los elementos estructurales ambientales y de 
aquellos que los sustentas, mejorarían en su conjunto el socio y ecosis-
tema de la región.
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Figura 6. Bahía de Banderas: mapa tipológico para el desarrollo turístico

Fuente: Elaboración propia como producto de la investigación.

5. Reflexiones finales
Como un interés de investigación, fue demostrar que existen más alter-
nativas de dejar ver el territorio con el empleo de sus elementos cons- 
tituyentes, es decir, de todo aquello sobre lo que sustentan otras 
configuraciones físicas y biológicas. En muchas de las ocasiones, son  
únicamente considerados otro conjunto de elementos, que, si bien 
son igual o más importantes como los empleados en este trabajo, no 
deben de pasarse por alto e incluso ignorarse. El ejercicio demostró lo 
que finalmente se ha puesto de manifiesto sobre el espacio en estudio,  
que este se ha dado sobre superficies con algún grado de vulnerabi-
lidad, eliminación de importantes cubiertas vegetacionales, creci-
miento urbano desordenado y sin límites territoriales, carencia de 
servicios urbanos básicos, alteración del suelo en sus propiedades fisi-
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coquímicas, entre otros; el complemento de inseguridad queda para 
análisis posteriores.

El conocimiento de algunas variables del tipo geomorfo-edafológico 
pueden constituirse en una herramienta útil para la planeación efectiva 
de los usos y destinos del suelo, en sitios en donde existe una fuerte 
demanda para el establecimiento de proyectos turísticos, infraestruc-
tura urbana y servicios, solo por nombrar algunos de ellos. De las varia-
bles empleadas y después del trabajo con sig, la obtención del conjunto 
de imágenes señala, que para este trabajo todas adquieren el mismo 
peso como elementos de estudio, y se empleó la información que se 
tenía disponible, y de la cual se pretendía obtener una nueva perspec-
tiva del espacio en comento, cuyos resultados, con las limitaciones del 
caso pudiesen ser empleados por tomadores de decisiones, autoridades 
locales, estudiosos del tema, entre otros.

La riqueza en recursos naturales y, por ende, de la localización 
geográfica del espacio en análisis, Nayarit, y en particular el municipio 
de Bahía de Banderas ha sido utilizado para la promoción del turismo 
principalmente y como concomitante a ello, infraestructura y servi-
cios. El desarrollo se ha dado y se sigue dando en sitios con abundancia 
de elementos vegetaciones, algunos con singular importancia y valía 
ecológica, de no re-conocer dichas tendencias de cambio sociodemo-
gráfico, político y físico espacial, de nada o poco se estaría contribu-
yendo con la solución de uno de los grandes retos nacionales como lo 
es la planeación para el desarrollo. Ignorar la base de recursos naturales 
(físico y biológicos) para su conservación y/o restauración, no serviría 
si no se busca el mejoramiento de la calidad de vida e inserción en el 
desarrollo de los habitantes que ocupan temporal o permanentemente 
dichos espacios geográficos.

Las experiencias recientes en el país han puesto de manifiesto 
que los desarrollos turísticos costeros no planificados, generalmente 
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producen perturbaciones significativas al ambiente, no solo en la franja 
litoral, sino también en las zonas periféricas. Los niveles de afectación 
ambiental han sido mayores o menores dependiendo del desenvolvi-
miento de los elementos del ecosistema que determinan el nivel de 
fragilidad con respecto a la acción del hombre. Recordar, que existe tra- 
bajo importante por algunas universidades, pero el dinamismo y tempo-
ralidad del proceso de desarrollo, exige nuevos esfuerzos de trabajo 
técnico-científico para conocer más y mejor el desarrollo regional.

Lo anterior, motiva el interés de conocer los procesos de desa-
rrollo regional, en cómo, dónde y cuándo se dan dichos procesos de 
cambio de desarrollo social, económico y demográfico, aunados con el 
crecimiento urbano y ocupación del espacio. Es la falta de planeación 
estratégica del territorio uno de muchos factores que no permite el 
desarrollo integral de las regiones para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de dichos espacios, en donde el desarrollo social, econó-
mico, demográfico, urbano, ambiental, entre otros, son y deben ser 
elementos de mayor conocimiento e integración.

Los aspectos económicos y políticos en el orden que se considere 
tienen una carga de ignorancia técnica que obnubila a los tomadores 
de decisiones locales en turno, nada nuevo en los espacios con poten-
cialidades para el establecimiento de desarrollos del tipo turístico; son 
muchas las experiencias negativas para el caso mexicano. En ocasiones 
las decisiones tomadas dejan huella muy marcada en la configuración 
territorial, siendo la mayoría de las veces negativas e irreparables para 
la parte social que configuran dichos espacios dinámicos. Falta trabajo, 
sin embargo, es un intento más por reconocer como se han dado por 
procesos de ocupación de los usos y destinos del suelo en este muni-
cipio costero del estado de Nayarit.
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capítulo iv.  
Las plataformas digitales como oportunidad  
de innovación y emprendimiento social
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1. Introducción
El emprendimiento e innovación social en México representan impor-
tantes oportunidades para reducir las desigualdades de acceso a la 
tecnología, a la conectividad, la desigualdad económica e incluso con- 
tribuir a la democratización de Internet. El capitalismo de plataformas/
vigilancia plantea cuestionamientos respecto al uso intensivo de datos 
e información que se convierten en mercancías que pueden ser usadas 
para inducir patrones de conducta que pongan en riesgo la libertad, 
derecho a privacidad e incluso democracia planteando un nuevo con- 

*  Doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional. Profesor 
Investigador adscrito al Departamento de Estudios Administrativo-Contables en el 
Centro Universitario de la Costa. Líder del Cuerpo Académico Gestión de Ecosistemas y 
Ambientes Organizacionales para la Innovación y Emprendimiento. Investigador Nacional 
Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Correo electrónico: jose.bsilva@acade-
micos.udg.mx
**  Doctorante en Gestión y Negocios, Maestro en Administración de Negocios e Ingeniero 
en Comunicación Multimedia por la Universidad de Guadalajara. Profesor adscrito al 
Departamento de Ciencias y Tecnologías de la Información y la Comunicación y al Depar-
tamento de Estudios Administrativo-Contables en el Centro Universitario de la Costa. 
Correo electrónico: angel.marcial7277@alumnos.udg.mx 

mailto:jose.bsilva@academicos.udg.mx
mailto:jose.bsilva@academicos.udg.mx
mailto:angel.marcial7277@alumnos.udg.mx


Inteligencia territorial, innovación y emprendimientos sociales turísticos...82

texto económico al cual la organización cooperativa o empresa social 
no puede permanecer ajena, caracterizada por avances tecnológicos 
que día con día, incrementan y mejoran la disponibilidad de datos que 
son capitalizables.

México cuenta con importantes avances en el aumento de uso de 
Internet móvil, lo que representa para las actividades de emprendi-
miento social oportunidades para repensar en los modelos digitales 
como centro de sus cadenas de valor. El emprendimiento e innova-
ción social pueden a su vez aprovechar la economía colaborativa para 
generar ofertas más equilibradas y acordes a las nuevas generaciones 
en donde no solo los aspectos económicos sean considerados si no 
generar propuestas y modelos de negocio que busquen un mejor equi-
librio entre los aspectos sociales y ambientales.

La economía social y solidaria, puede a través de la innovación y 
emprendimiento en plataformas cooperativas contribuir atender las 
necesidades de las nuevas generaciones y a la vez contribuir a acortar 
las importantes brechas que el avance tecnológico ocasiona.

2. Desarrollo de la investigación
2.1. Fundamentación teórica
2.1.1. Potencial de usuarios de internet y plataformas digitales 
Según datos de la Asociación de Internet MX en su estudio más reciente 
respecto a los hábitos de las personas usuarias de internet en 2022, 
existen 88.6 millones de internautas en México un crecimiento 6.7% 
superior al año 2021 que se explica por la reconfiguración en la forma de 
gastar, la recuperación del poder adquisitivo y las necesidades digitales 
emergentes surgidas a partir del confinamiento.  

Respecto al nivel socioeconómico de los usuarios, la mayor propor-
ción se encuentra en el nivel bajo-bajo y bajo-alto que representan un 
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41.6% seguidos por un 35.8% de nivel medio, medio-alto y 22.8% de 
nivel alto. En edad inferior a 34 años se concentra la mayor proporción 
de usuarios con un 59.3% y el 40.7% restante en edades superiores a 35 
años. Por tanto, en México, los usuarios son en su mayoría jóvenes y de 
clase media a baja. 

La conectividad los usuarios de internet la realizan en su mayoría 
en el hogar el 95.8% el 66.7% a través de celular. Las actividades para 
las que usan internet son primordialmente para mensajería instantánea 
y redes sociales en un 88.4% y 87.2% con frecuencia de uso diaria en su 
mayoría. El entretenimiento por música o video se utiliza en un 72.4% 
y 71.2%, el 27.3% utiliza el internet para realizar trámites, el 25.1% para 
cursos en línea, el 22.2% para comprar bienes en línea, el 14.5% para 
compras de supermercado, pero otros usos son también leer contenido, 
solicitar transporte, realizar operaciones bancarias, buscar empleo o 
relaciones de negocio, el juego en línea y buscar pareja o conocer gente. 
La amplitud de usos, representa a su vez múltiples oportunidades de 
negocios para gran diversidad de actividades económicas que pueden 
abordarse como negocios o emprendimientos de tipo social en moda-
lidad de plataforma digital.

2.1.2. Oportunidades en economía digital y plataformas 
De acuerdo con la Unidad de Competencia Económica/ift (2021) la 
economía digital se caracteriza por un gran dinamismo con emergencia 
de innovaciones de productos, servicios, procesos de producción, es- 
trechando distancias de mercados y usuarios que antes parecían dis- 
tantes y donde han encontrado su oportunidad de negocio, que a su 
vez ha transformado la forma en la que se relacionan los usuarios y/o 
actores económicos e incluso ha transformado las cadenas de valor de 
los sectores.
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Las plataformas digitales se definen como: “sistemas que, mediante 
el uso de tecnologías de información y comunicación, incluyendo apli-
caciones interfaces con el usuario –aplicaciones móviles y sitios web, 
software, comunicaciones remotas de maquina a máquina m2m, inte-
ligencia artificial, aprendizaje automático y algoritmos, así como hos- 
pedaje de datos e infraestructura  en centros de datos, utilizados para 
transmitir datos e información, proveen servicios digitales de comuni- 
cación, conexión y enlace electrónico sobre las redes de telecomu- 
nicaciones de Internet, a diferentes grupos de usuarios, dando lugar a 
mercados de múltiples lados” (Unidad de Competencia Economica/ift, 
2021).

Las plataformas digitales, han dado origen a diversos e innova-
dores modelos de negocio, muchos de ellos incluso con costo nulo 
para incorporar usuarios y que operan a través del cobro de contra-
prestaciones por enlace, comunicación o conexión de diferentes usua-
rios, publicidad, recopilación, procesamiento, análisis, uso y provisión 
de datos masivos (Big Data) o bien en combinaciones de los modelos 
anteriormente descritos. Esto ha condicionado una importante emer- 
gencia de plataformas digitales, pero también de servicios digitales 
y páginas de negocios que sin ser digitales han desarrollado paginas 
para realizar algunas de las actividades los cuales generan importantes 
cantidades de datos con alto potencial económico, lo que hoy define 
un nuevo capitalismo de vigilancia, término acuñado por Zuboff (2021) 
en donde los datos personales generados en las plataformas digitales 
representan el nuevo valor económico relevante y se convierten en 
mercancías que pueden transformarse en algoritmos que representan 
la vida social de los individuos que puede analizarse, venderse y se 
convierte en una nueva forma de poder con mecanismos ocultos para 
su extracción, su venta e incluso podrían representar mecanismos de 
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control que pueden amenazar valores fundamentales en los individuos 
tales como la libertad, derecho a la privacidad e incluso la democracia. 
Este fenómeno de Big Data, se ve potenciado por la cada vez mayor 
interconexión e intercambio de datos facilitado a través del IoT internet 
de las cosas que hace posible que los datos se recaben aun en las acti-
vidades más cotidianas de un individuo. 

Aunque el capitalismo de vigilancia y sus efectos son debatibles, 
es innegable que representan ya una nueva forma de hacer y pensar 
un nuevo negocio, los datos están en el centro y pueden ser produ-
cidos a través de toda la cadena productiva del mismo, pues un negocio 
los genera desde el momento mismo que suministra e interactúa con 
sus proveedores en medios digitales, en sus operaciones, contacto 
con clientes, actividades de financiamiento, postventa y contacto con 
actores clave es posible generar datos, patrones y por tanto informa-
ción que puede estar disponible y es susceptible de ser usada para fines 
comerciales o de negocio. Hoy en día, no es posible ignorar la gran can- 
tidad de datos e interacciones digitales que realiza una actividad coo- 
perativa o de negocio y las posibilidades que existen en los datos.

Esta situación, también representa una oportunidad para las plata-
formas cooperativas digitales. Si bien las cooperativas atienden a una 
parte más social y humana y podría considerarse como alterna o suple-
toria de un negocio capitalista, las cooperativas no quedan fuera de la 
realidad de las oportunidades de negocio vigentes, una cooperativa 
puede potenciar su impacto social, económico y ambiental a través de 
modelos de negocio de plataforma digital. 

2.1.3. Oportunidades en cooperativas de plataforma
Las cooperativas de plataforma representan una adaptación al cambio 
tecnológico actual sin apartarse del principio de ser una empresa 
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más justa en donde las partes interesadas pueden colaborar por fines 
sociales, económicos y ambientales sin caer en prácticas extractivas y 
explotadoras que pueden identificarse en el capitalismo de plataformas 
y/o vigilancia tradicional.

Las cooperativas de plataforma pueden representar incluso una 
forma innovadora para reducir las desigualdades de acceso a la tecno-
logía, a la conectividad, la desigualdad económica e incluso contribuir a 
la democratización de Internet (Valdez, 2021).

La actividad cooperativa mundial es significativamente menor que 
la actividad económica convencional. El World Cooperative Monitor, 
2021 señala que de las 300 compañías cooperativas más relevantes 
por volumen de negocio medido en dólares americanos del mundo el 
34% fue de seguros, seguida por el 32% de actividad agrícola e indus-
tria alimentaria, 18% de comercio mayorista y minorista, 9% de servi-
cios financieros, 3% de industria y servicios de utilidad pública, 1.7% 
de educación sanidad y trabajo social y el resto de otras lo que denota 
la gran área de oportunidad que existe en otros sectores y actividades 
para plataformas cooperativas digitales para generación de negocios o 
generación de recursos con impacto social, ambiental y económico.

2.1.4. Economía colaborativa 
El internet en conjunto con las tecnologías de la información y comuni-
cación han revolucionado todo tipo de actividades como son la educa-
ción, gestiones de gobierno, marcos normativos, comercio, con más 
de 5 billones de usuarios de internet en el mundo, también los hábitos 
de comportamiento y consumo han evolucionado con el auge de las 
tecnologías, en particular en México con una población de 126 millones 
de habitantes en el cual el 50.1% de su población es menor a 29 años 
(inegi, 2020). Esta generación, representa la mayor proporción en el 
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país y cuenta con hábitos, características, consumos y relación con la 
tecnología particularmente distinta. La denominada generación Z, son 
nativos o han crecido con la tecnología, las computadoras e internet ya 
existían cuando nacieron y ven su rápida evolución mientras crecen, se 
le considera una generación digital que se caracteriza entre otras cosas 
por definir su propia autoestima a través de las redes sociales, pues 
a través de ellas se relacionan con otros, construyen y promocionan 
su autoimagen (Arcos, 2021). Utilizan el teléfono móvil Smartphone de 
manera constante para resolver las tareas más cotidianas (I. R., 2021), 
exploran, buscan información, se auto instruyen, aprenden, compran, 
venden a alta velocidad e inmediatez a través del móvil que representa 
una extensión de sus sentidos; escuchan, capturan el mundo y sus 
vivencias a través de él, permanecen atentos, accesibles y dispuestos a 
comunicarse a través de él. 

Las nuevas generaciones presentan hábitos de consumo más con- 
gruentes con modelos socialmente responsables de negocios, valoran 
la diversidad, sustentabilidad y autenticidad en los productos y servi-
cios que consumen. El 42% de estas generaciones compra en línea, 
al menos 2 veces por semana y con un consumo promedio estimado 
de 8000 pesos incluyendo servicios de delivery, streaming y artículos 
que se realizan en plataformas digitales (ClearSale, 2022), una impor-
tante oportunidad para los nuevos modelos de negocio. Otra tendencia 
importante es la reflejada en el estudio de First Insight (2021) en donde 
señala que para las nuevas generaciones la marca se está volviendo irre-
levante y está tomando importancia que el producto sea sostenible para 
el 75% ante lo cual estan mas dispuestos a pagar un mayor precio por el 
en un 71%, lo que representa una importante area de oportunidad para 
empresas sociales. 
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Existe una importante tendencia en México a la compra de segunda 
mano, 50% de los encuestados en un estudio realizado por Statista 
(2021) mencionaron haber comprado al menos un artículo de segunda 
mano durante los últimos doce meses. La ropa lidera la lista de cate-
gorías en las que los mexicanos dijeron haber usado más esta moda-
lidad de compra, seguida por los aparatos electrónicos. Estas compras 
las realizan mayormente por redes sociales, lo que se conoce como 
social commerce a razón de esto plataformas como Facebook cuentan 
con Marketplace, Whatssapp Business, Instagram, TikTok Shopping y 
Pinterest han atendido esta tendencia, lo que también ha ampliado el 
uso de wallets digitales o tarjetas virtuales como medios preferidos de 
pago para salvaguardar la seguridad, un entorno de consumo mediado 
mayormente por plataformas.

Los nuevos modelos de negocios, sociales y convencionales surgen 
en este contexto, deben generar y responder a necesidades a través de 
productos, servicios, iniciativas y soluciones en el marco de esta disrup-
ción y una de ellas es la colaboración entre individuos mediante los 
medios digitales como lo son las plataformas colaborativas, las cuales 
tienen como objetivo el intercambio de productos, bienes o servicios 
entre personas con un solo intermediario digital o plataforma, dicho 
cambio del comportamiento del consumidor, se popularizo al pasar de 
un modelo donde se obtiene la propiedad del objeto que se consume 
a uno donde de manera temporal y sin recibir la transferencia de la 
propiedad del activo, se puede acceder a su uso tal como lo menciona 
(Rifkin, 2002).

2.1.5. Plataformas colaborativas
Las plataformas colaborativas tienen su origen en la economía cola-
borativa, la cual consiste en un sistema de intercambio de productos  
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aprovechando las tecnologías de la información y comunicación per- 
sona a persona, para poder comprender de mejor manera los conceptos 
existen diversos autores que definen este concepto.

Para Boston y Roger, (2011) la economía colaborativa es:

aquella economía construida sobre redes dispersas de individuos y co- 

munidades conectados, que transforma la manera en la cual se puede 

producir, consumir, obtener financiamiento y aprender. Lo que la distingue 

es que traslada el foco de atención de la propiedad de los bienes al acceso 

temporal de los mismos; todo posibilitado por las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que permiten que el consumo colaborativo 

sea altamente accesible, flexible y fácil de compartir (p. 22).

Por su parte Valor, (2014) define que la economía en colaboración 
es un modelo intercambio económico que se “basa en 4 tres princi-
pios fundamentales: interacción entre productor y consumidor, que 
mantienen un diálogo continuo, conexión entre pares, gracias a las 
tecnologías, especialmente digitales, y la colaboración” (p. 22) y que 
además es una cultura que tiene más de 15 años de madurez en el 
entorno digital a su vez Schor y Fitzmaurice (2015) también manifiestan 
que la colaboración no es algo nuevo en la sociedad actual, pero que 
gracias al uso de las TIC si se ha modificado, la formas en que ahora se 
comparte, se consume y se hacen negocios. 

Lo que es innovador de la forma actual de compartir es que se trata de un 

mercado en donde extraños más que allegados o comunidades intercam-

bian bienes y servicios (p. 410).
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Por lo cual para poder describir de la manera más adecuada la eco- 
nomía colaborativa es indispensable entender el perfil de las personas 
que participan como son los prestadores de servicios, los que utilizan 
estos servicios y los intermediarios que los conectan a ambos por lo 
cual para Arribas, A. e Islas, O. (2021) “La economía colaborativa está 
formada por los modelos de producción y consumo y se genera en rela-
ciones entre particulares o entre particulares y profesionales a través 
de plataformas digitales” (p. 7).

Es importante destacar que la economía colaborativa abarca varios 
sectores y de acuerdo a cada economía regional puede tener sectores 
específicos por ejemplo de acuerdo a la Comisión Europea realizado 
por los consultores Vaughan y Daverio (2016), las plataformas colabora-
tivas operan en cuatro sectores claves de la economía colaborativa en la 
Unión Europea: 1) alojamiento (alquiler a corto plazo); 2) transporte de 
personas; 3) servicios profesionales y técnicos, 4) financiación colabo-
rativa, en la figura 1 se describen las principales empresas de economía 
colaborativa de acuerdo al sector.

Figura 1. Principales empresas de economía colaborativa por sector

Fuente: Elaboración con base a Medrano y Aza (2016).
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Actualmente en México, la Economía Colaborativa empieza a tener 
presencia en el mercado, aun cuando su tamaño es relativamente 
pequeño en comparación con las empresas tradicionales se prevé que 
este tipo de economía tenga un crecimiento considerable en los pró- 
ximos años tal como lo muestra la Figura 1. De acuerdo al Instituto 
Mexicano para la Competitividad, A.C. (imco) quien elaboró un estudio 
para calcular los beneficios y oportunidades de la economía colabora-
tiva, menciona:

En 2013 los cinco sectores principales de la Economía Colaborativa (prés-

tamos y financiamiento colectivo p2p, reclutamiento de personal en línea, 

hospedaje P2P, coche compartido y transmisión de música y video) inte-

graron un mercado de alrededor de 15 mil millones de dólares de los  

ee. uu., teniéndose previsto que este valor aumente 22 veces hasta alcanzar 

335 mil millones de dólares en 2025 (p. 7).

Figura 2. Tasa de crecimiento proyectada de la economía colaborativa  

y la renta tradicional (2013 - 2025)

Fuente: imco, (2018).
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Aun cuando existen diferentes conceptos acerca de la economía 
colaborativa podemos observar como todos los autores desglosan el 
concepto en elementos claves como son la participación de personas 
en el intercambio de manera directa, los elementos tecnológicos que 
funcionan como plataformas de comunicación y el intercambio de los 
productos o servicios, de los cuales por su naturaleza de concepción 
representan una serie de ventajas para los usuarios como puede ser 
flexibilidad, optimización de recursos, una mayor oferta e incluso soste-
nibilidad, a su vez la economía colaborativa por su concepto tan amplio 
podemos relacionarla con otros conceptos económicos en función de 
las necesidades y los productos de intercambio tal como lo menciona 
(Bara, 2017) tales como consumo colaborativo, aprendizaje colaborativo, 
producción colaborativa, cooperación colectiva, entre otros, tal como 
lo muestra la Figura 3.

Figura 3. Economía Colaborativa relaciona con otros conceptos económicos

Fuente: Elaboración propia con base a Bara (2017).
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2.1.6. Consumo colaborativo
El consumo colaborativo de acuerdo con Belk (2014) se define como las 
“personas que coordinan la adquisición y distribución de un recurso 
por una tarifa u otra compensación” (p. 1597) el cual hoy en día se da 
gracias al uso de plataformas digitales donde los usuarios pueden hacer 
un intercambio de una gran variedad de productos.

Actualmente el consumo colaborativo se ha desarrollado tanto 
en plataformas de transporte como en sectores clave de la economía 
mundial como turismo, finanzas, dotación del personal, música, video 
streaming por lo cual se prevé un continuo y estable crecimiento eco- 
nómico en este sector (Durán et al., 2016).

Por su parte Möhlmann (2015), menciona que en el consumo cola-
borativo existe una falsa creencia que este tipo de prácticas solo se da 
para algunos consumidores, y sucede todo lo contrario, ya que también 
se encuentra en segmentos de mercado masivos de tal manera que 
muchas empresas han diseñado estrategias competitivas de cambiar 
los modelos tradicionales de negocios de tal manera que se pueda crear 
una forma diferente de atender a los usuarios.

2.1.7. Aprendizaje colaborativo 
Por su parte el Aprendizaje colaborativo abarcamos los procesos de 
intercambio de información entre pares para generar conocimientos a 
través de compartir la experiencia y de esta manera reducir la curva del 
aprendizaje, dicho intercambio se puede realizar por diversos medios 
como son el acceso libre y gratuito a cursos, lecturas y contenidos 
educacionales, open courses y courseware en plataformas como Future- 
Learn, Moocs, Coursera, así como la enseñanza de destrezas, skillsha-
ring como en el caso de Skilio, o la aportación  pública de conocimientos 
o de resolución de problemas como Wikipedia o Youtube; tal como lo 
menciona Dieste Cobo (2020).
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2.1.8. Financiamiento colaborativo
Financiamiento colaborativo son modelos de crédito entre personas sin 
la intervención de entidades financieras como pueden ser préstamos, 
servicios de inversión, ahorros, donaciones, o servicios de financiación, 
financiación colectiva como por ejemplo el crowdfunding, que se ha 
vuelto un término muy popular en el tema de aportaciones económicas 
digitales como fuente de procuración de fondos.

Por su cuenta Jiménez y Acosta (2018) define el crowdfunding como 
una herramienta del siglo xxi que permite la obtención de recursos para 
implementar nuevos proyectos e ideas de negocios a escala mundial, a 
través de campañas vía web (p. 2).

A su vez, el crowdfunding ha revolucionado la industria ya que se 
genera una interacción más activa entre los creadores y los empresa-
rios por medio de la interacción y comunicación tal como lo menciona 
Mollick (2016), tal revolución también tiene su impacto en un gran auge 
de empresas o plataformas que se han convertido como líderes en el 
mercado, en la Figura 4 se muestran las 5 plataformas más exitosas en 
el 2014.

Figura 4. Top 5 de plataformas Crowdfunding

Fuente: Elaboración propia a través de Belleflamme et al. (2014).
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2.1.9. Producción colaborativa
Producción colaborativa de acuerdo con Alfonso (2016) es la actividad 
en la cual participan diferentes actores en el diseño, producción o 
comercialización de bienes y servicios, se trabaja de forma conjunta 
y por el bien común, y esto se puede dar mediante espacios físicos 
o virtuales donde gracias a esta interacción se gestiona y ponen en 
marcha proyectos productivos de alto impacto. Existen por tanto múl- 
tiples oportunidades para modelos de negocio para emprendimientos 
sociales con enfoque en plataformas a fin de atender el auge de la 
economía colaborativa.

3. Métodos y materiales 
El presente estudio es una investigación documental secundaria en 
donde se describen hallazgos en datos oficiales y hallazgos en inves-
tigaciones individuales caracterizado por la opinión de los autores  
revisores. Considerando como objeto de estudio las plataformas coope-
rativas, mediante deducción se exploraron los aspectos precedentes 
en la economía digital, de plataformas colaborativas y de plataformas 
cooperativas a fin de describir oportunidades para la innovación y 
el emprendimiento social, con la intención de conocer el estado del 
arte de la cuestión sobre el problema de identificar oportunidades 
de emprendimiento e innovación social en plataformas colaborativas 
(Valencia López, 2020).

4. Conclusiones y reflexiones
Los grandes cambios tecnológicos que se viven de manera exponen-
cial, condicionan e impactan el emprendimiento e innovación dado que 
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ocasionan el surgimiento y desarrollo de nuevos modelos de negocios 
que tengan como base el entorno de internet, las plataformas coope-
rativas digitales permiten a los proyectos de economía social y soli-
daria generar economía colaborativa, es decir la generación de nego-
cios gracias a la interconexión de persona a persona de tal manera que 
se puede aprender, producir, consumir, o incluso obtener un financia-
miento sin la necesidad de intermediarios, por lo cual resulta un eco- 
sistema muy atractivo para generar proyectos de innovación con 
impacto social, ya que los mismo individuos pueden formar parte de 
algún proyecto local o bien alcanzar en fases más maduras del modelo 
de negocios la internacionalización de manera más rápida y accesible.

En México, el rumbo del nuevo consumo lo dicta el 51% de población 
en edades inferiores a 29 años, quienes son nativos digitales y quienes 
cuentan con patrones de consumo y hábitos diferentes, es imperante 
reconocer las modalidades de negocios o prestación de servicios a 
través de plataformas pues esta generación crecerá con la evolución 
de la tecnología y dictara su transformación, el modelo de negocio o 
iniciativa, social o no que no reconozca esta realidad en la generación 
de modelos de negocio, puede quedar en desventaja por no adaptarse a 
los medios usuales que se generalizaran en la población para las formas 
de aprender, comprar, comunicarse, relacionarse, comprar, vender e 
incluso auto definirse.

Pero aun cuando las plataformas colaborativas digitales pueden ser 
utilizadas al servicio de la sociedad para potencializar las actividades 
económicas, también pueden ser herramientas que solo cumplan con 
un fin corporativista de solo maximizar la eficiencia de los recursos 
para las grandes compañías y generen desigualdades sociales más 
fuertes entre los ciudadanos por lo cual la ética es fundamental para 
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que las plataformas sean utilizadas como medios que realmente tengan 
un sentido social, generando capital de manera sistémica.

Resulta importante que los nuevos modelos de emprendimiento e 
innovación social reconozcan los efectos del capitalismo de vigilancia y 
la desigualdad que pueden ocasionar. Es importante que los proyectos 
de esta índole, se consideren los modelos tricapa (social, ambiental, 
económico) en conjunto con el valor de los datos, para un uso más razo-
nable y éticamente adecuado.

El emprendimiento social por sí mismo representa un reto dado que 
implica desde bases muy arraigadas una disrupción del modelo econó-
mico actual, representa colaborar y compartir beneficios en culturas 
individualistas y marcadas por competitividad no colaborativa, implica 
incluso transformar ecosistemas existentes y hacerlos más funcionales 
para el emprendimiento social, sin embargo la misma tecnología, las 
nuevas formas de interacción social y colaboración entendida desde 
esta nueva realidad pueden ser los medios más efectivos para lograr 
los cambios de cultura necesarios para entornos e iniciativas más  
cooperativas.
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Introducción
Los avances tecnológicos en áreas como el análisis de Big Data, el apren-
dizaje autónomo y la inteligencia artificial, están transformando a las 
industrias en todo el mundo, ofreciendo datos, información y oportuni-
dades para los sectores que están colocados en una ruta de vanguardia 
y, sobre todo, dispuestos al cambio.

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías emergentes 
ha provocado un cambio y evolución en los modelos de negocios de 
dichos sectores. El sector inmobiliario, lejos de quedar excluido de esta 
transformación, ha apostado por la tecnología digital con la intención 
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de impulsar las oportunidades de negocio en beneficio de sus propios 
actores y participantes.

El proceso de aplicación de la tecnología digital en el sector inmobi-
liario está determinado por un concepto que tiene cada vez mayor rele-
vancia, en el cual, las plataformas digitales brindan poderosos servicios 
generando un nuevo tipo de empresas, que incluye una amplia clasi-
ficación, que demanda un nuevo conocimiento, nuevas habilidades y 
relaciones, es un momento de disrupción del sector inmobiliario cono-
cido como PropTech.

Figura 1. El entorno PropTech y sus diferentes ámbitos de solución y clientes

Fuente: El efecto PropTech: innovación para el sector inmobiliario (Axis, 2022).

PropTech representa la reconversión de un sector y las caracterís-
ticas que presenta lo sitúan dentro de la llamada economía amarilla, un 
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concepto inmerso en la economía de colores, un enfoque reciente en 
el cual el estudio de la economía migra en una nueva forma de ver los 
procesos, actividades y formulación de políticas económicas a partir de 
una categorización basada en colores, superando en cierto sentido al 
esquema sectorial tradicional.

La economía amarilla busca la tecnificación de los procesos produc-
tivos sin afectar la calidad de vida de la población, puesto que el creci-
miento económico centrado en los avances tecnológicos puede generar 
ciertas distorsiones si no se formulan las políticas adecuadas que mini-
micen los impactos en áreas sensibles. La economía amarilla se centra 
en la tecnología y la ciencia, agrupa actividades que apuntan a la reduc-
ción de los costos de producción por medio de los avances en investi-
gación y tecnología. Es posible considerar a PropTech en combinación 
con otros colores, como la economía verde, en virtud de los efectos 
positivos relacionados con la preservación del medio ambiente a partir 
de algunas de sus soluciones tecnológicas.

PropTech viene a mejorar el desempeño tradicional del mercado 
inmobiliario agregando valor al sector a través de la combinación de la 
última tecnología, desde la realidad virtual y aumentada, portales inmo-
biliarios, domótica, software de gestión, software de control, internet 
de las cosas (IoT), Big Data, uso de drones y otras tecnologías digitales 
emergentes. Para el mercado inmobiliario, la implementación y aplica-
ción de la tecnología en aspectos como la gestión, financiación, inver-
sión, comercialización y análisis de datos, supone un gran avance hacia 
la innovación y la eficiencia, lo que permite conocer con más detalle al 
propio mercado, así como mejorar la rentabilidad buscada los inversio-
nistas. Por tanto, el objetivo de la presente investigación es identificar el 
panorama global del comportamiento de la PropTech en los diferentes 
países y su comportamiento.
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2. Desarrollo de la investigación
2.1. Panorama global
En 2015, líderes mundiales establecieron una serie de objetivos globales 
con el fin de erradicar la pobreza y proteger el planeta a través de una 
agenda sostenible. En consecuencia, los países miembros de la Orga-
nización de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030, misma que 
plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible 
que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Con el paso del 
tiempo, se han ido incorporando mecanismos que permiten a las institu-
ciones cumplir con esos parámetros. A nivel económico, se adicionaron 
nuevas formas de financiamiento y de clasificación ante el destino de 
los fondos. La economía de colores está relacionada con estos propó-
sitos para contribuir con soluciones a la problemática global, busca 
centrar las actividades a través de elementos comunes que se asocian 
a uno o varios sectores, formando colores, busca además modificar los 
modelos de consumo lineales (Bankia, 2020).

En este sentido, un cambio de enfoque se vuelve prioritario. Más 
que analizar los sectores económicos y formular políticas dirigidas a 
incrementar el crecimiento de los mismos de forma no sustentable, se 
trata de diseñar estrategias que ayuden reducir los problemas globales 
mediante la promoción de actividades caracterizadas bajo nuevos obje-
tivos, más eficientes y alineadas con los grandes retos. La economía 
amarilla apunta en este sentido (Cuevas, 2018).

Por otra parte, la digitalización es un tema que preocupa a la mayor 
parte de las empresas del sector inmobiliario: más del 90% de las inmo-
biliarias tradicionales consideran la digitalización como un desafío muy 
notable. De hecho, el 83% de estas empresas utilizan algún tipo de tec- 
nologías digitales innovadoras, sin embargo, existen algunos obstá-
culos relevantes para la implementación de una estrategia digital: la 
poca mano de obra especializada y el desconocimiento de las últimas 
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tecnologías, son dos de las principales dificultades (Benítez y Roig, 
2018).

De acuerdo al estudio de Gandhi et al. (2016) How digitally ad- 
vanced is your sector? An analysis of digital asset, usage and labor, el 
sector inmobiliario presenta importantes retrasos en 7 de 10 aspectos 
dimensionales. Dicho sector muestra un grado de digitalización media 
en transacciones, desarrollo del mercado y en inversión digital en 
trabajadores. Por su parte y de forma comparativa, el sector de la cons-
trucción presenta importantes retrasos a lo largo todos los aspectos 
dimensionales.

Cuando los líderes empresariales hablan de digitalizarse, muchos 
no están seguros de lo que eso significa. Digitalizarse va más allá que 
comprar el último sistema de Tecnología de Información (ti). Las em- 
presas necesitan activos como computadoras, servidores, redes y soft- 
ware, pero esas compras son solo el comienzo. Los líderes digitales se 
destacan de sus competidores de dos maneras: de la forma en cómo 
ponen a trabajar lo digital, especialmente en la interacción con clientes 
y proveedores, y qué tan intensivamente sus colaboradores usan las 
herramientas digitales en todos los aspectos de la actividad diaria 
(Benítez y Roig, 2018).

De igual forma, el sector inmobiliario está considerado, en términos 
de movilización hacia la alta tecnología, dentro de las industrias tradi-
cionales, sin embargo, el desarrollo tecnológico digital y el dinamismo 
del propio mercado inmobiliario conducen fuerzas que presionan 
el sector inmobiliario en diferentes aspectos. Se presentan tenden-
cias globales y cambios que avanzan más rápido de lo que avanzan 
los sectores tradicionalistas. Este conflicto puede ser visto al mismo 
tiempo como una importante fuente de innovación disruptiva. La si- 
guiente figura muestra la manera en que el mercado, ya sea desde la 
parte consumidora o desde los nuevos oferentes, el ambiente tecnoló-
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gico e incluso el ambiente legal, han generado en las últimas décadas 
iniciativas y avances que motivan al cambio del sector.

Figura 2. Análisis de la innovación disruptiva del sector inmobiliario

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración referencial.

Se presenta por tanto un problema mayor, la necesidad del sector 
de involucrarse en el dinamismo y avance tecnológico sugerido por 
la Industria 4.0, los nuevos hábitos de consumo, la nueva conciencia 
global, la nuevos demandantes, nuevas regulaciones en materia de 
protección ambiental e incentivos a la eficiencia energética que son 
derivados desde las agendas gubernamentales, a través de las cuales se 
desprenden nuevas iniciativas para el desarrollo de ciudades digitales o 
inteligentes (Tabrizi et al., 2019).
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Figura 3. Crecimiento comparativo de empresas PropTech

Fuente: Braesemann y Baum, 2020, p. 9.

2.2. Marco teórico conceptual
Siniak et al. (2020) define a PropTech como la implementación masiva 
de tecnologías emergentes dentro del sector inmobiliario. Una lista de 
tales tecnologías incluye herramientas de gestión del hogar y la oficina, 
el uso de drones, realidad virtual, modelado de información para la cons- 
trucción (bim), herramientas de análisis de datos, inteligencia artifi-
cial (ia), internet de las cosas (IoT), blockchain, contratos inteligentes, 
crowdfunding del sector inmobiliario, herramientas FinTech relacio-
nadas con bienes raíces, así como ciudades, regiones y casas inteli-
gentes, domótica, viviendas y propiedades de economía compartida. 
Todas estas innovaciones, relativamente recientes, tienen el potencial 
de mejorar la productividad y competitividad, aumentar la eficiencia 
 y eficacia del uso de la energía y los recursos y, por lo tanto, proteger 
el medio ambiente y brindar oportunidades para que tanto países desa-
rrollados como economías en transición, logren un crecimiento y desa-
rrollo sostenibles, acorde con la Agenda 2030 (unido, 2017).
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El concepto de PropTech 3.0 se desarrolló en 2017 en la Escuela 
de Negocios de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Posterior-
mente, el concepto pasó a formar parte de la transformación digital de 
la industria inmobiliaria, en términos de liderar el mercado y promover 
un enfoque radicalmente nuevo para la adquisición, operación y admi-
nistración de bienes inmuebles. PropTech 3.0 es un término colectivo 
utilizado para la determinación de empresas emergentes que ofrecen 
tecnología y productos innovadores, así como nuevos modelos de 
negocio dirigidos a los mercados inmobiliarios (Baum, 2018). Prop-
Tech 3.0 engloba, por tanto, cualquier aplicación de innovación en el 
sector inmobiliario, es un concepto reciente y en tendencia, cuya escala 
crecerá con el tiempo. Actualmente se está desarrollando desde varios 
ámbitos: el mercado inmobiliario (PropTech como tal), las ciudades y 
edificios inteligentes, la economía compartida, la industria de la cons-
trucción (ConTech) y el sector de las finanzas (FinTech) (Siniak et al., 
2020).

En el informe del Foro Económico Mundial de 2015 The Future of 
FinTech se define a FinTech como el uso de tecnología y modelos de 
negocios innovadores en servicios financieros. El informe The Pulse 
of Fintech (kpmg, 2022) sugiere que, mientras FinTech cubre una gama 
diversa de empresas, modelos de negocios y tecnologías, las empresas 
generalmente se dividen en varias verticales clave. La industria FinTech, 
que incluye sistemas de pago en línea, plataformas de capital y deuda 
de crowdfunding e intercambios financieros en línea, proporciona la 
base para una gran parte de la revolución PropTech en su versión 2.0. El 
desarrollo de la ingeniería de control inteligente es otro de los pilares 
fundamentales (CB_Insights, 2016).

En adición al análisis conceptual de PropTech, la revisión de modelos 
teóricos aplicables brinda un marco de comprensión pertinente para 
determinar cómo es que la tecnología y las innovaciones llegan a ser 
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adoptadas y usadas con cierto grado de plenitud por los individuos y, 
por tanto, por los actores que integran los contextos sectoriales. Prop-
Tech involucra procesos de innovación a partir de soluciones tecnoló-
gicas de forma disruptiva aplicadas a las necesidades del sector inmobi-
liario, representa en consecuencia, un proceso de innovación con base 
tecnológica que implica un discernimiento en términos de aceptación 
y difusión.

2.2.1. El modelo de aceptación tecnológica
Davis (1989) propone el Modelo de Aceptación de Tecnología (tam, por 
sus siglas en inglés) que busca explicar la relación entre la aceptación y 
adopción de la tecnología y, posteriormente, la intención de usarla. El 
modelo tam propone y demuestra empíricamente que la percepción de 
utilidad y la percepción de facilidad de uso son los factores más críticos 
en el proceso de adopción de la tecnología y el uso de los sistemas.

Figura 4. Modelo de aceptación tecnológica (tam) de Davis

Fuente: Modelos de Adopción de Tecnologías de la Información y Cloud Computing 

en las Organizaciones (Palos-Sánchez et al., 2019).

tam se puede considerar como un caso especial de las Teoría de la 
Acción Razonada (tra) en la que la utilidad percibida y la facilidad de 
uso percibida se consideran creencias y evaluación personal que llevan 
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a la actitud, mismo que conduce a la intención de uso y finalmente al 
comportamiento real (Davis, 1989). tam trata de explicar y predecir el 
uso de los sistemas de información en los usuarios finales. Este modelo 
se ha aplicado en numerosas investigaciones relacionadas con la adop-
ción de tecnología en la organización. tam explica consistentemente 
una gran parte de la varianza en la intención de uso de diversas tic por 
parte de usuarios procedentes de numerosos entornos y países (Palos- 
Sánchez et al., 2019).

2.2.2. La teoría de la difusión de innovaciones
Rogers (2003), por su parte, propone la Teoría de la Difusión de Innova-
ciones (doi, por sus siglas en inglés) que busca explicar cómo, por qué y 
en qué medida las nuevas ideas y la tecnología se extienden, operando 
al nivel de individuos y de empresas. Establece que las innovaciones 
se van comunicando a través de ciertos canales a lo largo del tiempo y 
dentro de los miembros de un sistema social. Dentro de las empresas, las  
innovaciones se relacionan con variables independientes tales como  
las características individuales o de liderazgo, las características in- 
ternas de la estructura organizativa (centralización, complejidad, for- 
malización, tamaño, etc.) y las características externas a la organización. 
Dentro del ámbito de los sistemas de información podemos encon-
trar diversos estudios recientes relacionados con la Teoría doi (Palos- 
Sánchez et al., 2019).

A partir de Rogers (2003), cabe distinguir cinco pasos en el proceso 
doi: conocimiento, persuasión, decisión, implementación y confirma-
ción. En la etapa de conocimiento, el individuo quiere saber qué es la 
innovación y cómo funciona. En las etapas de persuasión y decisión,  
el individuo busca información sobre la innovación para reducir la in- 
certidumbre sobre las consecuencias esperadas de una innovación. La 
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etapa de decisión conduce a la adopción, para aprovechar plenamente 
una innovación como el mejor curso de acción disponible, o al rechazo. 
La reinvención es el grado en que una innovación es modificada por un 
usuario en el proceso de su adopción y aplicación (García, 2020).

La investigación de la doi se basa en teorías de la vida organiza-
cional adaptadas de la sociología, la gestión empresarial y la teoría de 
la comunicación. Una innovación es una idea, práctica u objeto perci- 
bido como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción (Rogers, 
2003). La mayoría de las innovaciones que aborda son tecnológicas. A 
través del proceso de innovación, un sujeto pasa del primer conoci-
miento de una innovación a la formación de una actitud hacia ella, a la 
decisión de adoptar o rechazar, a la puesta en práctica de la nueva idea 
y a la confirmación de esta decisión (García, 2020).

Figura 5. Teoría de la difusión de innovaciones (doi) de Rogers

Fuente: Difussion of Innovations (Rogers, 2003, p. 11).
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3. Antecedentes
Existen recientes investigaciones que abordan el fenómeno PropTech 
como el surgimiento de una nueva industria. Muchas de ellas exploran 
la aplicación de la Industria 4.0 al sector inmobiliario comercial, lo que 
da lugar a un marco definido como Real Estate 4.0, un concepto que 
engloba los términos PropTech y FinTech.

En este sentido, Starr et al. (2021), en su estudio The rise of Prop-
Tech: emerging industrial technologies and their impact on real estate, 
examina la tecnología de la industria 4.0 para construir un marco de 
entendimiento para el sector inmobiliario 4.0. También se centra en 
cómo la pandemia del covid-19 está acelerando el surgimiento de Prop-
Tech, especialmente en lo que se refiere al rol de los colaboradores en 
su retorno a los entornos de trabajo tradicionales. Sus conclusiones 
expresan que, más que un proyecto de investigación tradicional con 
resultados empíricos, se trata de una introducción sobre cómo las 
tecnologías de la industria 4.0, que cambian rápidamente, están pertur-
bando y transformando el sector inmobiliario actual (Starr et al., 2021).

Por su parte, Shaw (2018), de la Universidad de Oxford, en su es- 
tudio Platform Real Estate: theory and practice of new urban real 
estate markets, expresa cómo los últimos años han sido testigos de un 
aumento en el desarrollo de tecnologías inmobiliarias digitales identi-
ficadas como PropTech y la manera en que estas innovaciones ofrecen 
nuevas formas de gestión más eficiente (por ejemplo vts), nuevas 
formas de alquilar alojamientos (Airbnb), o nuevas formas de abordar 
el mantenimiento inmobiliario (FixFlo). Indica que pocos investigadores 
han tratado de teorizar completamente el fenómeno PropTech. Aque-
llos que han proporcionado descripciones generales de PropTech no lo 
han hecho de una manera suficientemente crítica, sino que han optado 
por una serie de discursos esencialistas y términos categóricos. En este 
sentido, el estudio desarrolla una teoría a partir de plataformas inmo-
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biliarias digitales para abordar esta brecha conceptual. A través de un 
análisis cualitativo de 400 empresas, aporta una serie de observaciones 
clave, un neologismo teórico mejorado para informar a futuras inves-
tigaciones. Estas observaciones son importantes para comprender de 
mejor manera la naturaleza de las plataformas inmobiliarias digitales y 
la forma en que pueden reconstruir futuros mercados inmobiliarios ur- 
banos, un tema de gran preocupación tanto para investigadores como 
para los participantes del mercado. Dentro de sus conclusiones, argu-
menta cómo la reciente innovación en tecnología digital implica que los 
mercados inmobiliarios se enfrentan, teórica y prácticamente, a trans-
formaciones comparables con las del siglo xvii. Esto incluye la aparición 
de nuevas herramientas de medición, nuevos discursos en el mercado, 
nuevo conocimientos y dispositivos en el sector. Todos estos elementos 
están destinados a intervenir en la construcción social de los futuros 
mercados inmobiliarios (Shaw, 2018).

Braesemann y Baum (2020), en su estudio PropTech: Turning real 
estate into a data-driven market?, mencionan que el sector inmobiliario 
implica tradicionalmente una clase de activos que se mueve lentamente. 
El reciente revuelo en torno a la tecnología inmobiliaria o PropTech con- 
trasta fuertemente con esta visión tradicional del sector. Indican que 
los emprendedores de PropTech, los evangelistas de la tecnología y 
los académicos, llegan a afirmar que esta disrupción digital del sector 
conduce a un mercado inmobiliario global digitalizado. Estas afirma-
ciones coinciden con las observaciones realizadas en otros mercados 
que han pasado por un proceso de digitalización. Los mercados impul-
sados por los datos suelen caracterizarse por una competencia tal que 
el ganador se lo lleva todo, empresas que utilizan modelos de negocio 
de plataforma centrados en la prestación de servicios digitales para 
los usuarios, que pagan al proporcionar más datos de los usuarios. El 
estudio aborda la manera en que PropTech está transformando real-
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mente el sector inmobiliario en un mercado impulsado por los datos. 
PropTech es, en efecto, un fenómeno cada vez más importante y global, 
en el que las tecnologías de análisis de datos constituyen el núcleo de 
la red. 

Figura 6. Mapa de red y tecnologías de 7,000 empresas PropTech

Fuente: PropTech: Turning real estate into a data market? (Braesemann y Baum, 2020).

4. Métodos y materiales
La presente investigación fue realizada a través de un enfoque cualita-
tivo, a partir de un análisis documental en plataformas y revistas cien-
tíficas. El método fue deductivo debido a que se partió de los hechos 
provenientes de la generalidad, desde un marco descriptivo, contextual, 
referencial y teórico-conceptual, mismo que, a través de un proceso 
sistematizado de investigación, permitió determinar un resultado espe-
cífico, particular e interpretado, del cual se desprendieron las conclu-
siones (Tamayo, 2003).
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5. Resultados del análisis documental
PropTech es un concepto en evolución. Para entenderlo es necesario 
partir de sus elementos esenciales: información, transacciones y ges- 
tión, a partir de los cuales surgió la definición inicial, lo que sería Prop-
Tech 1.0. Baum (2018) menciona que el internet y la telefonía móvil han 
permitido un auge de plataformas tecnológicas aplicadas a casi todos 
los ámbitos de nuestras vidas: trabajo, hogar, educación, salud, ocio, 
finanzas e incluso romance. Esto ha sucedido gracias las facilidades que 
el desarrollo tecnológico digital otorgan desde tres ámbitos diferentes: 
la provisión de información, las transacciones y la necesidad de gestión 
y control.

La provisión de información hace referencia a plataformas como 
Wikipedia, el sitio web de la bbc y los espacios de noticias y difusión en la 
web como ejemplos de motores de información en línea. Inicialmente, 
internet, la telefonía móvil, las redes sociales y el correo electrónico, 
tenían que ver totalmente con la información, de ahí el surgimiento 
primario del término InfoTech. Las transacciones hacen referencia al 
recurso de información como entrada clave para las transacciones mer- 
cantiles en línea. Comprar en línea fue, por tanto, la siguiente fase 
natural del desarrollo tecnológico. PayPal, Amazon y la banca en línea 
son ejemplos del uso de internet y la telefonía móvil como medios de 
intercambio de dinero, bienes y servicios.

La gestión y control hace referencia al uso de computadoras perso-
nales, tabletas y teléfonos móviles como tableros potenciales para con- 
trolar las funciones electrónicas de múltiples artefactos. El internet de 
las cosas (IoT) permite monitorear objetos (provisión de información), 
pero también detectarlos y controlarlos de forma remota a través de la 
infraestructura de red existente, creando oportunidades para ajustar, 
encender o apagar sistemas a distancia. Por ejemplo, la adquisición de 
Nest por parte de Google en 2014, para crear la división de Google IoT, 
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fue considerado un momento  muy significativo. La operación y control 
de automóviles y vehículos de reparto autónomos (sin conductor), el uso 
de drones para ofrecer una gama de amplia de servicios, están poniendo 
en marcha muchos procesos que vislumbran el futuro probable de la 
logística y el comercio minorista de bienes raíces (Baum, 2018).

La conjunción entre PropTech y Real Estate FinTech no necesa-
riamente es algo fácil de entender y a menudo ha resultado un tanto 
controversial, en parte debido a que la clasificación de los elementos 
que interactúan en esta conjunción se encuentra en franca redefinición 
y tendencia. El mundo de los bienes raíces desafía la clasificación tradi-
cionalmente aceptada (Baum, 2018).

La discusión aborda la delimitación conceptual de los términos 
PropTech y FinTech. Este último podría verse como una guía sobre hacia 
dónde se dirigen muchas actividades de PropTech. Todas las categorías 
son relevantes para el sector de bienes raíces y existen ejemplos de 
empresas PropTech que operan en todas las industrias verticales. Esto 
es lo que se denomina Real Estate FinTech. PropTech no es un subcon-
junto de FinTech, más bien ambos son conjuntos que se interconectan. 
Por ejemplo, la tecnología diseñada para hacer que un edificio sea inte-
ligente a través de la recopilación y el análisis de datos, y las respuestas 
del mismo edificio a través de mecanismos de control, no es FinTech. 
Además, FinTech, como se describe en las categorizaciones propuestas 
por múltiples autores, no captura lo que se llama economía compartida 
o economía de pares, en la que los propietarios alquilan algo que no 
están usando, como lo es una casa u oficina (o automóvil o bicicleta) a 
un tercero que contrata estos servicios de manera directa. Por ejemplo, 
la empresa Airbnb no es del todo FinTech, pero es claramente una  
PropTech.

A partir de Baum (2018) se analiza el siguiente diagrama de Venn 
que muestra que PropTech y FinTech son agrupaciones separadas, que 
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comparten una superposición que es Real Estate FinTech. Edificios 
inteligentes (o en general, bienes raíces inteligentes) y el sector de la 
economía compartida son ejemplos, quizá los mejores, de sectores 
PropTech no FinTech, aunque sujetos a la posibilidad de que los arrenda-
mientos a corto plazo de espacios que ofrece, por ejemplo, la empresa 
WeWork, tengan alguna conexión con Real Estate FinTech. Cabe aclarar 
que la economía compartida también funciona para el uso temporal de 
bienes personales, más allá de bienes inmuebles, por lo que alguna acti-
vidad de economía compartida no necesariamente es PropTech.

Figura 7. Relación entre las categorías ProTech y FinTech

Fuente: PropTech 3.0: the future of real estate (Baum, 2018, p. 7).

5.1. Subsectores verticales y horizontales
Baum (2018) establece tres subsectores PropTech (verticales) y tres 
impulsores (horizontales). Las verticales son: el subsector del FinTech 
inmobiliario (Real Estate FinTech), el subsector de la economía compar-
tida (Shared Economy) y el subsector de edificios y casas inteligentes 
(Smart Real Estate). Por su parte, los impulsores horizontales son: los 
relacionados con la provisión de información, los relacionados con 
la provisión de transacciones y los relacionados con la provisión de 
gestión y control. No todos los segmentos incluyen empresas o actores. 
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Diferentes autores utilizan esta taxonomía como referencia de ubica-
ción de muchas empresas PropTech actuales. Es importante describir 
los esquemas de trabajo con los que operan estos tres subconjuntos 
verticales.

5.2. Smart Real Estate
Describe plataformas de base tecnológica que facilitan la operación y 
gestión de activos inmobiliarios. Los activos pueden ser unidades de 
privativas individuales (propiedades) o ciudades enteras. Las plata-
formas pueden simplemente proporcionar información sobre el rendi-
miento o desempeño del edificio o centro urbano, o bien, pueden 
facilitar o controlar los servicios asociados a dichos activos (ciudades 
o edificios inteligentes). Este sector apoya la administración de los 
mercados inmobiliarios (Baum, 2018).

Tabla 1. Mapeo de verticales y horizontales de Dearsley-Baum

Fuente: PropTech 3.0: the future of real estate (Baum, 2018, p. 27).
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5.3. Shared Economy
Describe plataformas de base tecnológica que facilitan el uso de activos 
inmobiliarios. Los activos pueden ser terrenos o edificios, incluidas 
oficinas, tiendas, almacenes, viviendas y otros tipos de propiedades. 
Las plataformas pueden simplemente proporcionar información para 
posibles usuarios y vendedores de espacio, o bien, pueden directa-
mente facilitar o efectuar transacciones basadas en alquileres o tarifas 
de renta. Este sector apoya los mercados inmobiliarios de ocupación 
(Baum, 2018).

5.4. Real Estate FinTech
Describe plataformas basadas en tecnología que facilitan el comercio o 
transacciones de activos inmobiliarios. Los activos pueden ser inmue-
bles, acciones, fondos, deuda o capital; La propiedad puede ser trans-
ferida de forma absoluta o bajo esquemas de arrendamiento. Las plata-
formas pueden simplemente proporcionar información para posibles 
compradores y vendedores, o bien, pueden facilitar o efectuar direc-
tamente transacciones de activos o arrendamientos con un valor de 
capital (negativo o positivo). Este sector apoya los mercados inmobilia-
rios de capitales (Baum, 2018).

5.5. Distribución geográfica global
El sector PropTech se caracteriza por la presencia de numerosos ope- 
radores ubicados en diferentes áreas geográficas, con una fuerte re- 
levancia en los mercados americano (38.9%) y europeo (45.1%). En 
concreto, las principales zonas de la industria PropTech son California, 
la costa Este de Estados Unidos, Europa Occidental (especialmente el 
Reino Unido) y algunas regiones del continente asiático (Di Giorgio, 
2020). En contraposición, el análisis de distribución de (Ascendix, 2022) 
sitúa a Estados Unidos como la principal región captadora con un 59.7% 
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de empresas PropTech seguido de Europa con un 27.2% y Asia en una 
menor escala con un 3.5%, el resto de las regiones acumula un 9.6%.

5.5.1. PropTech en Escandinavia
Los países nórdicos se consideran una región de alta tecnología en 
general y despliega un total de 289 empresas PropTech en este espacio. 
Como en muchos sectores, la mayoría de estas empresas están activas 
en su país de origen, sin embargo, un número creciente están dando el 
salto para expandirse internacionalmente. Por ejemplo, empresas como 
Diakrit, SpaceMaker, SkenarioLabs, BuildSafe, Disruptive Technologies, 
Gbuilder y Datscha.

Suecia presenta el mejor desempeño al contar con 14 empresas Prop-
Tech por cada millón de habitantes, seguida por Noruega con 66 em- 
presas ProTech por cada millón de habitantes, en tercer sitio se encuentra 
Finlandia con 10 y finalmente Dinamarca con 5 (Unissu, 2022).

Figura 8. Distribución geográfica global de PropTech y fondos destinados

Fuente: PropTech: new technologies applied to the real estate industry (Di Giorgio, 

2020).
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5.5.2. PropTech en Alemania
Alemania tiene las condiciones para ser un país destacado en el progreso 
de las PropTech gracias a sus instalaciones de investigación, la innova-
ción de las empresas emergentes y los buenos niveles de financiación. 
El número de PropTech alemanas se acerca a las 300 y con los niveles 
de inversión en aumento.

Del total de empresas PropTech en Alemania, se acumula una mayor 
cantidad en los subsectores de portales inmobiliarios con 42 empresas 
y en el subsector de Smart Building IoT con 43, sin embargo, los seg- 
mentos de 3D y realidad virtual y aumentada (ar/vr) presentan un 
número importante con 37. También resaltan los segmentos de gestión 
inmobiliaria con 31, planeación con 35 y alquileres inmobiliarios (Immo-
bilien vermieten) con 35. En menor cantidad aparecen otros subsec-
tores, pero se hace presente la diversidad de clasificaciones existentes 
de PropTech (Unissu, 2022).

5.5.3. PropTech en Reino Unido
El Reino Unido ha estado en el centro del movimiento PropTech desde el 
primer día. Junto con los Estados Unidos, el Reino Unido sigue estando 
a la cabeza del liderazgo intelectual, la inversión y la influencia global. A 
pesar de la incertidumbre del Brexit, el PropTech del Reino Unido sigue 
prosperando y Londres, en particular, sigue siendo un centro integral 
para la industria y una de las ciudades con más actividad tecnológica 
del mundo.

Los principales centros atracción de empresas PropTech se encuen-
tran en Londres con 518 empresas, seguido de Manchester con 25, 
Cambridge con 16, Birmingham con 16 y finalmente Bristol con 14. Las 
soluciones desarrolladas se encuentran principalmente concentradas 
en temas de gestión inmobiliaria, comercio inmobiliario, seguida de 
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alquileres y construcción. Los sectores predominantes en este sentido 
se agrupan en el residencial con 58% y el comercial con 38%.

5.5.4. PropTech en Estados Unidos
Teniendo en cuenta la adopción de PropTech en todo el mundo, Estados 
Unidos cuenta con los mercados más grandes y en mayor desarrollo del 
globo. El ecosistema de PropTech, ReTech, CreTech en Estados Unidos 
implica más de 2,000 empresas PropTech y este número tiende a crecer. 
Concretamente, Nueva York, San Francisco y Boston son los mayores 
centros de empresas de este sector.

Nueva York representa uno de los polos de mayor atracción para 
el sector PropTech con al menos 351 empresas, seguido de San Fran-
cisco, California, con 275 y Boston con 91 según los establece Real Estate 
Predictions 2021 (Deloitte, 2020). Los fondos destinados a las compa-
ñías Real Estate Tech presentan un crecimiento sostenido desde 2015 
presentando una ligera estabilización en 2020 (CB_Insights, 2020).

5.5.5. PropTech en España
El ecosistema PropTech español está en constante evolución y creci-
miento. Actualmente, está formado por 298 empresas. En 2021, las 
novedades relativas a la digitalización del sector se centraban en la 
conectividad y accesibilidad, con el big data en primer término. En 2022 
cobran especial importancia tecnologías como  el blockchain o la llegada 
del metaverso (Property_Technology, 2022).

Las empresas PropTech en España están clasificadas en disciplinas 
muy diversas que están transformando el sector inmobiliario. Destacan 
las plataformas de mercado, P2P, big data, domótica (IoT), Property 
management software (oms), plataformas de inversión e hipotecas y rea- 
lidad virtual.
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Figura 9. Empresas PropTech en América Latina

Fuente: Empresas PropTech en América Latina (Inmobilia, 2022).

5.5.6. PropTech en América Latina y México
Unissu (2022), la plataforma de certificación de empresas PropTech 
lanzada en 2019, establece que en América Latina existen 350 compa-
ñías, destacando Brasil en primer lugar con 255 empresas y México en 
segundo lugar con 55 empresas (Proptech_México, 2022). Respecto a 
México, existen iniciativas para lanzar el ecosistema México PropTech. 
La intención es movilizar el ecosistema de innovación y emprendi-
miento a partir de la integración de diferentes actores relacionados con 
el sector inmobiliario, el gobierno y los grupos empresariales, contri-
buir en la creación y crecimiento de más empresas PropTech, con más 
usuarios adquiriendo, usando y confiando en los productos y servicios 
ofrecidos, además de fomentar más fondos invertidos y la cooperación 
de todo el ecosistema inmobiliario mexicano (Inmobilia, 2022).
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6. Conclusiones y reflexiones
Se está construyendo un movimiento PropTech verdaderamente trans-
formador. Estas empresas acabarán aportando eficiencia y alinea-
ción al mercado, pero encontrarán obstáculos de comportamiento y 
de resistencia a lo establecimiento, muy posiblemente surgirán retos 
aún no explorados. Por una parte, hay un exceso de actividad en las 
FinTech inmobiliarias, mucha actividad en la economía compartida, 
pero se percibe una necesidad real en los segmentos de casas, edificios, 
regiones y ciudades inteligentes y, por tanto, se presentan importantes 
oportunidades.

PropTech puede considerarse un nuevo campo de batalla en el 
sector inmobiliario. Los emprendedores e inversores tecnológicos 
globales han empezado a centrar su atención en reinventar el sector 
a través de la innovación del modelo de negocio y la innovación del 
producto. Las empresas bajo este concepto tendrán un mayor efecto en 
la eficiencia operativa, en el compromiso con los clientes, en la innova-
ción y productividad, y en consecuencia, en una nueva forma de gene-
ración de valor.

La Industria 4.0 reconoce un amplio conjunto de tecnologías que 
redefinen rápidamente las industrias, incluida la inmobiliaria. Estas 
amplias tecnologías incluyen el internet de las cosas (IoT), la computa-
ción en la nube, la automatización de decisiones, el aprendizaje autó-
nomo y la inteligencia artificial. El sector inmobiliario puede ser abor-
dado en este sentido dentro de un marco definido como Real Estate 4.0, 
una esfera que engloba los conceptos de PropTech y FinTech.

El sector inmobiliario ha sido uno de los últimos en sumarse a una 
transformación en su modelo de negocio. Esta transformación digital es 
posible gracias a los avances de la tecnología, avances que le permiten 
conocer mejor al público objetivo, saber qué tipo de inmueble quiere, 
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en qué zona, con qué características, así como los canales que utilizan 
para informarse y relacionarse. 

México experimenta iniciativas incipientes en relación con el fenó-
meno PropTech, tan solo 55 empresas al año 2022 son catalogadas 
desde un esfuerzo sectorial que trata de convocar a la conformación 
de un grupo de empresas bajo este nuevo concepto. Un ecosistema en 
etapas muy temprana que se percibe incluso algo tardío. En la explora-
ción documental no se detectaron iniciativas de gobierno que busquen 
detonar la reconversión del sector inmobiliario. No aparece de forma 
significativa el fomento a la creación de sectores emergentes con base 
tecnológica. En comparación con EE.UU., Europa y algunas regiones 
Asia, el contexto mexicano se percibe con amplio retraso. Tomando en 
cuenta las tendencias de crecimiento exponencial de PropTech en países 
desarrollados y considerando tan solo 8 años desde su surgimiento, se 
vislumbra un escenario de no aprovechamiento en el mediano plazo, lo 
que sugiere un campo de oportunidad para capitales y firmas extran-
jeras que no tardarán en penetrar e iniciar operaciones en México ante 
la ausencia o debilidad del sector PropTech en este sentido.

Es urgente para el sector inmobiliario en México dar respuesta a 
los cambios del mercado. Los índices de personas usuarias de internet 
en los diferentes servicios digitales han presentado un incremento 
sostenido, de igual forma, la ampliación en las redes de conectividad y 
prestadores de servicios de internet a lo largo del país, han incremen-
tado sus alcances poblacionales y territoriales, lo anterior derivado de 
manera importante por loa efectos post pandémicos. Esto conlleva a la 
conformación de un nuevo tipo de usuario y un nuevo tipo de consu-
midor en el presente y para el futuro, empoderado a partir de lo digital, 
con nuevos hábitos y nuevas demandas. Ante este escenario, se percibe 
una falta de reacción del sector inmobiliario, por lo menos en términos 
de procesos de transformación digital a partir de este nuevo tipo de 
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usuario, lo que anticipa un incremento importante, para los próximos 
años, de la brecha digital de las empresas del sector. Lo anterior puede 
implicar el surgimiento de algunos ganadores, pero un número impor-
tante de perdedores en un escenario competitivo.

Se recomienda la necesidad de desarrollar los componentes Prop-
Tech a través del fortaleciendo de los impulsores que movilizarán la 
reconversión del sector inmobiliario en México mediante estrategias e 
iniciativas que contemplen diferentes frentes de acción, incluyendo: el 
desarrollo de centros, eventos y ambientes de innovación para el for- 
talecimiento de empresas del sector inmobiliario en México con el fin 
específico de generar en ellas una mayor una capacidad de innova-
ción, generar más adoptadores en etapas tempranas y generar nuevos 
disruptores (con base en  la teoría doi), de igual manera, el desarrollo 
programas de estudio, cursos y talleres para el fortalecimiento de habi-
lidades digitales enfocadas a las tecnologías emergentes que demandará 
el sector como áreas de especialidad ofertadas desde universidades, 
institutos tecnológicos y centros de formación, para que la industria 
sea provista de personal altamente calificado, capaz de transmitir una 
máxima percepción de utilidad y facilidad de uso en dichas tecnologías, 
generando una fuerza de movilización mayor en los procesos de adop-
ción (con base en el modelo tam).

Se recomienda la necesidad de fomentar desde el modelo de la triple 
hélice: gobiernos, universidades y sectores, una muy amplia difusión del 
concepto PropTech así como los beneficios que otorga la reconversión 
a través de la creación de ecosistemas PropTech regionales a lo largo 
de la República Mexicana, que motiven la configuración de un amplio 
ecosistema PropTech México mismo que brinde servicios, productos, 
conocimientos e investigación, propagando incentivos y generando 
atractividad aprovechando la cercanía con EE.UU. y Canadá. Involu-
crar en dichos ecosistemas los beneficios de la economía amarilla y la 
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economía circular bajo una nueva forma de apreciar el sector más allá 
del retorno de inversión, utilizando la más alta tecnología sin afectar 
la calidad de vida de la población, por el contrario, incrementándola 
y procurando en todo momento minimizar los impactos ambientales, 
es decir, un nuevo tipo de empresas PropTech mexicanas alineadas a la 
Agenda 2030.
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1. Introducción
En el mundo de los negocios, el mercado laboral (ml) es un elemento 
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En consecuencia, uno de los aspectos más sobresalientes en la era 
actual es el uso de las tecnologías aplicadas en sus diferentes formas 
a este ml, y específicamente al mercado de recursos humanos, donde 
florece a través de la formación la aureola del Capital Humano (ch), 
que ya ha sido moldeado para los diferentes procesos productivos del 
sector empresarial.

Ante esta perspectiva, la Gig Economy (ge) viene a mostrar cómo 
una alternativa multifactorial y multifacética que se ve imbricada en 
toda una gama de formas para agilizar procesos laborales dentro de 
los negocios a gran escala y a pequeña escala, y a la vez, sienta bases 
tendenciales de incremento constante a corto mediano y largo plazo 
debido a la nueva forma de visualizar el campo laboral de la generación 
humana no tradicional. 

Lo anterior, conlleva entonces a plantearse varios cuestiona-
mientos respecto a este ml y, específicamente al Mercado de Recursos 
Humanos (mrh) donde se clarifica el impacto que tiene la mano de obra 
en cualquiera de sus tipologías, pero más en la especializada en donde 
el manejo de herramientas tecnológicas implica conocimientos nuevos 
y visiones de genes tecnologizados pertenecientes a este siglo xxi en el 
cual se está viviendo. Por tanto, habría que cuestionarse ¿Si esta ge es 
apropiada para el campo de trabajo con sus diferentes modalidades? o 
¿Si la ge puede resolver la nueva percepción que tiene la nueva genera-
ción sobre el trabajo? y ¿Si esta ge impacta de mejor manera en la cv de 
la masa laboral?

Ante estos cuestionamientos, se visualizan los servicios que se 
ofrecen dentro de la ge se efectúan de acuerdo con las necesidades 
de los usuarios, quienes las adaptan a sus preferencias y, de los gigers 
quienes son los que laboran. Siendo así, trabajos predominantes a base 
de los negocios que dominan por el alto porcentaje de desempleo, tal 
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efecto está en la mano de obra de las personas que trabajan a través de 
las plataformas digitales de la ge, a su vez, genera un impacto en sumar 
a las necesidades de mejorar la Calidad de Vida (cv), los accesos a los 
productos y/o servicios y a las actividades económicas (López Sánchez 
et al., 2022).

En esta nueva década, mucho se ha mencionado que es de las peores 
crisis económicas y sociales que se han enfrentado las empresas a nivel 
mundial, dado a la pandemia del covid-19 que se ha desenvuelto en esta 
era actual e impactando al desempleo. Por tanto, los Emprendimientos 
Sociales Turísticos (est) se ven involucrados en una nueva reestructu-
ración o rediseño organizacional, a partir de los intereses que conlleva 
la cadena del desarrollo económico regional, así como su participación 
con las instituciones académicas de nivel superior y su vinculación a 
los servicios sociales que proyectan los trabajos de investigación en el 
desarrollo local. Por tanto, el objetivo de la presente investigación fue 
determinar el panorama general sobre la Gig Economy en el trabajo del 
sector turismo y sus posibles repercusiones en la Calidad de Vida.

La ge ha contribuido a satisfacer necesidades de los trabajos de 
corto y mediano plazo, incluso se ha estado adaptando a un empleo  
de larga duración, en la cual, el mercado laboral avanza en esa dirección. 
Algunos de sus indicadores son el aumento de las formas de trabajo no 
convencional, su fuerte tendencia a la externalización por parte de las 
empresas y el auge de las plataformas digitales dispuestas a interme-
diar de manera eficiente al encuentro entre la oferta y la demanda del 
talento humano en cualquier tipo de trabajo (Cañigueral, 2019).

En este mismo sentido, los estancamientos productivos, la compe-
titividad y los inestables desafíos que enfrentan los negocios buscando 
sumar esfuerzos para contener los efectos inmediatos a la rescisión o 
caída de los empleos tradicionales que sufriendo las economías, y a la 
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vez, la importancia en sus transformaciones y adaptaciones de inte-
grar la digitalización que favorezcan a su recuperación a través de los 
efectos de la ge reconstruyendo los tejidos empresariales que impulsan 
su crecimiento, que hoy en día, son constituidas en ser proveedoras en 
ofrecer sus productos y/o servicios, generando empleos y/o empren-
dimientos a través de las plataformas digitales para generar ingresos 
extras o en todos los casos siendo las principales fuentes de ingresos.

2. Desarrollo de la investigación
2.1. Fundamentación teórica referencial
Desde la historia se ha mostrado que dentro de las sociedades occi-
dentales se tardaron generaciones en desarrollar respuestas efectivas 
a los nuevos retos y a los abusos asociados con la Revolución Industrial 
de los siglos xviii y xix, inmiscuyéndose en los movimientos sindicales, 
la construcción de los sistemas educativos basado en las habilidades 
para preparar al talento humano para nuevas formas de empleo y el 
financiamiento de una red de seguridad social para cuidar el desempleo 
(Cañigueral, 2019). 

En este sentido, los gigers tienen mayor apertura para generar in- 
gresos de forma flexible, siendo una fuente de ingreso adicional o de 
ingreso principal, sin embargo, su cobertura es baja de la seguridad 
social, siendo esto una oportunidad particularmente entre estos entes 
autónomos que están laborando diferente a la de un empleo tradicional. 
Por tanto, la generación de sus ingresos a través de las aplicaciones de 
movilidad y reparto, principalmente, atendiendo estas tendencias que 
obligan a repensar cómo adaptar los esquemas de seguridad social a las 
diferentes modalidades laborales actuales (Azuara Herrera et al., 2022).



135Un panorama general sobre Gig Economy en el trabajo del sector turismo...

En este contexto y en esta era actual las plataformas digitales han 
surgido como un soporte de la organización empresarial, permitiendo 
intercambiar la información que vinculan oferta y demanda, interme-
diaciones particulares y, en donde los gigers realizan sus tareas espe-
cíficas por un plazo determinado, en su mayoría con relación laboral 
(Madariaga et al., 2019).

Las plataformas se han convertido en un elemento central para 
las actividades sociales, económicas y bajo el modelo de la ge, esas “se 
caracterizan por la poca complejidad en los requisitos de ingreso para 
trabajadores, y buscan reclutar deliberadamente una gran cantidad de 
trabajadores” (Bedoya Dorado y Peláez León, 2021, p. 87). 

La proliferación de las plataformas ha dado acceso al trabajo de una 
manera masiva y fácil, siendo el talento humano quién gestiona dónde, 
cuándo y cuánto quiere trabajar y ganar. Conforme el tiempo avanza las 
empresas continúan adoptando al talento por encargo y centrándose 
en mejorar la eficiencia y recortar costos, donde el talento humano 
resalta su amplio rango de comportamientos y habilidades, por lo que 
este grupo de trabajadores contingentes (ver Tabla 1) son: autónomos, 
trabajadores gig casuales, trabajadores gig reacios, colaboradores con 
un contrato que les ata financieramente y gigers (López Sánchez et al., 
2022; Oppong, 2019; McKinsey Global Institute, 2016).
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Tabla 1. Diferentes tipos de trabajadores independientes

Autónomos
Freelancers activos que eligen trabajar en la ge, aunque 
puedan trabajar como empleados a tiempo completo. 
Prefieren ser autoempleados. 

Trabajadores  
gig casuales

Estos trabajadores tienen trabajos a tiempo completo, 
pero eligen hacer un trabajo gig para obtener dinero 
extra o satisfacer una ambición creativa.

Trabajadores  
gig reacios

Estos trabajadores eligen la ge porque no encuentran 
trabajos tradicionales. Están preparados para dejar su 
trabajo gig por otro tradicional.

Colaboradores con un 
contrato que les obliga 

financieramente

Estos colaboradores eligen un trabajo gig por necesidad 
ya que su fuente primaria de ingresos no es suficiente. 

Gigers
Estos trabajadores se ocupan en diversas actividades 
propias de la ge.

Fuente: Elaboración propia con base a Oppong, 2019; McKinsey Global Institute, 

2016; López Sánchez et al., 2022.

Estas plataformas emparejan estratégicamente a trabajadores de 
corto y mediano plazo, sin embargo, cada vez más se van consolidando 
a largo plazo. Aunque, la tecnología puede ser considerada críticamente 
como una amenaza, el trabajo a tiempo completo bajo el modelo de la 
ge, es el futuro del trabajo (Oppong, 2019).

La ge tiende a tener un fortalecimiento en los mercados laborales 
de trabajo online, conectando a trabajadores y clientes, juntando habi-
lidades con empresas, capital con inversores, usuarios y proveedores, al 
compartir bienes y servicios e impactando a cualquier actividad econó-
mica, empresarial y profesional (López Sánchez et al., 2022).

No obstante, la creatividad dentro de las empresas es tan nece-
saria como el ingenio social, debido a que en la actualidad hay dema-
siadas políticas empresariales que son incompatibles con el desarrollo 
personal. Por tanto, “a medida que más personas emprendan vidas de 
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múltiples etapas, exigirán más flexibilidad en el trabajo” (Gratton y Scott, 
2021, p. 177). Tal efecto, alarma a las prácticas laborales, pero también a 
las decisiones del consumo, aunque las condiciones de los trabajadores 
pueden ser positivas por la flexibilidad en el mercado laboral, también 
se imponen los riesgos de ingresos y sus condiciones deficientes de 
trabajo (Belanche et al., 2021).

El control y la supervisión dentro de las plataformas digitales pueden 
ser implícitos durante el proceso del trabajo, ya que los trabajadores se 
ven obligados a gestionar sus relaciones con los clientes y a moldear sus 
comportamientos para protegerse ante una mala reputación o en todo 
caso una calificación negativa (Tan et al., 2020). Parte de los trabajos de 
la ge se basan en la web (nube) y la localización (ver Figura 1), en donde 
se recopila la información y datos confidenciales de los gigers al igual 
que los clientes, siendo estos monitoreados y rastreados por las aplica-
ciones a través de los smartphones (Schmidt, 2017).

Figura 1. Clasificación de los trabajos  

en plataformas y ejemplos de compañías

Fuente: Recuperado con Cañigueral, 2019. Adaptado de Schmidt, 2017.
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En lo sucesivo, la generación del empleo que esta promueve es 
hacer que los gigers busquen el consentimiento del trabajador de la 
plataforma para todo el procedimiento de recopilación de los datos 
necesarios y en donde las tic fungen su propósito de procesamiento 
(López Sánchez et al., 2022). Asimismo, las plataformas digitales faci-
litan de manera activa cada una de las tareas y concentran una amplia 
oferta laboral digital (ver Figura 2). 

Figura 2. Escala piramidal de las plataformas digitales laborales

Fuente: Recuperado de Cañigueral, 2019.

El modelo de la ge ha permitido que las plataformas digitales accedan 
a los diferentes extractos de la sociedad, el comercio y a las actividades 
económicas empresariales, facilitando la vida contemporánea de las 
personas que demandan estos productos y/o servicios (Bedoya Dorado 
y Peláez León, 2021).

Con respecto al turismo y en la era actual, las plataformas tienen 
mayor relevancia dentro de un destino turístico, como lo mencionan 
López Sánchez et al. (2022) “dado a la importancia que se genera con 
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su uso y aborda un tema cultural que demanda la población, partiendo 
de los paradigmas empresariales” (p. 70). Aunque, dentro de América 
Latina y el Caribe se percibe una alta desigualdad económica y social, 
“siendo que el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 
10% más pobre, lo que hace que la distancia entre ricos y pobres sea 
más del doble que en países desarrollados” (Ripani et al., 2020, p. 7). 

En tanto al desarrollo endógeno (de), su modelo está compuesto a 
partir de una “respuesta teórica, con enfoque territorial, ante los desa-
fíos impuestos por la crisis del Estado benefactor, la emergencia de 
nuevas tecnologías y los cambios en la gobernabilidad” (Gatica Neira, 
2020, p. 137). A lo que dicho modelo se orienta en lo territorial y la multi-
disciplinariedad de los procesos generados en una escala local, ocasio-
nando lo que menciona Vázquez Barquero (2007) “las empresas toman 
sus decisiones de inversión teniendo en cuenta sus capacidades y los 
recursos específicos del territorio en el que están localizadas, por lo 
que el análisis del crecimiento se enriquece ampliándolo desde la pers-
pectiva territorial” (p. 186).

Es así como el de su enfoque se centra en el entorno local como 
factor de desarrollo, contraponiendo la planificación ascendente a las 
estrategias habituales de tipo descendente (Villanueva Sánchez, 2018). 
Por lo que, en términos de desarrollo, es evidente que las adopciones 
para mitigar la reducción de la pobreza no han propiciado dicha reduc-
ción, y esto se debe en gran medida a que dichas propuestas tienen 
emparejado el discurso del interés de los países ricos quienes ven sus 
propios beneficios por encima del bienestar social de las poblaciones.

Por otra parte, la Calidad de Vida (cv) se identifica como una variable 
y sirve como un identificador de la sostenibilidad social dentro de un 
sitio turístico, incidiendo en los factores del bienestar material, comu-
nitario, emocional y ambiental, impactando en la población anfitriona. 
Su efecto recae en la percepción de la gente, en el caso del turismo, 
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este es un agente de cambio a través del vínculo de integración entre 
sectores de la economía y la facilitación del involucramiento a una 
nueva actividad económica para crear beneficios a los diversos sectores 
y actores sociales, permitiendo emplearse y tener libertad de elección 
de trabajo, logrando sus objetivos particulares, satisfacción personal y 
colectiva (González Damián et al., 2020).

Por otra parte, la búsqueda de opciones para el buen vivir o mejorar 
las condiciones de vida han conducido a explorar nuevos escenarios en 
los cuales la inteligencia artificial ha hecho su aparición como apunta-
ladora de estas nobles causas que requieren las comunidades locales, y 
donde la aparición de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (tic) se vienen consolidando como esos entes propiciadores de 
satisfacción personal y colectiva. 

Ante este panorama las tic, se han impregnado en todas las estruc-
turas de las soberanías nacionales, donde la política gubernamental ha 
perdido en gran medida la credibilidad de conversión en política pública 
que mejore la cv dentro de los escenarios de los actores locales, inter-
viniendo en el proceso de crecimiento y desarrollo de los territorios 
del mundo rural y periurbano entre las comunidades y sus est (Espi-
noza Sánchez et al., 2019). Además de sus esquemas organizativos que 
defienden los privilegios antropocéntricos, provocando desigualdades 
sociales, explotación y degradación del medio ambiente, sin respeto a 
la dignidad humana y a sus aspiraciones a mejorar la cv dentro de las 
comunas locales (Costa, 2022). 

Las dimensiones importantes para percibir la cv de las personas 
parten de un estudio significativo que posibilita entender la dificultad 
para comprender quien altera la cv de estas, desde las políticas públicas 
hasta las iniciativas propias de las personas (Espinoza Sánchez et al., 
2016). Implicando a entender que las percepciones con relación a la 
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cv de las personas son el constructo complejo que confunden por sí 
mismo los aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos inhe-
rentes a las condiciones de lugar o de la propia vida de cada persona, 
relacionando este aspecto al bienestar social de las personas.

En este mismo sentido Espinoza Sánchez (2006) citado en Espinoza 
Sánchez (2019) menciona que la cv:

Es el encadenamiento de los factores exógenos y endógenos de una forma 

positiva, que le permite a la persona o personas estar satisfechas con sus 

logros, pero que a la vez dichos factores exógenos permiten que el indi-

viduo dentro de su comunidad tenga las oportunidades y la libertad de 

elección necesaria para poder desarrollarse (p. 80). 

Por lo que, la cv anhela o aspira al logro de los objetivos personales 
y colectivos para el buen vivir, como es el caso de los miembros em- 
prendedores, los residentes de las comunidades de influencia turística 
y los ejidatarios emprendedores, quienes incorporan a su desarrollo 
personal una visión de neorruralismo, generando nuevas oportunidades 
en el sector turismo, para complementar sus actividades cotidianas que 
fortalecen su identidad y autenticidad (Espinoza Sánchez et al., 2019).

Dentro de la ge la desigualdad en materia tecnológica y digital 
también se visualiza en la región, como es el caso de los sistemas sociales 
de los netdoms1 digitales que pueden sostener o suplementar de alguna 
manera el funcionamiento sistemático y organizacional, debido a sus 
articulaciones de red significativas y materiales que conectan personas, 
sistemas sociales y sistemas técnicos, impactando en las analogías en 
desigualdades digitales y tecnológicas (Mascareño, 2022). En cuanto al 

1  Su concepto significa dominio de red y corresponde a la sociología de redes de Whithe 
(2008) de acuerdo con Mascareño (2022).
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turismo, se pueden producir impactos en el ámbito cultural, dentro de 
lo positivo se identifica la recuperación y fomento de las artesanías y la 
preservación de la cultura local y, en lo negativo impacta a la perdida 
de sus tradiciones y se desvirtualiza su acervo cultural (Verduzco Villa-
señor y Cornejo Ortega, 2022).

3. Métodos y materiales
La presente investigación es de corte cualitativo, utilizando el texto 
como material empírico (en lugar de los números), partiendo de la 
noción, de la construcción social y de las realidades sometidas al 
estudio (Flick, 2015). Por tanto, se buscó a través de indagación biblio-
gráfica-documental y revistas científicas las categorías conceptuales de 
la discusión teorética planteada desde la apertura del trabajo.

4. Conclusiones y reflexiones
Acorde con los cuestionamientos formulados en la presente investi-
gación y el objetivo planteado, el panorama general sobre la ge en el 
trabajo del sector turismo y sus posibles repercusiones en la cv, alude a 
los cinco bloques como los plantea Cañigueral (2019):

A) Los microtrabajadores (crowdworkers o clickworkers): se encuen-
tran en escala más baja, entre sus microtareas las cuales son mal 
pagadas, siendo de las más probables que sean remplazados por la 
inteligencia artificial.

B) Los trabajadores bajo demanda (gig workers): se encuentran en una 
escala de tareas puntuales, fuerza laboral, de duración, complejidad 
de variable y con entrega física. 
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C) Los trabajadores de cuello azul (blue collar): son los más parecidos 
a los contratos de antaño y se estima que serán los trabajos tempo-
rales en el sector de servicios e industrias, este segmento cada vez 
más se digitaliza. Las Empresas de Trabajo Temporal (ett) están 
creando sus propias plataformas, partiendo de las empresas tradi-
cionales, algunas de estas lideran debates acerca del contrato social 
del siglo xxi.

D) Freelancers y trabajadores de cuello blanco (white collar): sus pro- 
yectos y encargos se entregan de manera remota, tiene similitud 
con los microtrabajadores, la competencia puede ser a escala global 
por lo que el nivel de la oferta es enorme. Dentro de los mercados 
sus condiciones laborales y salarios son muy dispares.

E) Especialistas o de alta especialización: sus tareas están clasificadas 
por misiones, pequeños proyectos o consultorías con talento. La 
relación y la atención de los gigers con los clientes puede ser más 
personalizada, pero esto no implicará una relación permanente 
entre la empresa y el talento humano.

Asimismo, los impactos que ha generado la ge en el turismo y sus 
efectos en la cv, parte en los casos de los est, donde desde la política 
pública, los sectores: privado, académico y como las mismas comuni-
dades buscan ciertos acertijos plasmados en estrategias o mecanismos 
que les permita conservar no solo sus tradiciones y formas de vida, 
sino que también sus cuestiones patrimoniales, fortaleciendo su capital 
financiero y talento humano para emprender nuevas actividades dife-
rentes a las tradicionales o convencionales heredadas por su propia 
cultura rural.

Esto permite generar ideas para que dentro de la planeación en 
desarrollo que acontece a los espacios de sus habitantes, se prospecte 
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a un territorio inteligente inmiscuido al turismo, a la cv y a los est. Por 
tanto, la ge se desenvuelve a través de la innovación y genera un amplio 
alcance en el desarrollo económico, donde los gigers aprovechan las 
plataformas digitales que les permite tener empleos predominantes 
de corto hasta largo plazo, siendo una de las consecuencias del alto 
porcentaje de desempleo, que en su mayoría fue generado principal-
mente por el covid-19.

Por tanto, la ge brinda beneficios para que en los est sus productos 
turísticos aumenten en su información y se efectúe en el servicio pro- 
movida en la experiencia, dado al uso de los medios digitales y adap-
tando a los negocios un sistema tecnológico. Impulsando la partici-
pación de las comunidades en el progreso tecnológico, siendo estos 
los principales motores de producción y comercialización, una redis-
tribución con poder económico que da pauta a una nueva normalidad 
emprendedora.

También, es indispensable tener en cuenta que la cv en los gigers 
se afectó a través del impacto sanitario mundial y, que en gran medida 
hubo afectaciones en las características socioeconómicas y culturales 
de los individuos, con una gran repercusión en la salud (física, psico-
lógica y social) de la población, al modificar sus rutinas y formas de 
interacción social.

Por tanto, los retos en la ge se vuelven interesantes por sus formas 
empresariales al uso de las plataformas digitales y aplicaciones móviles, 
donde su desenvolvimiento que demandan los usuarios es a través de 
los espacios con mejor accesibilidad por el crecimiento en el desarrollo 
tecnológico, y en el cual, los gigers son quienes organizan sus tiempos, 
formas de operar y se basan a la información de sus clientes que generan 
con la experiencia e inquietudes al solicitar el servicio y/o producto.
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Impactos turísticos en comunidades periféricas  
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1. Introducción
La implementación de actividades de promoción de uno de los sectores 
económicos más importantes, como lo es el turismo, es una constante 
para la generación de riqueza a nivel mundial, misma que es bien vista 
inicialmente debido a su capacidad para la creación de empleos, los 
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cuales, deberían mejorar las condiciones de vida de los habitantes rela-
cionados tanto directa como indirectamente en las áreas y regiones 
donde se lleva a cabo. 

Es preciso señalar que esto se traduce como una alternativa a la 
pobreza que no necesariamente es sinónimo de una mejor calidad de 
vida, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (wto por sus 
siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (pnud) las poblaciones en los diferentes niveles socioeconómicos 
aspiran a encontrar satisfacción en trabajos que les brinden seguridad 
y les aporten estabilidad económica, así como la posibilidad de desarro-
llarse tanto a nivel personal como de forma colectiva (wto, 2002; pnud, 
2013; Espinoza, Chávez, Palafox y Andrade, 2016).

Por otro lado, el turismo tiene una importante capacidad para ge- 
nerar modificaciones a las estructuras territoriales de todo tipo, como 
pueden ser en el ámbito social, económico, cultural y ambiental, te- 
niendo que algunos estudios lo evidencian (Gunn, 1994, Tosun, 2002, 
Amaya, 2017, Espinoza-Sánchez, Peña-Casillas y Cornejo-Ortega, 2022), 
y tales impactos han resultado tanto positivos como negativos, (Witt, 
1990; Farrell y Runyan, 1991; Andereck, 1995; Ap y Crompton, 1998; 
Weaver y Lawton, 2001), y variables a través del tiempo de acuerdo a la 
percepción de los habitantes locales de las áreas expuestas al turismo 
(González, Espinoza y Cuevas, 2020).

Por la diversidad de repercusiones posibles ante la llegada del 
turismo, es que Espinoza, Márquez y Chávez (2020) indican que aun 
cuando exista una cantidad basta de información referente a esta acti-
vidad económica de alto dinamismo, se requiere construir desde la 
óptica social una visión combinada que permita su estudio, análisis y 
comprensión de manera diferente a la tradicional, es decir, no desde 
los indicadores económicos, sino desde la perspectiva de los habitantes 
locales, para impactar de mejor forma a nivel social o comunal que se 
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apropie de la actividad turística como algo genuino y diferente acorde 
a su composición, prestación y disfrute dependiendo del lugar que le 
dé origen.

Bahía de Banderas es una región que puede encajar fácilmente en 
el señalamiento anterior, en vista de que el turismo ha generado una 
cantidad importante de empleos y flujo económico que anteriormente 
no estaba presente, lo cual repercute en sus comunidades perifé-
ricas directa e indirectamente y a sus habitantes que se encontraban 
presentes antes del turismo, quienes experimentaron una modificación 
de su vida cotidiana. Por todo lo expuesto con anterioridad es que se 
plantea como elemento central de investigación la pregunta ¿Cuáles 
son los impactos que ha tenido el turismo en la comunidad de Higuera 
Blanca, Nayarit?

2. Desarrollo de la investigación
La justificación a la búsqueda de la respuesta a la interrogante antes 
planteada es precisamente debido a que se requiere indagar sobre los 
impactos del turismo más allá de lo convencional, para conocer si la 
cotidianeidad de los habitantes de Higuera Blanca, una de las regiones 
periféricas de Bahía de Banderas de mayor transformación turística, ha 
sido impactada y de qué manera, aportando elementos de conocimiento 
que sean la base para el diseño de mejores políticas y decisiones en 
torno al turismo y que consideren al habitante local como un elemento 
a considerar en el despliegue de dicha actividad terciaria.

2.1. Descripción del área de estudio
La presente investigación se llevó a cabo en un municipio dentro del 
estado de Nayarit, el cual se localiza en el centro occidente de la repú-
blica mexicana y sus coordenadas se sitúan al Norte 23°05’, al Sur 20°36’ 
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de latitud Norte; al Este 103°43’, al Oeste 105°46’ de longitud Oeste, 
teniendo algunos estados colindantes, al norte con Sinaloa y Durango; 
al este con Durango, Zacatecas y Jalisco; al sur con Jalisco y el océano 
Pacífico; al oeste con el océano Pacífico y Sinaloa (Gobierno del Estado 
de Nayarit, 2015; Espinoza et al., 2018), tal como se muestra en la  
Figura 1.

Figura 1. Estado de Nayarit y estados colindantes

Fuente: Espinoza et al., 2018.

Dentro del estado de Nayarit se encuentra el municipio de Bahía 
de Banderas (BadeBa), caracterizado por ser una delimitación geográ-
fica con historia desde 1988, desprendiéndose de otro municipio para 
responder a la planificación geopolítica, tal como lo mencionan Espi-
noza et al., (2018, p. 276):

Este municipio de BadeBa tiene desde su origen en el año de 1988, que fue 

desagregado de su hoy homólogo Compostela, una visión muy clara que ha 
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ido consolidando; sin embargo, desde su construcción como municipio ya 

se visionaba la vocación político gubernamental que se le iba otorgar, por 

los diferentes y variados aspectos geonaturales y socioculturales concen-

trados o contenidos en un espacio territorial propicio para una praxis 

no común al modelo convencional agropecuario que ha ido develando 

cierta debilidad frente al mercado, y más agudo se hace con la aparición 

de la conectividad, entonces el turismo con su esplendor geoeconómico y 

geopolítico se apropia de los espacios como es el caso de BadeBa, donde 

está asentado el constructo en estudio (Luna, 1989; Gutiérrez, 1971; Massam 

y Espinoza, 2013; Espinoza et al., 2018). 

BadeBa se ubica en la región Costa Sur de Nayarit, identificado 
por contar con importantes recursos físicos y geográficos cercanos o 
dentro de sus límites, tales como la Sierra Madre Occidental en Jalisco y 
la Sierra de Vallejo respectivamente, donde se suman algunos recursos 
hidrológicos tales como las desembocaduras de los ríos Ameca, Pitillal, 
Cuale, Los Horcones; contiene además, esteros y un litoral que tiene 
a esta Bahía perteneciente al Club de las Bahías más Bellas del Mundo 
(Espinoza, Andrade, Cornejo y Verduzco, 2018), y su principal vecino 
comercial es el municipio turístico de talla internacional denominado 
Puerto Vallarta, tal como se aprecia en la Figura 2.
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Figura 2. Mapa del municipio de BadeBa

Fuente: Google maps, consultado el 16 de octubre del 2022.

De manera específica, el poblado de Higuera Blanca, objeto central 
de estudio de la presente indagación, se ubica entre Sayulita y Punta 
de Mita, en cuya entrada en forma de portal cuadrado se plasma su 
nombre, dándose a conocer al turismo local e internacional, tal como 
se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Entrada a Higuera Blanca

Fuente:Propia de los autores.

En Higuera Blanca se encuentra la presencia de actividades tales 
como la pesca, la albañilería y servicios a hoteles, donde también se 
pueden encontrar micro comercios, y agricultura en escala mínima y 
para consumo propio de cultivos como el maíz, frijol, sandía y sorgo 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002; García 
Arango, 2016). Algunos datos aportados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi) en el censo poblacional 2020 apuntan a la 
existencia de 1,696 habitantes en Higuera Blanca, de los cuales 873 son 
hombres y 823 mujeres (inegi, 2020).

2.2. Aspectos teórico referenciales
El turismo puede generar impactos de diversa naturaleza en las pobla-
ciones o zonas que se lleva a cabo, donde algunos autores (Clausen, 
2007; Fox, 2001; Clancy, 2001) señalan que estos pueden ser de tipo 
cultural, económico, social, o incluso tener incidencia en las políticas 
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públicas, repercutiendo en cambios físicos de la región y sus relaciones 
sociales existentes (Hiernaux, 2005).

Estos impactos pueden ser percibidos de forma positiva por los ha- 
bitantes traducidos como mejores condiciones económicas, de empleo, 
infraestructura o servicios, o de forma negativa con las repercusiones 
inherentes del turismo, tales como la contaminación, la culturización, 
gentrificación, incremento del costo de vida, entre otros (Kim, 2002; 
Chen, 2000; Pizam, 1978).

Incluso existen estudios como el planteado por Espinoza-Sánchez, 
Peña-Casillas, y Cornejo-Ortega (2022) en el que se identifica al turismo 
junto con otros factores como los ámbitos de la sustentabilidad y su 
conjunción con los centros de conocimiento, las empresas, la sociedad 
y el sector gubernamental como elementos que pueden trabajar a 
través de sinergias para afrontar tiempos dificiles o adversos derivados 
de contingencias no esperadas.

La calidad de vida es un proceso en el que los individuos y los colec-
tivos buscan satisfacer las necesidades de tipo psicosocial y de conver-
sión a través de las alternativas disponibles para ellos en el entorno y 
la política pública en la cual se encuentran, y al mismo tiempo, por el 
grado de importancia y significado que las personas le dan al logro de 
sus objetivos Renwick y Brown, 1996; Espinoza et. al., 2018), y por esta 
razón es que se trata de un buen parámetro o catalizador para ponderar 
las repercusiones que el turismo genera en las comunidades o loca-
lidades en las que se lleva a cabo (Espinoza, Peña, Verduzco y Bravo, 
2020).

De acuerdo con Ruiz (2020), Massam et al. (2014) y Massam (2002) 
existen 15 indicadores con los cuales se puede analizar la calidad de 
vida, que son: salud, costo de vida, oportunidades de trabajo, aloja-
miento, familia, amigos, turismo, compras, transporte, días festivos, 
agua, aire, ruido, paz y tranquilidad, así como educación. Estos factores 
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de la vida cotidiana de las personas relacionados a su calidad de vida 
son importantes para la identificación de repercusiones ante cambios o 
fenómenos presentes en un entorno determinado.

Dichos cambios deben ser elementos tomados en cuenta para que 
el sector social, las universidades, el gobierno y las empresas (Espi-
noza-Sánchez, Peña-Casillas y Cornejo-Ortega, 2022) orienten sus 
acciones a mejorar en cada uno de los rubros señalados en el párrafo 
precedente, y cualquier alteración o cambio funciona como base para 
la generación o actualización de políticas públicas que orienten el desa-
rrollo local.

Todo este cuerpo de conocimientos teóricos planteado con ante-
rioridad induce a considerar cuáles han sido los impactos del turismo, 
ante una diversidad amplia de posibilidades mencionadas anterior-
mente, sin mencionar aquellas que aun no han sido descubiertas, por lo 
que su aplicación en una comunidad que se ve influida por el turismo, 
como en este caso Higuera Blanca, es relevante y pertinente para 
orientar acciones que permitan atender las necesidades de los habi-
tantes locales. 

3. Métodos y materiales
El paradigma por el cual está fundamentada esta investigación es 
mediante el método de investigación cualitativa es decir, la identifi-
cación de cualidades sin llegar a probar teoría (Muñoz, 2011), a través 
del método de investigación etnográfica en donde Murillo y Martínez- 
Garrido (2010), hace mención a tres definiciones complementarias me- 
diante los diferentes puntos de vista, de un lado puede definirse como 
el método de investigación por el cual se aprende el modo de vida de 
una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un 
claustro de profesores o una escuela (Rodríguez et al., 1996); de otro, 
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hace referencia al estudio directo de personas y grupos durante un 
cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas 
para conocer su comportamiento social (Giddens, 1994); por último, 
puede definirse como la descripción del modo de vida de un grupo de 
individuos (Woods, 1987). 

La técnica utilizada en la investigación fue observación participa-
tiva, en la cual Gurdián-Fernández (2007) indica que “el investigador 
o investigadora realizan una inmersión en el contexto. Se introducen 
dentro del grupo de estudio y llegan a formar parte de él, de tal forma 
que se tienen vivencias de primera mano que permiten comprender la 
situación o el comportamiento del grupo”, y a su vez implementado la 
técnica de observación de campo que Díaz (2011) lo define de la siguiente 
manera: “La observación de campo es el recurso principal de la obser-
vación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos 
o fenómenos investigados”. Lo que lleva un enfoque social debido a que 
los actores principales en los que se basó la investigación de campo son 
los habitantes de la comunidad de Higuera Blanca, en el municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

Con el objeto de obtener información desde el punto de vista de los 
habitantes del campo de investigación respecto al objeto de estudio de 
los impactos del desarrollo turístico en Higuera Blanca Municipio de 
BadeBa, Nayarit, otra de las técnicas mediante la cual se llevó a cabo la 
recopilación de información es un guion de cuestionario (Flick, 2015) 
con preguntas abiertas.

4. Resultados y discusión
Se presentan a continuación los resultados de un total de 33 guiones 
de cuestionarios aplicados a los habitantes de la comunidad aleato-
riamente con la finalidad de analizar la interacción y la perspectiva 
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que tienen del turismo y como le dan seguimiento al mismo para su  
desarrollo.

Figura 4. Ocupación

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar en la Figura anterior, las personas que 
en su mayoría respondieron el reactivo eran amas de casa, un total 
de 10 personas, seguido de esta se encuentra la categoría “otro” en 
esta se encontraban carniceros, agricultores, ganaderos, trabajadores 
dedicados al mantenimiento y seguridad etc. En la tercera posición se 
encuentran las personas dedicadas al comercio con un total de 7 indi-
viduos. En penúltimo lugar se encuentran las personas dedicadas a la 
construcción siendo estas 6 y por último 1 persona que se dedicaba a 
estudiar.

Por otro lado, se cuestionó a los informantes respecto a la impor-
tancia de la actividad turística dentro de la comunidad a través de una 
pregunta abierta acompañada del motivo por el cual lo indican, cuyos 
resultados se plasman en la Tabla 1.
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Tabla 1. Importancia de la actividad turística en la comunidad

¿Considera que es importante la actividad turística dentro de la comunidad?  
¿Por qué?

1 Sí, porque genera el aumento de trabajo.

2 Si, por los beneficios que deja (trabajo).

3 Si, ayuda a la comunidad.

4 Si, beneficios a las personas.

5 Si, aumento de trabajos.

6 Si, para tener beneficios económicos y para la comunidad.

7 Trae beneficios económicos.

8 Si, trae beneficios.

9 Si, genera más empleos

10 Sí, genera empleos.

11 Convivir con las personas.

12 Si, existe más movimiento dinero.

13 Falta actividad turística.

14 Deja ingresos y trabajo.

15 Beneficia en todo.

16 Entra más dinero.

17 Es buena, genera empleo.

18 Sí, porque sustentan la economía.

19 Si, por que son los que traen dinero.

20 Si, tiene muchos beneficios económicos.

21 Si, son los que traen el dinero.

22 Si, si no hay turismo no hay trabajo.

23 Si, generaría más trabajo.

24 Si, genera empleos.

25 Sí, porque deja buenos recursos.

26 Sí, es un sector que trae buenos beneficios.

27 Si, por que trae beneficios económicos.
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¿Considera que es importante la actividad turística dentro de la comunidad?  
¿Por qué?

28 Si, beneficia porque mejora la economía.

29 Sí, hay más dinero y trabajo.

30 Si, por el trabajo.

31 Influye y trae beneficios económicos.

32 Si, beneficios económicos.

33 Si, Genera más desarrollo al pueblo económicamente.

Fuente: Elaboración propia.

El total de las personas abordadas opinaron que la actividad turís-
tica es importante en la comunidad (Tabla 1), porque los beneficios que 
este trae consigo son en su mayoría de tipo económico, vinculados al 
empleo y a la derrama económica principalmente. En ese mismo orden 
de ideas, se procedió a preguntar abiertamente a los informantes 
respecto a los impactos económicos que ha traído el turismo, como se 
aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2. Impactos económicos del turismo en el desarrollo local

¿Qué impactos económicos ha traído consigo el turismo en la localidad?

1 Beneficios para el pueblo.

2 Buenos en aumento.

3 Económicos

4 La economía ha crecido favorablemente.

5 Ha aumentado.

6 Limpieza, poca economía.

7 Generación de empleo.

8 Más dinero, empleo.

9 Limpieza, acomodo de calles.

Continuación Tabla 1.
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¿Qué impactos económicos ha traído consigo el turismo en la localidad?

10 Limpieza en el pueblo.

11 Derrame económico para comerciantes.

12 Limpieza al pueblo.

13 Si, empleo y dinero.

14 Incremento de dinero.

15 Empleos.

16 Hay más dinero.

17 Buenos.

18 Buenos.

19 Prospera.

20 Mejoras económicamente.

21 Nada.

22 Ninguno.

23 Desarrollos (empleos)

24 Aumenta la economía de restaurantes, comercios y atracciones turísticas.

25 Pocos.

26 Si, económicos.

27 Han aportado bienes materiales.

28 Más trabajo.

29 Inversiones.

30 Altos en temporadas (octubre y diciembre)

31 Trabajos, viviendas.

32 Más beneficios e infraestructura.

Fuente: Elaboración propia.

Continuación Tabla 2.
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En la Tabla 2 la mayoría de las personas respondió que los prin-
cipales beneficios que traía consigo el turismo eran “económicos”, sin 
embargo, en la Tabla 3 se presentan los resultados del cuestionamiento 
sobre la preocupación de los habitantes por mantener el turismo.

Tabla 3. Participación local para el desarrollo turístico

¿Considera que los habitantes del lugar se preocupan por mantener el turismo? 
¿Por qué?

1 Si, la gente es más amable con los turistas. 

2 Si, son atentos con las personas.

3 No, no hay apoyo

4 Sí, hay aumento de trabajos 

5 Si, la gente es amable

6 Sí, porque se pretende la limpieza para el turismo.

7 Para que haya entrada de dinero

8 Sí.

9 Si, genera más empleos

10 Algunos si y otros no, es necesario la visita

11 Si, manteniendo el pueblo

12 No todos, algunos están en desacuerdo

13 Solo empresas privadas.

14 Da igual porque es bueno.

15 Sí, porque da buena imagen.

16 Limpieza de la calle.

17 No les interesa.

18 Sí, porque de esa manera pueden vivir mejor económicamente.

19 Sí, porque es un ingreso importante para la comunidad.

20 Si, por los mismos beneficios.

21 Las que trabajan dentro del turismo solamente.

22 No.

23 No, no hacen nada para atraerlo.
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¿Considera que los habitantes del lugar se preocupan por mantener el turismo? 
¿Por qué?

24 Si, tratan bien porque son los del dinero.

25 Sí, porque existe una buena relación y gracias a esto se genera utilidad.

26 Sí.

27 Si, por los beneficios que trae.

28 Regularmente, muchos no aceptan el turismo.

29 Regular.

30 Si, por el empleo.

31 Sí, porque es una fuente de empleo.

32 Si, por el beneficio laboral.

33 Si, Mejores ingresos y mejor desarrollo.

Fuente: Elaboración propia.

De manera similar a lo identificado en las Tablas 1 y 2, los habi-
tantes se preocupan por mantener el turismo (Tabla 3) desde la parte 
de la buena socialización con los distintos visitantes hasta la buena 
presentación del lugar en general, incentivando la limpieza y haciendo 
el ambiente de la comunidad más agradable, reiterando que la razón es 
esa visión del turismo como una importante fuente de ingresos.

Tal como pudo apreciarse en las tablas antes presentadas, la per- 
cepción de los impactos del turismo favorables en Higuera Blanca fue 
predominante en la población abordada (Kim, 2002; Chen, 2000; Pizam, 
1978), de tal forma que los beneficios encontrados fueron de tipo econó-
mico (Clausen, 2007; Fox, 2001) en la producción de empleo principal-
mente, seguida de una mayor afluencia económica a nivel local.

Continuación Tabla 3.
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5. Conclusiones y reflexiones
El turismo impacta en la actualidad todos los rincones del planeta de 
forma amplia, donde es más común apreciar estudios en las grandes 
ciudades, lo cual dificulta la observación particular de pequeñas po- 
blaciones como en este caso Higuera Blanca, en el estado de Nayarit, la 
cual no cuenta con un volumen alto de densidad poblacional, pero que 
sus habitantes visionan beneficios derivados de esta actividad terciaria.

Sin embargo, es necesario que se amplíe la gama de beneficios per- 
cibidos por la población, debido a que, de todos los beneficios plan-
teados en la teoría citada con anterioridad, sólo se visionan aquellos 
de tipo económico identificados en los empleos, donde quedan impor-
tantes áreas de oportunidad para trabajar otros beneficios como aque-
llos de tipo social y ambiental, alcanzables mediante un turismo bien 
planificado, desarrollado endógenamente y de manera gradual.

Por otro lado, no debe olvidarse que un mayor desarrollo de turismo 
podría implicar las consecuencias identificadas como negativas, tales 
como la contaminación, la culturización, gentrificación o el incremento 
en el costo de vida de la población local, por lo que es importante el 
trabajo conjunto entre la población local, el sector gubernamental y los 
centros de generación de conocimiento para que estos efectos colate-
rales del turismo sean paleados de forma adecuada y generen un verda-
dero beneficio para la población local.
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capítulo viii.  
Gestión del Desarrollo Local: evidencias  
para la política pública desde el municipio  
de Bahía de Banderas, Nayarit
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1. Introducción
La explicación de los fenómenos sociales y económicos ocurrentes en 
un territorio local debiera considerar procesos que impactan la imple- 
mentación de un instrumento de política pública para el desarrollo y, 
por lo tanto, considerar que toda causa de tal implementación tiene 
implicaciones en el espacio urbano y las relaciones económicas de 
quienes ahí interactúan; este es el caso del proceso de implementa-
ción de Riviera Nayarit y su contenido turístico como política para 
desarrollar las localidades costeras del sur de Nayarit, esto, objeto del 
presente capítulo. Los determinantes de los procesos de intervención 
pública son respuestas que pretenden solucionar problemas causados 
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por el bajo desempeño de planes y/o políticas públicas implemen-
tadas previamente (Van Meter y Van Horn, 1975: 119; Pacheco, Murillo 
y Aguilar, 2012).

Por consecuencia, se parte de la pregunta ¿cómo y en qué medida el 
proceso de implementación del Proyecto Riviera Nayarit como política 
pública ha impactado el desarrollo del municipio de Bahía de Banderas, 
Nayarit México? La explicación conceptual del objeto de estudio se 
desarrolla aplicando los fundamentos teóricos del desarrollo por la base 
o endógeno construidos por Mario Polèse (1998) en su estudio sobre 
economía urbana y regional. En este marco, primero, se establece que 
la evaluación de los procesos de gestión permite determinar patrones 
de comportamiento en los niveles del desarrollo de la región de estudio; 
segundo, se desarrolla una metodología cualitativa enfocada al análisis 
de contenido utilizando la técnica de codificación axial, con el software 
ATLAS.ti, tercero, en este marco, los resultados de la evaluación mues-
tran la existencia de una perspectiva de los locales respecto a la exis-
tencia de segregación socioespacial producto de debilidades estructu-
rales en la intervención pública. 

También, los resultados evidencian el principio de que la urbaniza-
ción se da donde se concentra la infraestructura para el turismo, parti-
cularmente, en el sentido fundado por la teoría del desarrollo endógeno 
aplicada en la investigación. Así, con este hallazgo, controlando por 
cualquier otro factor, se confirma el deterioro de los beneficios hacia 
los habitantes por su participación durante el proceso de desarrollo del 
territorio local.
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2. Desarrollo de la investigación
2.1. La Riviera Nayarit como objeto de estudio:  
una explicación conceptual
Ambientalmente, por ejemplo, Márquez, Ramos y Mondragón (2013) 
descubren al territorio permeado por la Riviera Nayarit como de alto 
dinamismo con la actividad económica dependiente de los recursos 
naturales, lo que condiciona la sostenibilidad del territorio mentado. 
Por otro lado, De la Tejera y López (2009), el mismo objeto de estudio 
y su territorio representa la observancia de la responsabilidad social 
que organizaciones turísticas debieran tomar dado sus efectos sobre 
los cambios demográficos, económicos y ambientales. En este marco 
de literatura se encuentra el estado del estudio de la Riviera Nayarit, 
por lo tanto, la Gestión del Desarrollo es la categoría para el análisis 
de los procesos de implementación de un instrumento de política de  
desarrollo local. Con el objetivo planteado en mente, Mario Polèse  
(1998, p. 242) establece que el desarrollo local es “[la] posibilidad de 
un modelo alternativo de desarrollo, un contraste ante el desarrollo 
desigual que contempla la creación de estructuras locales de decisión”. 
Esto, porque es en la toma de decisiones donde se ven impactados los 
intereses públicos de un grupo de personas que habitan un territorio 
local, sin duda, esta afectación genera nuevas formas de gestionar el 
desarrollo.

Para Aguilar (2012) el enfoque tradicional para promover la gestión 
del desarrollo en México es Top-Down porque los tomadores de deci-
siones, el gobierno, están en todas las fases desde el diseño hasta la 
implementación de una política. Esto está justificado porque (Aguilar, 
1992, p. 25) la directriz la “ofrecen los planes nacionales para una inter-
vención efectiva en la vida social, sin embargo, el gobierno no ha supe-
rado su sentido de árbitro”, situación que reduce la superación en una 
democracia pluralista y competitiva. Por consecuencia, este enfoque 
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tradicional tiene limitaciones; primero, porque existe un control jerár-
quico de programación, segundo porque es corto para la explicación 
social, y finalmente limita fuertemente la aplicación de instrumentos 
para favorecer los procesos de implementación de políticas de desa-
rrollo (Revuelta, 2007).

Consecuentemente, en este trabajo se converge con De la Rosa 
(2007) en el sentido de su referencia a Fernández (2005, p. 88) porque 
la “gestión del desarrollo es la parte de un sistema que se traduce en 
planes y acciones en una práctica diaria, cuyo conjunto permite distin-
guir el compromiso institucional con el entorno”. Entonces, se pueden 
identificar actores del proceso de gestión, los cuales representan a 
los miembros de una sociedad que buscarán el éxito en el proceso de  
implementación de una política observado a través del desarrollo de una 
localidad; indudablemente, los actores más interesados en el desarrollo 
son como los define Pírez (1995) como actores locales y que Dourojeanni 
(2000) identifica como actores del proceso. Y es ahí donde se identi-
fican las mayores debilidades del proceso de desarrollo tales como la 
incapacidad e ineficiencia de la gestión de políticas y planes de desa-
rrollo (Saenz, 2006; Spagnolo, 2011) que limitan la participación social.

Entonces, Boisier (1996) y Albuquerque (1997) observan cómo los 
esfuerzos por teorizar sobre la gestión del desarrollo dejan de mani-
fiesto, en primera instancia, la necesidad de descentralizar y brindar 
autonomía a las regiones. Segundo, establece el replanteamiento de las 
políticas públicas locales para que consideren la territorialidad en la 
gestión del desarrollo local. Sin duda, este marco sugiere observar la 
Gestión del Desarrollo desde una perspectiva transversal, más allá de 
un enfoque bottom-up, esto porque un modelo de desarrollo basado 
en el trabajo colaborativo brindará beneficios directos a todos los ac- 
tores locales para pasar de una etapa de desarrollo con beneficios para 
algunos, a los beneficios para todos con la participación de todos, es 
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decir, retomando las ideas de Polèse (1998), Noriega (2011) y Sáenz 
(2006) este modelo se basa en la transición de un estado de desarrollo 
parcial hacia uno con mejores condiciones para el desarrollo.

Por ejemplo, Espinoza, Chávez y Andrade (2008) desarrollan un 
estudio sobre la participación de los actores locales en actividades de 
conservación de un espacio natural para el aprovechamiento produc-
tivo, sin embargo, el caso no presenta la unión de la totalidad de los 
actores en el proceso. Es decir, aunque el caso puede emular un es- 
fuerzo basado en la gestión del desarrollo, no existe la participación 
de todos los actores que incluye los recursos para el diseño de una 
política de desarrollo en el marco planteado en el presente trabajo. 
También, para la gestión del desarrollo se debe matizar la diferencia 
entre el desarrollo en espacios rurales y urbanos ya que esta carac-
terística otorga una capacidad socio-territorial y demográfica para la 
acción en una política pública, porque cada actor de esos territorios 
juega un papel sobre las actividades que se desarrollan ahí (Castelló y 
Hernández, 2008; Varcácel-Resalt, 1999).

Con este marco para el análisis de un proceso de Gestión del Desa-
rrollo incluyente, la siguiente sección se encargará de construir el 
marco metodológico para explicar ese proceso e intentar determinar 
el efecto de la intervención pública sobre el desarrollo del territorio 
objeto de este estudio.

3. Métodos y materiales
3.1. Enfoque metodológico y caracterización del objeto de 
estudio
Esta sección está dedicada a determinar las localidades turísticas 
intervenidas. Se establecen los supuestos para evaluar el proceso de 
implementación del instrumento de política pública para el desarrollo 
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local para contribuir a responder la pregunta de investigación ¿cómo 
y en qué medida el proceso de implementación del Proyecto Riviera 
Nayarit como política pública ha impactado el desarrollo del municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit México? En la Tablas 1, 2, y 3 se puede 
observar la variable inversión privada en millones de dólares identifi-
cada para la zona Riviera Nayarit en tres periodos anuales (2007, 2008, 
2010), momentos en que se declara la creación de los corredores turís-
ticos y se establece mediante el periódico oficial del estado de Nayarit, 
la creación de la Riviera Nayarit como estrategia de desarrollo para la 
costa sur del estado. La información está desagregada por municipio y 
localidad de destino, así como en valor absoluto, porcentaje de partici-
pación, y número de proyectos financiados.

Tabla 1. Inversión privada identificada Riviera Nayarit 2007

Destinos/Municipios principales de inversión privada  
a diciembre 2007 (MDD)

Destino/Municipio $ % # Proyectos

Bahía de Banderas 132.040 36.5 12

Nuevo Vallarta/ Bahía de Banderas 112.750 31.2 16

Punta de Mita/Bahía de Banderas 89.17 24.6 5

Litibu/ Bahía de Banderas 21.40 3.0 1

Flamingos/ Bahía Banderas 6.39 0.9 1

Total 361.75 96 35

Fuente: sectur. Inversión Privada identificada en el sector turístico, padrón nacional 

de proyectos de inversión. Diciembre 2007.
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Tabla 2. Inversión privada identificada Riviera Nayarit 2008

Destinos/Municipios principales de inversión privada a diciembre 2008 (MDD)

Destino/Municipio $ % # Proyectos

Riviera Nayarit/ Nuevo Vallarta Bahía de 
Banderas

778.490 100.0 41

Total 778.49 100 41

Fuente: sectur. Inversión Privada identificada en el sector turístico, Padrón Nacional 

de Proyectos de Inversión. Diciembre 2008.

Tabla 3. Inversión privada identificada Riviera Nayarit 2010

Destinos/Municipios principales en inversión 2010 (MDD)

Destino/Municipio $ % # Proyectos

Bahía de Banderas 13.500 8.22 7

Bucerias/ Bahía de Banderas 136.682 83.25 1

Punta de Mita/Bahía de Banderas 1.11 0.68 2

Nuevo Vallarta/ Bahía de Banderas 8.04 4.90 4

La Cruz de Huanacaxtle/ Banderas 2.03 1.23 2

Sayulita/Bahía de Banderas 0.50 0.30 1

Compostela 1.30 0.79 2

Monteón/Compostela 1.02 0.62 1

Total 164.18 100 20

Fuente: sectur. Inversión Privada identificada en el sector turístico, Padrón Nacional 

de Proyectos de Inversión. 1er trimestre 2011.

Queda claro que, en el territorio de la Riviera Nayarit, el municipio 
de Bahía de Banderas concentra más del 95% de la actividad turística 
con respecto a Compostela. Y dentro del municipio son tres las loca-
lidades de mayor actividad entre las que destaca Bucerías con más del 
80% de la actividad medida a partir de la variable inversión privada. 
Para el año 2008, se hace evidente la expansión de la inversión privada, 
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donde destaca Nuevo Vallarta como la localidad que recibe la inver-
sión. Con esta información, se hace necesario definir cuáles localidades 
tienen mayor especialización hacia la actividad turística para comparar 
si este resultado es compatible con la presentada en las Tablas 1, 2, y 3 
recordando que el objetivo de esta investigación es observar el efecto 
de una política de desarrollo local como Riviera Nayarit. Por lo tanto, 
se construyó un cociente de especialización turística basado en el 
trabajo de Torres et al. (2009) para las localidades de Bahía de Banderas 
en el Sector 72 de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi) y el Sistema de Clasificación Indus-
trial de América del Norte (scian). Este sector incluye los servicios de 
alojamiento temporal y preparación de bebidas y alimentos, en conse-
cuencia, se determina la especialización del turismo de la siguiente 
manera:

Dónde:
QL= Cociente de especialización
eij= Unidades Económicas del sector 72 en la localidad j
ej= Total de unidades económicas de la localidad j
ei=Unidades económicas del sector 72 en la totalidad de localidades 
et=Total de unidades económicas en la totalidad de localidades
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Tabla 4. Resultados Cociente de Especialización Turística

QL Localidad
Población al

año 2010

Total de 
unidades

Económicas

Total de 
Unidades en 
el sector 7272

0.79 Valle de Banderas 7666 339 45

1.01 Bucerías 13098 1092 184

0.00 El Colomo 1476 0 0

1.67 Cruz de Huanacaxtle 3171 283 79

0.00 Higuera Blanca 1360 0 0

0.86 Las Jarretaderas 6262 311 45

0.03 Lo de Marcos 1792 139 36

0.00 San Clemente de Lima 1021 1 0

0.91 Mezcales 20092 886 135

1.65 Nuevo Vallarta 1302 181 50

0.53 El porvenir 6046 181 16

1.77 San Francisco 1823 128 38

0.78 San José del Valle 22541 541 71

0.79 San Juan de Abajo 10442 560 74

0.51 San Vicente 14324 420 36

1.60 Sayulita 2262 295 79

1.52 Punta de Mita 2304 114 29

Totales 96098 5471 917

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas denue, inegi–scian.

Los resultados del cociente (ql) expresan el grado de especializa-
ción de la actividad turística en una localidad en relación con el terri-
torio de referencia. Un valor cercano a 1 indica que hay cierto grado de 
especialización en la localidad respecto a la actividad económica, un 
valor de 1 indica que hay especialización respecto a la actividad econó-
mica observada en la región analizada; y un valor superior a 1 indica que 
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existe un muy fuerte grado de especialización respecto a la actividad 
económica de referencia en la región de estudio (Torres et al., 2009).

Con estos resultados, se hace necesario resaltar que para la reali-
zación del cociente, se tomaron en cuenta solamente las localidades 
con más de mil habitantes del municipio de Bahía de Banderas; a su 
vez, se hizo la discriminación de las localidades que muestran alto 
grado de especialización hacia el turismo como son San Francisco y 
Sayulita por la distancia entre estas dos localidades y las localidades 
de estudio cercanas al estado de Jalisco (Puerto Vallarta) donde como 
se observó en las Tablas 2, 3 y 4, en el inicio del proyecto Riviera 
Nayarit, se concentró la mayor inversión formando una microrregión  
turística1. Por otro lado, se incluyeron dos localidades que no tienen 
tan alto grado de especialización turística de acuerdo con el cociente 
pero que se encuentran dentro de la ruta de la microrregión señalada 
y que a priori se puede señalar, son parte fundamental de la misma al 
ser el lugar donde habitan la mayoría los trabajadores locales del sector 
turístico.

Para efectos de esta investigación, el cociente ha demostrado que 
la elección de las localidades por su distancia en ruta, la inversión reali-
zada, el crecimiento, entre otras, si fue a la par del grado de especia-
lización hacia el turismo; también, delimitó espacialmente el universo 
de estudio, en busca de identificar cambios en las condiciones econó-
micas, sociales y ambientales de los municipios en general, pero, de las 
localidades de los municipios citados, en particular. De esta forma, el 

1  Se considera una microrregión económico-social al sostener que localidades de dife-
rente escala (poblacional, económica, política) que tienen influencia entre sí y comparten 
rasgos respecto a las actividades productivas y sociales. Por otro lado, una microrregión 
no urbana, no es ya para la realidad latinoamericana una basada en la agricultura, la diver-
sificación de actividades económicas ha permitido y en cierta medida generado, el forta-
lecimiento de las microrregiones no urbanas en el marco de un capitalismo globalizador 
(Sepúlveda, 2002), tal es el caso de la microrregión de estudio.
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área de estudio se extiende a lo largo de 31 kilómetros en ruta, desde 
la localidad de Las Jarretaderas, ubicada cerca de los límites de Nayarit 
con el estado de Jalisco, hasta la localidad de Punta de Mita, en un área 
de 88.4 km2, donde las únicas dos localidades que carecen de costa son 
Las Jarretaderas y Mezcales, pero, la evidencia muestra que son dos  
de las localidades con mayor crecimiento poblacional junto con la loca-
lidad de Bucerías, por esto, se considera significativo su inclusión tanto 
para el análisis de desarrollo local como en términos de la evaluación 
del impacto del instrumento de política de desarrollo Riviera Nayarit.

La metodología del proceso consiste en observar el desempeño del 
instrumento de política de desarrollo desde su implementación a partir 
de la vinculación de los actores locales. Esto se deriva de la necesidad 
de la gestión local del desarrollo como lo sugiere Pòlese (1998) para 
generar modelos alternativos al desarrollo desigual que requieren de 
conocer la opinión de todos los actores locales y entender su postura 
en relación con su cultura, tradiciones y necesidades. El análisis de los 
procesos de las políticas públicas a partir de una base metodológica 
cualitativa se hace en referencia al estudio de Hernández (2013), cuando 
tomando postulados metodológicos de Bordieu (1977), De la Garza (1983),  
Deslauries (1997) y Poupart (1997), sostiene que en la metodología cuali-
tativa el contexto deja el protagonismo al informante, así el informante 
hará una reconstrucción parcial o parcializada de la realidad de manera 
diferenciada. A su vez, en el estudio de Hernández (2013, p. 10) se esta-
blece que, en el análisis y evaluación de políticas públicas, “los estu-
dios cualitativos han ayudado a mostrar la riqueza de los fenómenos de 
políticas que no es posible percibir en la representación o abstracción 
numérica”. De tal forma, los procesos de categorización y codificación 
de los documentos primarios o fuentes, se sigue con el rigor científico de  
la metodología cualitativa para el análisis de contenido propuesto por 
Álvarez-Gayou (2012, p. 189), con la técnica de codificación axial, que 
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es posible cuando diferentes categorías y subcategorías o familias de 
códigos se relacionan entre sí en busca de explicaciones y categorías 
ocultas en el contenido.

Para facilitar el análisis usando este método, la validación en la utili-
zación de un software para el análisis cualitativo, por sus siglas en inglés 
caqdas (Computer-Assisted qualitative data analysis) como ATLAS.ti, 
Leximancer, catpac entre otros, lo avalan estudios como los de Chapman, 
Zhu y Wu (2013) Epstein, Roth y Baumer (2014) y Tseng, Wu, Morrison, 
Zhang y Chen (2015). Por tanto, la utilización del software ATLAS.ti  
tiene el objetivo de condensar las fuentes primarias y fungir como fa- 
cilitador en el proceso de codificación, categorización y muestra de re- 
sultados para el análisis de contenido, así como el de encontrar la rela-
ción intercódigos en el análisis semántico para presentar y discutir 
resultados de la evaluación de la gestión del desarrollo en la Riviera 
Nayarit.

Se acudió a la región de estudio, se visitaron las seis localidades y en 
ellas se realizaron entrevistas no estructuradas y entrevistas a profun-
didad a diversos habitantes y empresarios, se hizo uso de la técnica de 
observación participante, así como técnicas de revisión documental y 
audiovisual como en Iñiguez (1999). La evaluación del proceso de gestión 
del desarrollo, a partir de la percepción de los actores involucrados, 
se desarrolla desde tres variables que en el análisis cualitativo-axial se 
convierten en tres categorías fundamentales después de la codificación, 
como se muestra en la Tabla 5.
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Tabla 5. Categorías para Evaluar la Gestión del Desarrollo

Desarrollo  
económico local

Evalúa un desarrollo diversificado y desconcentrado en  
la región, basado en la sustentabilidad. El desarrollo 
debe partir de un ordenamiento ecológico y territorial  
y debe incluir a todos los actores sociales locales.

Gestión del proceso  
de desarrollo

Evalúa la vinculación entre los actores locales en los 
procesos de desarrollo local. A partir de la accesibilidad 
a la actividad turística, toma de decisiones y marco legal.

Riviera Nayarit  
como instrumento de 
política de desarrollo

Evalúa la creación de puestos de trabajo mejor remu-
nerados, la creación y mejora de vialidades y rutas de 
transporte, infraestructura urbana, así como la crea-
ción de condiciones de certidumbre para el desarrollo 
del turismo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las metas de la política turística para el desa-

rrollo de Nayarit 2008.

Finalmente, en la siguiente sección, la investigación presenta y 
analiza los resultados de aplicar la metodología planteada, así como la 
discusión de estos.

4. Análisis y discusión de resultados
La Riviera Nayarit estableció su estructura en tres municipios del estado, 
la inversión, creación de infraestructura para la actividad turística y la 
recepción de personas, la tuvo en mayor medida el municipio de Bahía 
de Banderas. De acuerdo con los datos del Censo General de Pobla-
ción y Vivienda del inegi para los años 1990, 2000, y 2010 la población 
del municipio fue más que triplicada, y esto es especialmente relevante 
en dos circunstancias. Primero, el contexto de comparación micro- 
regional que conforma la Riviera Nayarit. Segundo, el municipio de 
Bahía de Banderas es relativamente nuevo, decretado municipio libre y 
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soberano en diciembre 1989 con una superficie de 77,334-06-00 hectá-
reas equivalentes a 773.34 km2 (Plan municipal de desarrollo Bahía de 
Banderas, 2014-2017). Así, en las siguientes subsecciones se presentan 
los resultados de la evaluación del proceso de gestión del instrumento 
sobre las localidades de estudio, dividido por las tres categorías esta-
blecidas previamente: 1) Desarrollo Económico Local; 2) Gestión del 
proceso de desarrollo; 3) Riviera Nayarit como instrumento de política 
de desarrollo.

4.1. Desarrollo Económico Local
La categoría Desarrollo Económico Local, parte de evaluar un desa-
rrollo desconcentrado y diversificado, basado en la sustentabilidad y 
que tiene una planeación estratégica a través del ordenamiento ecoló-
gico y territorial de la región y particularmente de las localidades de 
estudio, como lo establecen las metas de la política turística para el 
desarrollo de Nayarit 2008, así, de acuerdo con el análisis de las fuentes 
se obtuvo el siguiente resultado:

Tabla 6. Análisis Semántico y densidad de conexión de códigos  

en la categoría Desarrollo Económico Local

Código
Cantidad de menciones
por fuente (densidad)

Conexiones en la
Categoría

Mal desarrollo 22 6

Privatización de recursos 
públicos

13 3

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados análisis semántico ATLAS.ti.
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4.1.1. Código mal desarrollo
En una entrevista a personal del Hotel Las Palomas Express de Bahía 
de Banderas, a la pregunta ¿entonces es cierto que gracias al desarrollo 
hotelero Nayarit está creciendo? La respuesta fue “si hace diez años yo 
ganaba en una semana lo que gano ahorita en una quincena, ¿tú crees 
que el desarrollo está más chingón? Con eso te la mato” (Comunicación 
directa, 6 de agosto de 2021).

En la Riviera Nayarit ese es el problema, (…) Bahía de Banderas ya debería 

tener un sistema de red de aguas, ya debería tener un sistema de drenaje 

de los mejores del mundo, ya tendría que estar viendo lo que va a pasar a 

futuro. En mi área no hay servicios y es hotel, cada hotel tiene su planta 

de tratamiento de aguas, la luz esa es de la comisión, pero vamos a donde 

mismo [Entrevista a empresario hotelero de Bahía de Banderas] (Comuni-

cación directa, 21 de julio de 2021).

El trabajo en el turismo, no mi amigo, ahí es pura explotación, casi todo 

el pueblo de aquí trabaja en eso, tu vente más temprano como a las 5 de 

la mañana y vas a ver cómo la gente se está yendo a trabajar el pueblo 

se queda solo. Mucho trabajo, pero poco pago. He oído a meseros que a 

veces les va bien con las propinas, pero casi todos a final de mes andan 

sin completar para la renta, como todos aquí. Mira aquí arriba son puros 

cuartos de renta, es que casi toda la gente es de fuera [Entrevista a habi-

tante de Las Jarretaderas] (Comunicación directa, 7 de agosto de 2021).

4.1.2. Código privatización de recursos públicos
En entrevista con un habitante de la Cruz de Huanacaxtle a la pregunta 
de si a los pescadores y habitantes del pueblo les afectaba la privatiza-
ción de playas a lo largo del litoral respondió: 
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Lo que pasa es que ahorita todavía no, porque no nos hemos dado cuenta 

bien. Pero por decir, el otro día estábamos viendo los taxistas, que es un 

punto de vista así nomás que ya este, con la carretera nueva pues ya no 

vamos a tener acceso a las playas que tenía uno allá, a la Manzanilla yo creo 

que si va a seguir, pero a lo que es destiladeras (Comunicación directa, 7 de 

agosto de 2021).

En una nota publicada por el periódico Realidades de Nayarit, 
titulada “Celso y Ney entregaron Playas a extranjeros”, se enuncia lo 
siguiente:

Sovernigo Cavallin se valió de una nueva relación con los círculos de poder 

político, en particular del mandatario Ney González, para cerrar al público 

en general todos los accesos al mar. Se realizó un recorrido por el emporio 

de Graziano Sovernigo y se constató que varias calles públicas ahora son 

privadas, al intentar ingresar a la playa, personal de seguridad impidió el 

acceso por tratarse de calles cerradas. Esa fue la respuesta constante en las 

calles identificadas como retorno Zihuatanejo, retorno Acapulco, retorno 

Cozumel y otros muchos ubicados por paseo de los cocoteros (Realidades, 

2010).

4.2. Gestión del Proceso de Desarrollo
La categoría gestión del proceso de desarrollo evalúa la vinculación 
entre los actores locales en los procesos de desarrollo local. A partir 
de la accesibilidad a la actividad turística, toma de decisiones y marco 
legal.
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Tabla 7. Análisis semántico y densidad de conexión de códigos en la categoría 

Gestión del Proceso de Desarrollo

Código
Cantidad de menciones
por fuente (densidad)

Conexiones en la
Categoría

Presión social local 3 5

Procesos de privatización 
no claros

18 3

Segregación 14 1

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados análisis semántico ATLAS.ti.

4.2.1. Código presión social local
Sobresalen denuncias del grupo Mujeres Unidas por Bahía de Banderas 
sobre las prácticas dañinas al ambiente y a la población de diversas 
localidades de Bahía de Banderas, como Jarretaderas, Cruz de Huana-
caxtle, Punta de Mita; generalmente, perpetradas por grandes consor-
cios hoteleros como Grupo Vidanta/Mayan Palace, Paradise/ Paradise 
Village, Paladium entre otros. Una nota del periódico en línea Nues-
tras Noticias titulada Mientras recibe Bahía de Banderas la distinción 
“Bandera Azul” mujeres manifiestan playas sin acceso, menciona lo 
siguiente:

Durante la entrega de distinción Blue Flag para la recertificación de la playa 

Nuevo Vallarta Norte, la ceremonia fue interrumpida de manera abrupta 

por una protesta en la que intervinieron dos integrantes de la Asociación 

Civil Mujeres Unidas por Bahía de Banderas. María Izuerieta Valery y Rocío 

Martínez Ocegueda entraron al salón donde se llevó a cabo el X encuentro 

nacional de playas limpias, las mujeres levantando unas pancartas pequeñas 

y la voz contra el gobierno de Nayarit, señalando que las playas de Bahía de 

Banderas–Riviera Nayarit están sucias y no se respetan los accesos al mar 

(Nuestras Noticias, 2014).
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En esta línea, una nota de Grupo Milenio titulada “En Nayarit venden 
desde playas hasta camellones”, actores locales reclaman lo siguiente:

Vivimos un estado de indefensión, donde unos cuantos se están apode-

rando de nuestra tierra y sin que poder humano alguno pueda evitar esta 

corrupción que salpica más que las olas del mar –reclama Patricia González 

quien es representante legal de los ejidatarios de la Cruz de Huanacaxtle– 

que no han recibido el pago correspondiente a la venta de las tierras para 

la ampliación del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle Punta de Mita 

(Milenio, 14 de agosto de 2012).

4.2.2. Código procesos de privatización no claros
En nota de la revista Proceso titulada “Desaforada privatización playera” 
se publicó que:

Ney González Sánchez, se colocó a la cabeza de un acelerado proceso de 

privatización de las principales playas de este municipio, que hasta ahora 

se habían mantenido prácticamente vírgenes, Ney González y su gobierno 

han respaldado con la fuerza pública a los inversionistas en el desalojo de 

pobladores asentados en algunos de los predios que se pretenden desa-

rrollar, donde viviendas y pequeños restaurantes han sido incendiados o 

derrumbados con maquinaria pesada, además de avalar la apropiación de 

caminos públicos y el bloqueo de acceso al mar. El caso más grave fue el del 

Monteón donde en mayo de 2009 policías antimotines y elementos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (pgje) golpearon y sometieron 

con gases lacrimógenos a decenas de lugareños que pretendían llegar a la 

Playa Canalán (Proceso, 24 de enero de 2010).

En este marco, se realizó la pregunta ¿tiene usted conocimiento 
sobre los problemas entre habitantes y gobierno por algunas playas, 
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declarando que esas playas no son de los hoteles? El empresario hote-
lero de Bahía de Banderas respondió: 

A ok, sigue siendo ese problema igual, todavía se están poniendo en armas 

aquí los ejidatarios porque no les han pagado lo del aeropuerto, en Pantanal, 

hace poco, volvieron que se les debía y que no les han pagado. ¿Qué es 

lo que pasa en Compostela? esas son tierras ejidales, sin embargo, estos 

procesos se dan por intereses creados por cada una de las partes no sé 

si me explique, los ejidatarios van cambiando constantemente de comisa-

riado, cada uno va a ver por sus intereses, por eso te digo, sería muy aven-

turado decir un comentario por la historia de los ejidos.

4.2.3. Código Segregación
Años antes, una nota del periódico El Universal del día 11 de febrero 
de 2007 titulada “Presionan a ejidatarios de Nayarit a vender su tierra”, 
reportó que 

Luis Martínez Aguirre y Sebastián Gómez, acompañados por un grupo de 

ejidatarios y posesionarios, todos vecinos de El Monteón, denunciaron  

que la incertidumbre aumenta, pues además han sido detenidos varios 

de ellos y han arreciado las amenazas de los policías de “refundirlos en la 

cárcel” si son encontrados dentro de esa zona y si se siguen oponiendo a la 

privatización de la playa conocida como Punta Raza, ubicada a unos cuatro 

kilómetros del centro de la población. Esta situación es vista por los ejida-

tarios como una forma de presión del fideicomiso Bahía de Banderas (fibba) 

para aceptar malbaratar sus tierras.

La promoción del turismo para México pareciera estar por encima 
de lo que sucede en los territorios locales porque “durante la presenta-
ción la política nacional turística la ex secretaria de Turismo en México 
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Claudia Ruiz Massieu, dijo que el turismo es una prioridad como una 
actividad de crecimiento y empleo. Ella remarcó que México se ajusta a 
los estándares del turismo global.

“No tengo duda que el turismo es el futuro de México”. Bajo el liderazgo del 

presidente, el turismo será un motor que guiará el desarrollo de los mexi-

canos, mediante una colaboración intergubernamental y asociación con el 

sector privado, la industria turística en México va a prosperar.2 

4.3. Riviera Nayarit como instrumento de política de desarrollo
Esta categoría busca evaluar la creación de puestos mejor remunerados, 
mejora de vialidades y rutas de transporte, infraestructura urbana, así 
como la creación de certidumbre legal para el crecimiento del turismo, 
en este sentido los resultados del análisis muestran en la Tabla 8.

Tabla 8. Análisis semántico y densidad de conexión de códigos en categoría 

Riviera Nayarit como Instrumento de Política de Desarrollo

Código
Cantidad de menciones
por fuente (densidad)

Conexiones en
la categoría

Cambios de Vocación 8 4

Crecimiento  
sin Planeación

5 4

Daño ambiental 5 3

Salarios Bajos 6 5

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados análisis semántico ATLAS.ti.

2  Traducción Propia nota en Leisure & Travel Week titulada “President of Mexico Enrique 
Pena Nieto Unveils National Tourism Policy”, 2 de marzo de 2013.
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4.3.1. Código Cambios de Vocación
En una nota publicada por el periódico Express de Nayarit el día 3 de 
diciembre de 2010, titulada “Economía rural y turismo, grandes oportu-
nidades” se señala que:

en referencia a la construcción de la marina Riviera Nayarit, el entonces 

gobernador del estado de Nayarit, Ney Manuel González, aplaude la amplia 

visión de Alfonso Risuto, Raúl Cerna, Dusetin McCoy, y sus equipos de 

socios, donde la visión es hacer de la marina un lugar de oportunidades de 

vida para el pueblo de pescadores, como lo es la Cruz de Huanacaxtle.

También, en entrevista a un habitante de la localidad de la Cruz de 
Huanacaxtle a la pregunta ¿Hay muchas casas de extranjeros aquí en la 
Cruz? la respuesta fue: 

Si, y de treinta años para acá pues estamos mejor, porque hemos ido de 

menos a más, yo me acuerdo que antes aquí nomas era que se dedicaban a 

la pura pesca y ahorita ya hay pues obra (…) ha habido más apoyo en cues-

tión económica, este digamos transformación en los pueblos, no sé cómo 

te lo puedo explicar verdad (Comunicación directa, 7 de agosto de 2017).

Para tomar en cuenta a otro actor del desarrollo, un empresario 
hotelero de Bahía de Banderas, a la pregunta ¿qué es lo que pasó en 
Bahía de Banderas, que hasta antes del gran desarrollo turístico también 
era pesquero? respondió: 

Bahía de Banderas no existía, se insistió en que aun cuando era parte del 

municipio de Compostela, el territorio estaba… eran tierras vírgenes que 

no estaban habitadas, ahí nunca se destruyó ningún pueblo. Acá estaban en 

San José del Valle por lo mismo. Mira bien importante ¿Qué está pasando 
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con Santiago? Se está quedando atrás porque se está dedicando a la agri-

cultura, no le dieron otra vocación y los agricultores no le han dado otro 

giro para sacar adelante el frijol y el tabaco que ya jamás en la vida va volver 

a ser como antes (…) En cambio en Bahía les ofreces trabajo, por eso todos 

los de la UT de Santiago que salen pues a donde se van, pues vete para allá. 

Y qué bueno que se queden aquí y no se vayan a Estados Unidos (Comuni-

cación directa, 21 de Julio de 2017).

4.3.2. Código Crecimiento Urbano
En entrevista con un trabajador de servicio público de taxi en la loca-
lidad de Bucerías a la pregunta ¿cómo están las cosas ahora y cómo 
estaban antes de la declaración de la Riviera Nayarit? Respondió: 

hay mejores caminos, se le ha metido mucho a lo que viene siendo drenaje, 

han dejado todo listo para el turismo (…) me imagino que llega más  

gente, hay más trabajos para todos, todavía hay muchos proyectos que van 

a engrandecer la Riviera Nayarit (Comunicación personal, 6 de agosto de 

2017). 

Y el mismo informante continúa, 

Antes de que se generara el desarrollo de Bucerías, de San José, de Jarreta-

deras, toda esa gente es la que se iba a trabajar a Vallarta. Es que ya viene 

eso desde antes, por eso era mucho el transporte y la importancia de ese 

puente, porque era la zona que abastecía a Vallarta, porque su población era 

flotante por el turismo, la local era muy poca y estaban migrando a estu-

diar cuando no había grandes escuelas, ahorita es un potencial tremendo, 

quien los abastecía, pues Nayarit. El margen de la carretera izquierda pues 

es donde empieza a crecer toda tu población y es lógico, porque empiezan 

a hacer todos los fraccionamientos porque además sigues abasteciendo, 
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gente que vive ahí trabaja en Vallarta. De la otra parte ¿Qué hay detrás de 

Vallarta? Está muy retirado, no hay población para abastecer, la población 

estaba y sigue estando de este lado, por eso se hizo tanto fraccionamiento 

del margen del lado izquierdo (Comunicación directa, 21 de Julio de 2017).

El periódico La Jornada por Internet publicó un artículo de Myriam 
Navarro titulado “Inauguran 7 nuevas carreteras en Nayarit” (5 de 
diciembre de 2014), y expone que:

el coordinador general de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes sct, José Antonio Rodarte asegura que la construcción de la auto-

pista Jala-Vallarta en Nayarit es sumamente importante para el creci-

miento turístico de la Riviera Nayarit, donde en 2013 se recibieron cerca 

de 2 millones y medio de visitantes. Otra obra importante es la autopista 

Tepic-San Blas que reduce el tiempo de llegada de la capital al puerto, la 

inversión en la entidad es de 5 mil millones de pesos y se ejecuta a través 

de la sct para Nayarit.

4.3.3. Código Daño Ambiental
En carta al Editor de la Revista Proceso titulada “Expropiación silen-
ciosa”, Javier Torres Landa Forero, expone: 

En abril de dos mil ocho, agentes de una empresa de seguridad denominada 

Cobra, comenzaron a restringir el acceso a la playa, después cercaron con 

malla ciclónica alrededor de un estero, las mallas ciclónicas instaladas a 

la orilla del estero y playa generan una obstrucción no solo al libre trán-

sito de personas, sino también a la fauna endémica, como el lagarto, que 

depende para su alimentación de lo que obtiene del mar (…) se constru-

yeron fraccionamientos y los habitantes de los fraccionamientos cuentan 
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“con documentos de posesión otorgados por el ejido de La Peñita, y en ellos 

se menciona que la escrituración será hecha por el Fideicomiso, que a su 

vez nos reconoce como asociación de colonos (Proceso, 8 de Junio de 2008).

Años más tarde en 2012, Rodolfo Montes publica en el periódico 
Mileno: “En Nayarit venden desde playas hasta camellones” (14 de agosto 
de 2012), y enuncia entre otras cosas lo siguiente: 

Es cuestión de meses para que la vieja carretera que llega hasta Punta de 

Mita –que no tiene desperfectos– sea cerrada definitivamente para inau-

gurar una nueva que consta de 7 kilómetros 200 metros, y que a través de 

espectaculares, el gobierno nayarita anuncia con bombo y platillo como una 

obra que se “construye con la gente y de la que nos sentimos orgullosos”, la 

cual tuvo un costo de 300 millones de pesos: 250 para sustentarla y 50 más 

para indemnizar a los ejidatarios que eran propietarios de esa zona y que 

ninguno de éstos ha recibido paga alguna… el supuesto cierre definitivo de  

ese tramo carretero será propiedad del desarrollador Cárdenas Curiel y  

de su complejo Nahui, que según las organizaciones no gubernamentales 

es prestanombres del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Según 

los denunciantes, el desarrollo Nahui carece de permisos de construc-

ción, así como estudios de impacto ambiental y de los cambios de uso de 

suelo; sin embargo, en plena playa Las Destileras se ha montado una casa 

muestra de la zona de condominios que ya se construyen. Sin embargo, 

Milenio confirmó lo contrario al encontrarse con trabajadores haciendo 

uso de maquinaria pesada con la que derriban árboles y toda área verde 

a lo largo de esos siete kilómetros y en una superficie de 42 hectáreas de 

selva y montaña (Milenio, 14 de agosto 2012).
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4.3.4. Código Salarios Bajos
Entrevistando al mismo personal del hotel Las Palomas Express Bahía 
de Banderas, señalan: 

La hotelería en si es muy baja, paga poco, el sueldo no cambia. Aquí la 

ventaja que tenemos nosotros, o bueno digo nosotros que no estudiamos 

verdad, es la construcción, la albañilería. Te estoy hablando de hace cinco 

años, yo ganaba 2,500 pero por semana ahorita es lo que estoy ganando por 

quincena. Cuando yo andaba de albañil en la tarde yo decía, algún día voy 

a ser seguridad en un hotel, pues yo veía, se miraban de caché los batos, 

pero no sabía cuánto pagaban. Ya me quiero regresar, pero no hay trabajo 

ahorita (Comunicación directa, 6 de agosto de 2021). 

Sobre el mismo tema, un habitante y artesano de la comunidad de 
Bucerías, también comentó: 

Cuando llegué hace 10 años, llegué porque me comentaron que había 

muchas obras de construcción y al principio sí, pero rápido se acabaron 

y ya no hubo nada ni ha habido nada, y aquí estamos buscándole (…) En la 

hotelería pagan re poquito, mejor acá haciendo lo que me gusta y con mi 

gente siento que gano más (Comunicación directa, 6 de agosto de 2021).

5. Conclusiones y reflexiones
Los hallazgos de este análisis no pretenden ser afirmaciones absolutas. 
Sin embargo, se vuelve necesario considerar que los procesos analizados 
en este trabajo invitan a la reflexión académica, de esta forma, Bringas 
(2002: 278) argumenta que los efectos del turismo han sido contradic-
torios, porque “los proyectos crearon infraestructura de comunicación 
y han propiciado el desarrollo económico; pero por otro las ciudades 
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turísticas se caracterizan por una percepción de segregación espacial 
alta, aún las planeadas”.

A la vez, la investigación deja manifiesto que para el caso de Bahía 
de Banderas, los procesos de desarrollo basados en una intervención 
pública, devinieron de una política estatal de crecimiento económico, 
concatenada a una recia política centralista del gobierno federal que 
establece hacia dónde y cómo se debe fomentar el desarrollo en los 
municipios y regiones con vocación turística, sin embargo, desde 
noviembre de 2018, no se manifiesta una estrategia de los gobiernos 
estatales o federales respecto a los diversos destinos turísticos en 
general y mucho menos particularmente al caso de Bahía de Banderas. 
Ello, implica que los procesos de fomento al desarrollo local ocurren 
desde hace muchos años en este país de forma sexenal y de forma 
trianual, siempre a partir de la interacción de los diferentes niveles de 
gobierno. De seguir bajo ese esquema, el desarrollo desde la base como 
se fundamenta en lo teórico, no se verá plenamente. 

Es pues, necesario decir que, con la implementación de la Riviera 
Nayarit, se incumplen los fundamentos de Pòlese (1998) que observa 
al desarrollo local como un modelo alternativo al desarrollo desigual, 
pretendiendo que la toma de decisiones sea tomando en cuenta lo que 
el modelo desarrollo endógeno o por la base establece, la vinculación 
de la totalidad de los actores en el territorio buscando potenciar los 
recursos locales.
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capítulo ix.  
Formación del personal gerencial en el sector de 
hospedaje en el municipio de Tomatlán, Jalisco
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1. Introducción
El municipio de Tomatlán se caracteriza por ser uno de los más extensos 
con los que cuenta el estado de Jalisco, en los cuales se espera un desa-
rrollo futuro importante relacionado a nuevas actividades económicas 
en la región, así como un cambio en la perspectiva clásica en la que 
se acostumbra operar en el sector primario, para dar paso a otras 
actividades propias del sector terciario, dadas las oportunidades que 
la Costa Alegre representa con su diversidad de recursos naturales y 
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atractivos potenciales, por lo que recientemente han aparecido insti-
tuciones de formación a nivel profesional que buscan dar respuesta a 
las necesidades de formación de recurso humano calificado, el cual es 
y será demando para diversas actividades, especialmente las de índole  
turística.

Dicha situación requiere entonces efectuar un seguimiento respecto 
a la situación por la que atraviesa uno de los sectores esenciales en el 
ramo turístico, como lo es el del hospedaje, que permite el encadena-
miento de diversas actividades económicas propicias para el desarrollo 
de la región, siempre que este se encuentre en condiciones compe-
titivas para lograr dichos encadenamientos, y al mismo tiempo, efec-
tuar tal revisión es un elemento importante para que diversos actores 
del desarrollo local puedan generar y ejecutar acciones pertinentes a 
la región, así como también dirigir los esfuerzos de formación en las 
instituciones de educación superior presentes a la atención de aquellas 
áreas de oportunidad y potencialidades existentes.

Por otro lado, el turismo, que es la actividad económica de la cual 
se desprende el sector del hospedaje aquí estudiado, la cual, hasta 2018 
presentó condiciones altamente favorables para su crecimiento, tales 
como un aumento del Producto Interno Bruto (pib) del 3.6%, aunado a 
las variaciones de los tipos de cambio que fueron generalmente mode-
radas y los tipos de interés bajos, esto de acuerdo con la Organización 
Mundial del Turismo (omt) en un estudio realizado en torno al turismo 
internacional (omt, 2019).

Específicamente, el sector servicios, de donde emanan los servicios 
de hospedaje, se ha destacado como uno de los subsectores de mayor 
dinamismo a nivel mundial, en específico cuando se trata de actividades 
sustentadas en la actividad turística (Armenta, Peña y Espinoza, 2020), 
tomando en cuenta la necesidad inherente del ser humano a despla-
zarse y vivir nuevas experiencias, mismas que en la mayoría de las oca- 
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siones requieren sitios de descanso para prolongar la estadía de los 
turistas, por lo que es de suma importancia que tanto las condiciones 
para la prestación de dicho servicio como las entidades que lo ofertan 
sean estudiadas a profundidad para su fortalecimiento, en vista de los 
beneficios y capacidad de encadenarse con otras actividades y sectores 
económicos.

Por otro lado, el municipio de Tomatlán cuenta con un importante 
potencial para el desarrollo de actividades de índole turística, por lo que 
el sector del hospedaje es clave para brindarles a los turistas la posi-
bilidad de prolongar su estadía en algunos proyectos próximos seña-
lados por Armenta (2022) como en el caso del proyecto llamado ‘’Nuevo 
Cancún’’ denominado oficialmente ‘’Proyecto Desarrollo Vistas’’ el cual 
se tiene planeado llevarse a cabo en la localidad de José María Morelos, 
en la playa Chalacatepec, siendo esta una playa virgen en la cual se lleva 
actividades como la conservación de las tortugas marinas, el proyecto 
del nuevo Cancún es un proyecto para llevarse a cabo en un lapso de 
99 años, en donde los primeros años se tiene planeado construir 4,650 
hoteles en 6 faces de 5 años (Villanueva, Virgen y Sánchez, 2018), el cual 
ya fue aprobado el 7 de julio del 2016 por Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (semarnat). 

En ese mismo sentido, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
llevó a cabo el estudio de planeación denominado, ‘’Programa Subre-
gional de Desarrollo Turístico Costalegre’’, Estado de Jalisco, publicado 
el 04 de febrero 2012 (Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 2012), el 
cual tiene como objetivo: impulsar el desarrollo ordenado y sostenible 
de la actividad turística en Costalegre, el cual comprende los muni-
cipio de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. Con base 
en la Estrategia General de Desarrollo Turístico Sustentable, se busca 
llevar a cabo cuatro proyectos estratégicos que impulsaran la actividad 
turística en Costalegre, los cuales son, Wellness y SPA (W-Spa) “Playa 
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del Amor’’, en el municipio de Cabo Corrientes; Club Náutico Recrea-
tivo (cnr) “Presa Cajón de Peña’’, municipio de Tomatlán; Unidad de 
Manejo Ambiental del Cocodrilo (umaco) “La Manzanilla’’, municipio 
de La Huerta; y Parque Natural “El Tule’’, municipio de Cihuatlán, los 
beneficios que puedan generar los proyectos antes mencionados, se 
esperan para el año 2030 (Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 2012; 
Armenta, Peña y Espinoza, 2020).

Otros proyectos próximos en la región que requerirán de una 
oferta de hospedaje que pueda responder al turismo nacional e inter-
nacional esperado son “Malecón Punta Pérula’’, que incluye un malecón, 
área verde, enrocado, baños, embarcaderos, rampa, andador peatonal, 
circulación vehicular, así como la ampliación del muelle de la localidad 
de Punta Pérula, en el municipio de La Huerta, Jalisco, la ubicación del 
proyecto será frente a la zona donde el estero de Pérula de conecta 
con el mar de la Bahía de Pérula (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2002), cuya duración estimada es de 18 meses, con 
un pronóstico de operación que ascienda a 50 años o más.

Debido al importante desarrollo esperado en el área de estudio es 
que la oferta actual de hospedaje debe encontrarse preparada en di- 
versos ámbitos, tales como capacidad instalada, habilidades de merca-
dotecnia, competitividad, y el tema que ocupa la presente investigación, 
que es el nivel formativo de las personas encargadas o responsables de 
las entidades de hospedaje, lo cual repercute de manera directa en el 
desempeño global de las entidades.

Los aspectos antes mencionados son incluso elementos propicios 
para, a través de la inteligencia territorial, propiciar el desarrollo en la 
región, en vista de que la capacitación y habilitación del personal res- 
ponsable de las entidades de hospedaje es necesario para que las uni- 
dades de negocio sean competitivas, mediante el conocimiento en el 
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uso de las plataformas digitales para llegar a consumidores inéditos o a 
nuevos segmentos de mercado.

2. Desarrollo de la investigación
2.1. Descripción del área de estudio
De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica 
de Jalisco (iieg), el nombre de Tomatlán significa “lugar de tomates” o 
“lugar junto a los tomates” (iieg, 2022), y se encuentra ubicado dentro 
del estado de Jalisco, en la región Costa Sur, junto a los municipios de 
La Huerta, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García 
Barragán y Cihuatlán, tal como se aprecia en la Figura 1.

Figura 1. Localización geográfica de Tomatlán

Fuente: iieg, 2022, p. 4.

De manera más específica, el municipio de Tomatlán se localiza al 
oeste del estado, en las coordenadas 19°38’17’’-20°14’14’’ latitud Norte 
y 104°37’15’’-105°33’02’’ longitud Oeste, con una extensión territo-
rial de 2,657.5 km2, que representan el 3.32% de la superficie total del 
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estado de Jalisco. Su cabecera municipal se encuentra en la coordenada 
19°56’03’’Norte y 105°14’08’’ Oeste, a una altura de 50 msnm (Carrillo, 
Chávez, Trejo, Cornejo, Morales y Álvarez, 2015). 

2.2. Fundamentación teórica-referencial
No debe perderse de vista que la búsqueda de beneficios económicos 
en un municipio de vocación agrícola como Tomatlán con la imple-
mentación del turismo, debe repercutir en beneficios para la población 
local, tales como el desarrollo local, que es un proceso de cambio social 
y crecimiento económico que tiene como finalidad el progreso de la 
comunidad y de cada individuo que la compone (Armenta, Peña y Espi-
noza, 2020).

Según Vázquez-Barquero (1988) en Almaguer et al. (2012, p. 5) refiere 
al término de desarrollo local como “el proceso de crecimiento econó-
mico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de 
vida de la población local”, y en dicho proceso, se pueden identificar tres 
dimensiones: la económica, sociocultural y la político-administrativa. 
En ese sentido, Palafox (2005) en Espinoza et al. (2011: 137) plantea que 
el desarrollo local es un proceso complejo donde se da la concentración 
de diferentes agentes, sectores y fuerzas que interactúan dentro de un 
territorio con el propósito de impulsar un proyecto en común que tiene 
como fin el crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, 
así como el aumento de la calidad de vida de las personas que viven en 
dicho territorio. 

En cuanto a las dimensiones implícitas en este paradigma del desa-
rrollo local Alburquerque (2004) y Vázquez-Barquero (2005) en Montaño 
(2014, p. 80) aluden a cinco grandes variables: a) económica; b) forma-
ción de recursos humanos; c) sociocultural e institucional; d) político- 
administrativa; y e) ambiental.
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Se reconoce una gran importancia a las cinco variables del desa-
rrollo local mencionadas anteriormente, y dadas sus características tan 
amplias de estudio, se determinó estudiar para la presente indagación 
aquella relacionada con la de formación de recursos humanos, ya que, 
en este primer acercamiento, se identificaron las condiciones de aque-
llos que se encuentran de responsables de las entidades del sector del 
hospedaje en Tomatlán, Jalisco.

Por otro lado, Tomatlán es un espacio rural de tipo comunal y ejidal, 
por lo que es necesario analizar un concepto propio de regiones predo-
minantemente rurales, en donde Fuentes (1995, pp. 19-52) en Romero 
et al. (2011, p. 504), indican que es una “actividad turística realizada en 
el espacio rural, compuesta por una oferta integrada de ocio, dirigida a 
una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno autóctono 
y que tenga una interrelación con la sociedad local”. Teniendo que el 
desarrollo de este tipo de actividades puede propiciar el desarrollo local 
en la región.

Autores como Uribe, Valenciano y Bonilla (2013) mencionan que 
la formación aparece como un elemento indispensable para que los 
proyectos de desarrollo local sean el medio para que la población tenga 
acceso a nuevas profesiones o mejora las existentes, entendiendo como 
formación a lo siguiente: 

…elemento que elimina las carencias competenciales de los individuos en 

orden a su adaptación a los puestos de trabajo requeridos en las empresas 

en función de los cambios que suceden continuamente en el entorno de las 

mismas y que precisa respuestas rápidas y flexibles para que a su vez las 

empresas puedan adaptarse a las condiciones externas (p. 658).

Por ello, es importante que ante una diversidad importante de pro- 
yectos futuros que ocasionarán cambios en el entorno de las entidades 
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aledañas a los mismos, como en el caso de Tomatlán, los responsables 
de las entidades estén en condiciones formativas que les permitan res- 
ponder de manera rápida y flexible para que sus entidades se adapten 
a estas condiciones externas y puedan propiciar el desarrollo local y 
encadenar el turismo rural.

Es imprescindible la habilitación del personal en las herramientas 
digitales propias de los mercados de hospedaje, es decir, la gestión del 
conocimiento para el desarrollo de la región, encontrado en la inteli-
gencia territorial, definida como un:

enfoque científico colectivo de movilización de las inteligencias dentro de 

una región… para así, mejorar el bienestar individual y aumentar la resi-

liencia del territorio en el marco del desarrollo sostenible. Es un enfoque 

transversal que involucra la consideración de todos los sectores de acti-

vidad y la movilización de los actores del territorio e investigadores  

institucionales interdisciplinares… (Bozzano, 2013).

Esto indica que la inteligencia territorial, de acuerdo con Perea- 
Medina, Navarro-Jurado y Luque-Gil (2018), es el mecanismo para que 
los actores que conocen bien el territorio (operadores de entidades 
de hospedaje) o se esfuerzan para conocerlo a través del acceso a la 
información de todo tipo (consumidores), se encuentran mediante el 
conocimiento utilizado tecnología, para el aprovechamiento territo-
rial sostenible, lo cual reluce la importancia del nivel formativo de los 
responsables de las unidades de negocio, como en este caso, del sector 
del hospedaje, para alcanzar esos niveles de conocimiento que propi-
cien o den origen a la inteligencia territorial como detonador de bene-
ficios comunes.
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3. Métodos y materiales
La metodología empleada para llevar a cabo la investigación fue de tipo 
cualitativa, de acuerdo con Bernal (2010), que se orienta a profundizar 
casos específicos y no a generalizar, cuya preocupación no es priorita-
riamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos 
que están dentro de la situación estudiada, de tal modo que se busca 
entender las condiciones formativas del personal responsable de las 
entidades de hospedaje identificadas en Tomatlán.

Para ello se utilizó un diseño de investigación de tipo descriptivo, 
orientado a estructuras teóricas y se utiliza preferentemente informa-
ción cualitativa y descriptiva, trabajando sobre realidades de hecho, y 
también es de tipo exploratorio, ya que se realiza con miras a consecu-
ción de datos fieles y seguros para la sistematización de estudios futuros 
(Tamayo y Tamayo, 2003). En este caso en particular se considera así 
porque no existen precedentes con esta profundidad de análisis en el 
tema y objeto de investigación.

El tipo de muestreo implementado fue del tipo denominado bola de 
nieve, el cual consiste en pasar de un caso al siguiente, preguntando a 
los entrevistados por otras personas que pudieran ser relevantes para 
el estudio, así como información que ellos consideren relevante (Flick, 
2015). A las entidades identificadas se les aplicó un instrumento que 
consideraba puesto en la organización, forma de organización de la 
entidad, edad del encuestado, sexo, máximo nivel de estudios y lugar 
de residencia.

4. Resultados y discusión
El instrumento se aplicó a 15 establecimientos de hospedaje del muni-
cipio de Tomatlán Jalisco, en los cuales se encuentran hoteles, moteles, 
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posadas, cabañas, bungalows, casas de huéspedes, teniendo así, en 
el municipio de Tomatlán, 224 unidades rentables disponibles, cuyas 
denominaciones son las siguientes:

• El Edén de la Gloria
• Hotel Hacienda Vieja
• Hotel y Motel Ludy’s, Tomatlán y La Cumbre
• Hotel el Campanario
• Hotel Mision San Miguel
• Posada Lupita
• Posada Carmelita
• Posada La Marea
• Hotel El Patio
• Hotelito Rincón de la Ceiba
• Bungalows Emma
• Hotel Santa Rosa
• Hotel San Luis
• Casa Lanni Hotel

Al contar con los establecimientos identificados, los resultados que 
se obtuvieron fueron los siguientes: de las 15 personas encuestadas, la 
posición que tenían en la organización, 8 eran dueños, 3 eran recepcio-
nistas y 4 eran gerentes, tal y como se muestra en la Tabla 1.



217Formación del personal gerencial en el sector de hospedaje en el municipio de Tomatlán, Jalisco

Tabla 1. Posición (puesto) en la organización

Posición Cantidad

Gerente 4

Dueño 8

Recepcionista 3

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los resultados más relevantes, es que, de los 15 estable-
cimientos de hospedaje, solo dos están constituidos como privado  
(Tabla 2), y los restantes como empresa familiar, lo cual se identifica 
como una característica muy favorable en términos de desarrollo 
local endógeno y generación de oportunidades en la región (Vazquez- 
Barquero, 1988; Alburquerque, 2004; Palafox, 2005; Almaguer La Rosa, 
Avila Albear y Pérez Rangel, 2012).

Tabla 2. Forma de la organización del proyecto/negocio/empresa

Forma de constitución Cantidad

Negocio familiar 13

Empresa privada 2

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los aspectos observados es que el rango de edades predomi-
nante de las personas encuestadas fue de 50 y 65 años con un 33.33% 
sobre el total, seguido del 26.67% de las personas tenían entre 35 y 49 
años, las personas con más de 65 años 13.33% sobre el total y entre 21 
y 34 años 14% sobre el total, y los que tenían menos de 21 años fueron 
solo 6.66%. De los cuales el 60% fue masculino y el resto femenino, tal 
como se aprecia en la Tabla 3 y 4.
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Tabla 3. Edad del encuestado

Edad Cantidad

Menos de 21 años 6.66%

Entre 21 y 34 años 20%

Entre 35 y 49 años 26.67%

Entre 50 y 65 años 33.33%

Más de 65 años 13.33%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Sexo del encuestado

Sexo del encuestado Cantidad

Femenino 40%

Masculino 60%

Fuente: Elaboración propia.

El máximo nivel de estudios que más predomina entre los encues-
tados es licenciatura o ingeniería con un 40%, después secundaria 
con 20%, preparatoria con 26.67% y el que menos predomina es el de 
primaria con 13.33%, tal y como se muestra en la Tabla 5 y permite 
evidenciar áreas importantes de oportunidad de acuerdo con Uribe, 
Valenciano y Bonilla (2013), para que el personal que participa en estas 
entidades busque capacitación y formación que le permita prepararse 
para los cambios externos próximos a suscitarse en la región y el incre-
mento en la demanda de consumidores locales e internacionales.
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Tabla 5. Máximo nivel de estudios

Máximo nivel de estudios Cantidad

Primaria 13.33%

Secundaria 20%

Preparatoria 26.67%

Licenciatura / Ingeniería 40%

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de las personas que se encuestaron residen en la cabe-
cera del municipio, Tomatlán siendo un 60%, posteriormente Cruz de 
Loreto con 20%, de ahí Puerto Vallarta, Pino Suarez y Cajón de Peñas 
con 7% respectivamente, con lo que puede evidenciarse la sensibilidad 
de la mayoría de los responsables de la oferta de hospedaje a nivel local 
en los acontecimientos importantes que tienen lugar en la región, tal 
como se aprecia en la Tabla 6.

Tabla 6. Lugar de residencia actual

Lugar de residencia actual Cantidad

Pino Suárez 6%

Puerto Vallarta 7%

Cajón de peñas 7%

Cruz de Loreto 20%

Tomatlán 60%

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla anterior permite reconocer que la mayoría de los respon-
sables de las entidades de hospedaje son habitantes locales de la región 
de Tomatlán, lo cual es un aspecto positivo en términos de empoderar 
a los locatarios que encuentran una oportunidad en las actividades 
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de hospedaje que les permite satisfacer sus necesidades laborales 
(Vazquez-Barquero, 1988; Alburquerque, 2004; Palafox, 2005; Almaguer, 
Avila y Pérez, 2012).

5. Conclusiones y reflexiones
Ante la importante expectativa de desarrollo en el municipio de 
Tomatlán derivada de la diversidad de proyectos basados en el turismo 
para la detonación del desarrollo, es preciso que los habitantes locales 
se encuentren en condiciones óptimas para su aprovechamiento, lo que 
implica, como se vio anteriormente, que atiendan sus necesidades de 
formación, así como también de capacitación, con una visión a futuro 
que les permita llevar sus entidades del sector del hospedaje a mejores 
condiciones competitivas que soporten la demanda futura de consumi-
dores nacionales e internacionales.

Este fortalecimiento en el hospedaje podrá generar mejores condi-
ciones para que los visitantes amplíen su estadía en la región, propi-
ciando no solo el desarrollo local, sino también otros aspectos como 
el turismo rural, propio de un espacio ejidal y comunal como lo es 
Tomatlán para beneficio de sus habitantes locales.

Los resultados antes planteados son el preámbulo para futuras 
investigaciones relacionadas con temas relevantes en la agenda para el 
desarrollo del municipio, tales como la formación y desarrollo de capital 
humano en la industria del hospedaje y en otros sectores económicos, 
las condiciones actuales y relación de las instituciones de educación 
superior en materia e vinculación con el sector productivo, social y 
gubernamental,  así como estudios de genero sobre la participación de 
las mujeres en actividades económicas.

Otra línea de investigación futura se encuentra en la inteligencia 
territorial, la cual puede generar el desarrollo que tanto se ha espe-
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rado en el municipio de Tomatlán, que ya es alcanzable en vista de la 
presencia de mayores participantes económicos y centros de genera-
ción de conocimiento.
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La recreación en parques acuáticos y balnearios es una de las prin-
cipales actividades turísticas de la región sur del Estado de Morelos, 
esto debido al gran número de ríos y manantiales con los que cuenta la 
referida entidad federativa. En el caso del balneario ejidal Santa Isabel, 
está constituido como una Sociedad de Producción Rural de Responsa-
bilidad Ilimitada, siendo una de sus fortalezas que cuenta con manan-
tiales que son parte de una reserva natural que lo han convertido en un 
producto turístico. Dicha empresa, ha logrado crecer y diversificar sus 
servicios en comparación con otros balnearios de este tipo, ubicados en 
la misma región, por lo que resulta interesante abordar los factores que 
influyen para constituirlo como una empresa exitosa.

2. Desarrollo de la investigación
2.1. Descripción del objeto de estudio
Un caso paradigmático en el Estado de Morelos, sobre turismo comu-
nitario es el balneario Santa Isabel, mismo que se encuentra ubicado 
en la localidad de Bonifacio García, municipio de Tlaltizapán, Morelos. 
Dicho emprendimiento recibe esta denominación porque los ejidata-
rios deciden conservar el nombre del ejido donde se encuentran los 
manantiales que dan vida al lugar; el cual tiene su origen en la década 
de los ochenta; sobre el particular, María Elena Guzmán, hija de don 
Abel Guzmán Gutiérrez, cuenta que, su padre era el poseedor de unos 
terrenos destinados a la siembra de caña, donde también se encon-
traban los manantiales, surgiéndole la idea de crear un balneario; su 
padre le pide que realizara y enviara solicitudes a la Ciudad de México 
para poder obtener la concesión de los manantiales y así tener la opor-
tunidad de operar el lugar como un balneario.
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2.1.1. Inicio y funcionamiento del emprendimiento
Aunado a lo anterior, convoca a un grupo de ejidatarios para propo-
nerles aprovechar los recursos naturales del ejido y convertir sus tierras 
de uso agrícola en un lugar de recreación y descanso, que les redi-
tuara económicamente. Después de convencer a 31 ejidatarios, deciden 
iniciar el proyecto, situación que ocurre en año de 1985. 

Posteriormente, los ejidatarios ya conformados como socios del 
emprendimiento, con el apoyo del Sr. Esteban Hernández, socio y en 
ese momento presidente de la Unión Ganadera de Valle de Vásquez, 
inician las gestiones pertinentes para obtener recursos financieros.

La forma en que los socios contribuyeron para el arranque del 
proyecto, era aportando su mano de obra, realizando faenas de limpieza 
y mantenimiento, con herramientas propias que utilizaban para el cul- 
tivo de caña; contribuían de esta manera debido a que no contaban con 
recursos suficientes para cubrir el total de las necesidades requeridas; 
sin embargo, en ocasiones aportaban dinero para sufragar los gastos de 
las personas que tenían que ir a realizar las gestiones pertinentes para 
el funcionamiento del balneario.

Una de las primeras acciones fue preparar y acondicionar el terreno 
con los servicios básicos. Así mismo, solicitaron recursos económicos 
a los gobiernos federal y estatal. A la par, realizaron la dura labor de 
limpieza de los manantiales, de los cuales se extrajeron piedras y estacas 
con el fin de convertirlo en un lugar más agradable y accesible, así como 
menos peligroso.

Finalmente inician operaciones cobrando cinco pesos por persona, 
a quien deseara disfrutar de los manantiales del ejido Santa Isabel. Al 
inicio, el balneario solo contaba con los manantiales, que de origen tenía 
el terreno, el cual se encontraba delimitado por una cerca de palos que 
fueron donados por la Unión Ganadera de Valle de Vásquez, razón que 
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llevó a los pobladores a llamarlo “el balneario de los palitos” a manera 
de mofa.

Como en la mayoría de la organizaciones o empresas de origen 
ejidal, los inicios implican una serie de retos para los participantes del 
proyecto, en el caso del balneario Santa Isabel, tuvieron que enfrentar 
el cambio de la actividad productiva, puesto que la mayoría de los ejida-
tarios estaban dedicados al cultivo de la caña de azúcar, por lo tanto, 
insertarse en el sector turístico implicó un gran reto porque no estaban 
familiarizados, ni capacitados para esta actividad; debido a lo anterior, 
enfrentaron problemas económicos como en la mayoría de las empresas 
en sus inicios.

Uno de los fines del proyecto, fue el constituirse como fuente 
generadora de empleo para los ejidatarios y sus familias; no obstante, 
enfrentaron problemas de organización y liderazgo al no contar con 
una estructura organizacional bien definida, situación que dificultaba 
la realización de las tareas, y por ende el cumplimiento de objetivos, así 
como su crecimiento y desarrollo.

En otro orden de ideas, el balneario Santa Isabel durante muchos 
años operó sin la directriz de una misión y visión claras; además de que 
cambiaba de administrador cada tres años, según lo establecido en sus 
estatutos. La corta duración del periodo de gestión del administrador 
impedía la culminación de planes y proyectos. Lo anterior muestra que, 
la falta de éxito del balneario, en sus inicios, era consecuencia de la falta 
de continuidad de sus administradores, así como la ausencia de capaci-
tación del personal y la carencia de una misión y visión.

Años más tarde, el esfuerzo colectivo, acompañado de un buen lide-
razgo dio como resultado el crecimiento y desarrollo de esta empresa, 
superando retos y dificultades. Así por ejemplo, tuvieron que pasar 
quince años para que construyeran la primera alberca; En los subse-
cuentes años, esto es, durante el periodo del 2000 al 2010, fueron 
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construidas otras dos albercas más, diez cabañas, un módulo de baños 
con regaderas y vestidores, la taquilla y un pequeño hotel, apostando 
a la diversificación al ofrecer servicios de hospedaje; por otra parte 
se instalaron diversos puntos de ventas de diferentes productos tales 
como trajes de baño, inflables, alimentos, suvenires, entre otros.

Es de destacarse que, uno de los retos que tuvieron que enfrentar 
fue el aumentar la demanda turística del balneario, muy oportuno 
fue el hecho de que en el año 2011, fue elegida por la asamblea, como 
administradora general, la Licenciada en Administración Nancy Gómez 
Flores, hija de uno de los socios, con quien da inicio una nueva etapa 
para el balneario, puesto que al contar con estudios especializados en 
la materia, de manera casi inmediata, se observó un mejoramiento en la 
operación y funcionamiento de la organización, utilizando las etapas del 
proceso administrativo, es decir, planeación, organización, dirección y 
control, cambiando radicalmente la forma de gestionar los recursos.

Es importante reconocer que, durante los dos primeros años de la 
gestión de la Lic. Gómez Flores, se lleva a cabo un trabajo exhaustivo 
de mantenimiento y se inician trabajos de promoción, implementando 
estrategias para aumentar la demanda turística; así mismo, se esta-
blecen programas de gestión de recursos humanos, sobresaliendo la 
capacitación del personal. Un aspecto muy favorable que muestra el 
avance para el éxito del balneario fue la ampliación de la oferta laboral 
a la población de la comunidad, puesto que, se supera la política de 
contratar solo a socios o familiares de estos, lo que constituye un bene-
ficio para la región.

Otro aspecto que abona para el éxito de la organización es la con- 
tinuidad del periodo de gestión de la administración, mediante la 
reelección de esta, toda vez que, la Lic. Gómez Flores ha logrado con- 
solidar la organización a lo largo de cuatro periodos continuos en los 
que ha sido reelecta.
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A lo largo de la gestión de la Lic. Gómez Flores, quedan de mani-
fiesto logros significativos en el mejoramiento de las instalaciones, toda 
vez que los límites territoriales están delimitados con malla ciclónica 
(desapareciendo la cerca de palitos). También se realizaron importantes 
construcciones como la entrada del acceso principal, consistente en 
un enorme arco con el nombre del balneario, que ayudó de manera 
importante a mejorar la imagen de este. De igual forma, se construyó 
un nuevo módulo de baños y una palapa, además, se llevó a cabo una 
completa remodelación en el área de los manantiales.

Durante el periodo comprendido en los años 2014 al 2017, se cons-
truyen diez cabañas y la ampliación de dos más, incluyendo la decora-
ción y los muebles de estas; se realizó también la construcción del bar 
y tres puentes de concreto, se finalizó la remodelación del manantial 
principal, así como la construcción de la barda perimetral y de la recep-
ción. En el mismo periodo se inició el proyecto de un invernadero para 
el abastecimiento de plantas.

Es importante destacar que, del 2017 al 2018 se realizó la mayor 
inversión de infraestructura en toda la historia del balneario, realizando 
un total de 16 construcciones, las más importantes fueron la construc-
ción de los baños principales y su respectiva fosa, la construcción de 
juegos para los chapoteaderos y la compra e instalación de biodiges-
tores para cada una de las fosas sépticas del balneario, se realizó la 
adquisición de un automóvil, mobiliario, equipo y herramientas.

Como estrategia mercadológica, en el 2014 se hace uso de la tecno-
logía para fines publicitarios, creando la página oficial en Facebook y un 
sitio web del balneario, con el fin de atraer al turismo regional, local y 
nacional.

En el 2016 se contratan los servicios de la empresa Google para que 
sea diseñado un recorrido virtual del balneario, como estrategia publi-
citaria, también fue contratado el servicio de un consultor de merca-



231Análisis de los factores que impulsaron el crecimiento del balneario ejidal Santa Isabel

dotecnia para mejorar la promoción y la publicidad, al cual se le solicitó 
un rediseño de la imagen corporativa y la página web, así como la crea-
ción de videos publicitarios. Anualmente crean un plan publicitario que 
incluye publicidad impresa y en diversos medios de comunicación.

Por lo que se refiere a cambios significativos en la gestión y admi-
nistración del balneario Santa Isabel, el periodo 2013 al 2018, resulta 
especialmente trascendente toda vez que se llevaron a cabo transfor-
maciones relacionadas al rediseño organizacional, con el objetivo de 
crear una cultura de calidad en los servicios, realizando las acciones 
necesarias para iniciar los procesos de certificación: Moderniza y punto 
limpio. Durante este periodo, se actualizó y regularizó la situación 
fiscal de la empresa ante el Servicio de Administración Tributaria (sat), 
considerando la diversidad de actividades económicas que se fueron 
sumando a la actividad principal, tales como servicio de restaurante 
bar, hospedaje y venta de artículos de playa entre otros. Así mismo, 
se inscribió a la empresa como patrón ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss).

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones jurídicas, el empren-
dimiento analizado, ha mantenido una cultura de cumplimiento de las 
obligaciones de la empresa, muestra de ello es que, en el año 2015 se 
elaboró el primer programa de protección civil, con el fin de someterla 
a evaluación de las autoridades de la materia a nivel estatal y así cumplir 
con la normatividad y proporcionarles seguridad a los turistas.

Respecto a las estrategias organizacionales, el periodo compren-
dido del 2016 al 2017, represento un gran avance, específicamente en 
lo relativo a la gestión de recursos humanos; pues se coordinaron los 
recursos materiales, humanos y financieros, ampliándose las áreas de 
recursos humanos servicios, recepción, mejora continua, se creó la 
jefatura de publicidad y manejo de redes sociales. También fue mejo-
rado el proceso de reclutamiento y selección de personal. Así mismo, 



Inteligencia territorial, innovación y emprendimientos sociales turísticos...232

crearon el Programa de Capacitación Continua para los Trabajadores 
del Balneario.

A doce años del inicio de un administración basada en conoci-
mientos especializados, han sido significativos los avances en cuanto a 
infraestructura, ya que actualmente  en las 14 hectáreas que constituyen 
el espacio físico del balneario, y buscando diversificar los servicios que 
se ofrecen al turista, cuenta con dos albercas, un chapoteadero, una 
poza para clavados, un estanque o mini lago con su respectiva renta de 
lanchas para los visitantes, áreas verdes con campo de gotcha, estacio-
namiento, mesas y parrillas para los clientes, tres módulos de baños y 
regaderas. Así mismo, cuenta con servicios de hospedaje, para lo cual 
dispone de 30 cabañas y área de campamento.

Es de destacarse la visión empresarial y estratégica de la admi- 
nistración del balneario, puesto que dentro de la diversificación a la  
que se ha hecho referencia se ofrece servicio para la celebración de 
eventos públicos y privados (bodas, XV años, bautizos, muestras gastro-
nómicas). También cuenta con un restaurante, un minibar y ofrece venta 
de comida a la parrilla. Además, tiene módulos de venta de artículos de 
playa y comida rápida.

2.2. Fundamentación teórica referencial
En épocas pasadas se pensaba que el terreno ejidal solo servía para la 
siembra y la cría de ganado, la realidad ahora es que varios ejidatarios 
se están uniendo socialmente, organizándose para hacer proyectos más 
ambiciosos, buscando obtener más recursos financieros para la mejora 
de la región en la que se encuentren y en algunos casos para rescatar el 
ecosistema. “Algunos campesinos (ejidatarios) poseedores de riquezas 
naturales y culturales susceptibles de uso turístico y con infraestruc-
turas básicas, se han organizado a partir de sus comunidades, apro-
vechando los programas federales de capacitación y apoyos econó-
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micos, entre otros, con una posición de resguardo al medio ambiente” 
(Garduño et al., 2009). Para ejemplificar lo anterior, citaremos dos casos 
de empresas de origen ejidal y comunitario que han logrado desarro-
llarse y permanecer en el sector turístico.

El primer caso corresponde al ejido de San Cristóbal, municipio de 
Cardonal, Hidalgo, México; el cual se localiza en la barranca de Tolan-
tongo, considerada como única en su género en la entidad por sus 
especies botánicas, sus grutas y su río de aguas termales. Con estos 
recursos, los ejidatarios crearon la “Cooperativa Grutas Tolantongo” 
para formalizar y administrar su producto turístico. El emprendimiento 
las grutas de Tolantongo es uno de los principales destinos turísticos en 
Hidalgo, mismo que ha detonado beneficios económicos para los ejida-
tarios y el resto de la población, así como efectos multiplicadores para 
el desarrollo a nivel regional (Blázquez, 2006).

Otro de los casos de éxito se desarrolló en el 2005, por un grupo 
de ejidatarios del ejido El Jorullo, que planteó un proyecto ecoturís-
tico ante su asamblea, invitando a participar a todos los interesados. Se 
registraron 60 ejidatarios, de los cuales algunos por diversas razones 
abandonaron el proyecto, quedando 36 al inicio de las operaciones. 
Así es como en el 2006 da inicio la empresa denominada Canopy River, 
ofertando en un inicio el tour en canopy (tirolesa) y después, con el paso 
del tiempo, se fueron incorporando los paseos en cuatrimotos, tour en 
mulas, rapel, rafting y demás actividades que actualmente ofrece el 
parque ecoturístico. 

Canopy River, “es una empresa ecoturística mexicana y socialmente 
responsable que se distingue por el cuidado del planeta y la preserva-
ción de las tradiciones mexicanas (Canopy River, 2017). Esta empresa 
representa una alternativa basada en la diversificación, que ha alcan-
zado a atender las necesidades de la población desde generar empleos 
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para personas del ejido, permitiéndoles tener la oportunidad de mejorar 
su calidad de vida sin tener que emigrar a otros estados.

Como se puede observar, los ejidatarios han pasado de ser campe-
sinos a empresarios como alguna vez lo mencionó un ejidatario del 
Jorullo, lo que demuestra que es posible encontrar otros caminos para 
aprovechar los recursos del ejido, creando empresas redituables y 
sustentables.

Los casos de éxito mencionados en párrafos anteriores demuestran 
cómo el turismo comunitario o de base comunitaria, entendido como el 
turismo gestionado y controlado por una comunidad (Chávez, Andrade, 
Espinoza y Navarro, 2010; Leksakundilok y Hirsch, 2008; World Wildlife 
Fund International, 2001), se ha impulsado en los últimos años en los 
países en desarrollo como una estrategia de las comunidades rurales 
que buscan alternativas para mejorar sus condiciones de vida (García, 
2016; Le, Weaver y Lawton, 2012; López-Guzmán, Sánchez-Cañizares y 
Pavón, 2011; Zapata, Hall, Lindo y Vanderschaeghe, 2011; Harris, 2009).

Algunos resultados de investigaciones (Méndez et al., 2016; López 
y Palomino, 2013; Ostrom, 2011; Aref y Redzuan, 2009; Barbini, Roldán, 
Cacciutto y Cruz, 2009; Barbini, 2005; Moscardo, 2008; Bringas y 
González, 2004; Kwan, Frankish, Quantz y Flores, 2003; Goodwin, 2002)  
muestran las diversas problemáticas a las que se enfrentan las comu-
nidades rurales que pretenden incursionar en la actividad turística: 
no cuentan con los conocimientos para una planeación integral, no 
existe una cultura para la organización y coordinación de sus intereses 
comunes, por el contrario muestran conductas  reactivas y sin empren-
dimiento, además de una carente capacidad de gestión. 

Es importante resaltar que, en el turismo rural comunitario, la 
disyuntiva ha consistido en decidir si la gestión para desarrollar este 
tipo de emprendimientos debiera ser inducida o coordinada por insti-
tuciones públicas o privadas, sobre lo que existen posiciones a favor 
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(Mtapuri, Giampiccoli y Spershott y 2014; Komppula, 2014; Ostrom, 
2011) y en contra (García, 2016; Butcher, 2015).

Sin embargo, el focus debe centrarse en todos aquellos elementos 
que han caracterizado a los emprendimientos exitosos de turismo co- 
munitario, que están documentados y en identificar la forma parti-
cular en la que han sido desarrollados cada uno de ellos; entre los que 
sobresalen una desarrollada capacidad social de la comunidad, una bien 
lograda conformación de productos turísticos y una asertiva interven-
ción gubernamental, además del apoyo de sus líderes, la aplicación de 
estrategias de negocio y empresariales y el manejo de las tecnologías 
de información y comunicación (Manaf, Purbasari, Damayanti, Aprilia y 
Astuti, 2018; Palomino et al., 2016; López y Palomino, 2013; Chávez et al., 
2010; Barbini, 2005).

Bajo esta visión, se considera que, la conformación de productos 
turísticos es el factor que detona la planeación y gestión del turismo 
comunitario al activar la acción social de los actores en el aprovecha-
miento de los recursos patrimoniales locales.

En ese orden de ideas lo que el turismo comunitario promueve 
es que los pobladores de estos territorios mejoren su calidad de vida, 
lo que se traduce en que, además de mejorar sus condiciones mate-
riales de vida, alcancen mayor bienestar social y fortalezcan sus lazos 
comunitarios (Knight y Cottrell 2016). De acuerdo con Ruiz et al. (2008), 
el turismo comunitario tiene por objetivos empoderar a las comuni-
dades, conservar los recursos naturales y culturales, generar desarrollo 
económico y social y brindar una experiencia de calidad a los visitantes.

Atento a lo anterior, el concepto calidad de vida hace referencia a 
distintos niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comuni-
tario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o grupal. 
Por lo tanto, es necesario aclarar que, respecto al concepto de calidad, 
en la actualidad se ha abandonado la noción sensibilizadora, hacia las 
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personas como eje central de los esfuerzos, para transformarse en un 
constructo social. En otras palabras, dicho concepto es utilizado para 
medir lo que comúnmente se denomina “la buena vida”. 

El concepto de Calidad de Vida se acuña en los Estados Unidos de 
Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial, en un intento de 
un grupo de investigadores de la época de dar a conocer la percepción 
de las personas acerca de si tenían una buena vida o si se sentían finan-
cieramente seguras (Campbell, 1981; Meeberg, 1993). Dicho concepto se 
populariza a partir de los años sesenta, cuando los científicos sociales 
inician investigaciones sobre el tema, recolectando información y datos 
objetivos como el estado socioeconómico, nivel educacional o tipo de 
vivienda, siendo muchas veces estos indicadores económicos insufi-
cientes (Bognar, 2005), dado que solo eran capaces de explicar un 15% 
de la varianza en la cv individual.

De acuerdo con otros autores, el concepto analizado se origina a fin 
de distinguir resultados relevantes para la investigación en salud, deri-
vado de las investigaciones tempranas en bienestar subjetivo y satis-
facción con la vida (Smith, Avis y Assman, 1999). Cabe mencionar que, 
el hecho que desde sus inicios haya estado vinculado a otras variables 
psicológicas que involucran en sí mismas el concepto de bienestar, ha 
generado que no exista una diferenciación claramente definida o que se 
emplee de manera indistinta.

La dispersión y diversidad antes señalada, se deriva de la naturaleza 
del concepto (Cummins, 2000) o bien, a que este es un término multi-
disciplinario (Haas, 1999). Por lo que, el concepto calidad de vida se ha 
definido de la siguiente manera: Ferrans (1990) define a la calidad de 
vida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfac-
ción con áreas que son importantes para él o ella. En tanto que, Horn-
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quist (1982), la señala en términos de satisfacción de necesidades en las 
esferas física, psicológica, social, de actividades, material y estructural.

A partir de otra perspectiva, se dice que el concepto antes señalado 
se refiere a una evaluación multidimensional, de acuerdo con criterios 
intrapersonales y socio-normativos, del sistema personal y ambiental 
de un individuo (Lawton, 1999). Para Bigelow et al., (1991), es una ecua-
ción en donde se balancean la satisfacción de necesidades y la eva- 
luación subjetiva de bienestar.

De las definiciones antes citadas, se desprende que, el concepto 
calidad de vida es multidisciplinario y que ha sido utilizado de manera 
indistinta.

La calidad de vida individual se entiende hoy en el modelo pro- 
puesto por Schalock y Verdugo (2007) como: Un estado deseado de bien-
estar personal compuesto por varias dimensiones centrales que están 
influenciadas por factores personales y ambientales. Estas dimensiones 
centrales son iguales para todas las personas, pero pueden variar indi-
vidualmente en la importancia y valor que se les atribuye. La evaluación 
de las dimensiones está basada en indicadores que son sensibles a la 
cultura y al contexto en que se aplica.

3. Métodos y materiales
La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores 
que influyeron en la gesta y desarrollo del balneario Santa Isabel; parti-
cularmente el estudio se centró en tres factores: liderazgo, financia-
miento y apoyo gubernamental. Se empleó el método cualitativo, utili-
zando la observación, entrevista no estructurada, así como la revisión 
bibliográfica.
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4. Resultados y discusión
En el siguiente apartado se muestran los hallazgos relacionados con 
los factores antes mencionados, que influyeron en la consolidación del 
Balneario Santa Isabel.

Una vez analizada la información obtenida en las entrevistas y del 
proceso de observación en el área, se pudo constatar que, el balneario 
Santa Isabel es una empresa de origen ejidal, administrada como una 
empresa familiar y que ha pasado por diversas etapas como la mayoría 
de este tipo.

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo con las etapas 
propuestas por Dodero (2019):

• Primera etapa: la del fundador, emprende el negocio. 
• Segunda etapa: crecimiento por el nuevo estilo de liderazgo del 

fundador 
• Tercera etapa: crecimiento por el aporte emprendedor de los hijos, 
• Cuarta etapa: el gobierno corporativo profesional.

Durante la primera etapa: La idea de la creación del balneario Santa 
Isabel surge del Sr. Abel Gutiérrez y su hija quien lideran a un grupo 
de ejidatarios, en esta etapa se concentraron los esfuerzos por realizar 
todos los trámites necesarios para la iniciación del proyecto, como fue 
la solicitud de las concesiones y la constitución legal de la empresa.

La segunda etapa: se empieza a construir desde el momento en 
el que los ejidatarios decidieron pertenecer a la sociedad de produc-
ción rural, aportando su trabajo y sus herramientas para acondicionar 
el lugar con fines turísticos, sin recibir remuneración alguna, con la 
promesa de que, llegado el momento, se convertiría en un negocio 
rentable para los socios y sus respectivas familias. Así mismo destaca la 
capacidad de gestión del líder para obtener recursos de otras asocia-
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ciones. Sin embargo, dicha etapa se caracteriza por un lento creci-
miento en infraestructura.

La tercera etapa: que el autor citado denomina “crecimiento por el 
aporte emprendedor de los hijos”, en el caso del balneario Santa Isabel, 
está claramente marcada cuando el consejo de administración elige a 
la hija de uno de los socios para administrar la empresa. Además, es la 
primera administradora con estudios de licenciatura en administración, 
puesto que, los antecesores solo tenían como máximo grado de estu-
dios el nivel secundaria y se dedicaban fundamentalmente a las labores 
del campo. Es durante esta etapa que se inician varios proyectos de 
construcción y ampliación importantes, así como cambios en la gestión 
de personas y de procesos.

La cuarta etapa: supone entre otras cosas, tomar decisiones que 
beneficien a la empresa por encima de sus intereses personales. Esto 
supone incorporar buenas prácticas para el gobierno corporativo de 
la empresa, deben mejorar para contar con estructuras y dinámicas de 
gobierno profesional que agregue valor a la empresa. 

Respecto a esta etapa, el balneario Santa Isabel aún tiene tareas 
pendientes que resolver; sin embargo, han logrado avances significa-
tivos, así, por ejemplo, los socios ya reciben utilidades realmente sig- 
nificativas; además, constatar los beneficios de una administración 
profesional hizo que decidieran prolongar la gestión de la actual admi-
nistradora, a lo largo de doce años consecutivos. Aunado a lo anterior, 
han implementado procesos efectivos de reclutamiento de recursos 
humanos, así como la sistematización de procesos para la gestión de 
financiamiento público a través de los distintos programas de gobierno 
como firco y fonaes para allegarse de recursos económicos para la reali-
zación de nuevos proyectos de infraestructura que les permitan seguir 
diversificando sus servicios y sus fuentes de ingresos.
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El financiamiento obtenido mediante apoyos gubernamentales, así 
como el trabajo desarrollado por la administración en turno, han sido 
fundamentales en esta etapa de la empresa, pues no obstante, que en 
fechas recientes se presentó una baja en el turismo de Morelos en un 
20%, en el balneario se ha logrado aumentar el número de visitantes 
gracias a la publicidad en redes sociales, reflejándose en el aumento de 
la renta de cabañas y otro en habitaciones de hotel, obteniéndose un 
aumento del 300% en las ventas, siendo el aumento más significativo en 
las ventas del restaurante con un incremento del 163%.

Como se puede observar, el caso del balneario Santa Isabel puede 
considerarse exitoso en virtud de que, de acuerdo con las etapas seña-
ladas por Dodero (2019), la empresa ha transitado de manera favorable 
por cada una de ellas.

A partir de los resultados anteriores, se puede concluir que los 
factores que han contribuido en el desarrollo exitoso del balneario 
Santa Isabel son los siguientes:

• La confianza en el proyecto y no tener miedo a apostar en él. Fue 
determinante que, desde el inicio, las personas que concibieron el 
proyecto siempre confiaron en que el balneario rendiría frutos.

• La visión y concientización de la necesidad de cambio en el balneario 
para poder tener resultados diferentes.

• La constante fijación de metas y objetivos a cumplir, que mantiene 
a los integrantes del balneario encaminados a continuar creciendo.

• La correcta gestión administrativa, invirtiendo en nuevos mate-
riales, herramientas, insumos, construcciones y la capacitación 
constante de los empleados, así como la utilización de las tecnolo-
gías de información y comunicación.
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desarrollo social y económico, además del político, llevaron a los coor-
dinadores del documento a la propuesta de la temática poco o esca-
samente tratada, principalmente para el occidente costero de México. 
La convocatoria hecha a colegas y amigos de diferentes instituciones 
de educación superior fue recibida de la mejor manera, el tiempo de 
respuesta fue casi inmediato, lo que probaría que algunos de ellos, 
tenían en el tintero el tema que desarrollarían en la presente obra, Inte-
ligencia Territorial, Innovación y Emprendimientos Sociales Turísticos. 
Disrupciones para el desarrollo regional sustentable y la Calidad de Vida.

El tema resultaría complejo, el entramado de conceptos y vertientes 
de atención visto desde el territorio mismo, aunado a las perspectivas 
de todos y cada uno de los autores de los capítulos del libro, intencio-
nalmente provocó una tarea nada fácil para su integración. El prólogo 
mismo, tiene un acertado acercamiento a la temática en comento, 
donde los investigadores hacen gala del manejo de información que 
adicionan o complementan al referir que la inteligencia en todo el sen- 
tido de la palabra es hacer alusión a conocimiento, es decir, un tipo de 
conocimiento que puede ser discernido o discutido con el propósito  
de encontrar respuestas o tomar decisiones que posibiliten el avance 
de la ciencia y la tecnología en cada etapa de la vida y del mundo en 
general.

En el planteamiento del Capítulo I, los autores hacen una referen-
ciación sobre la que, toda acción argumentada trae consigo un acerca-
miento a una realidad que solo es posible escudriñarla con fundamentos 
teoréticos que buscan su afincamiento en principios sólidos o juicios de 
valor sintéticos a priori que solo las categorías cerebrales pueden iden-
tificar y comprender a través de la abstracción y concreción de las ideas 
primarias, y que a posteriori, esto se puede verificar con la experiencia 
en un mundo inteligible. Sobre la argumentación del tema central y 
los emprendimientos sociales turísticos y calidad de vida, concluyen 



249Reflexiones sobre Inteligencia Territorial, Innovación y Emprendimientos Sociales Turísticos...

en que la existencia de la interrelación conceptual entre inteligencia 
territorial-emprendimientos sociales turísticos-calidad de vida, donde 
la triada conceptual expuesta, busca en el fondo encontrar la colabo-
ración y vinculación entre la academia y los actores de un territorio, 
con el objeto de soportar la construcción de iniciativas de desarrollo 
local que impulsen el mejoramiento de la calidad de vida, tanto indivi-
dual como colectiva, y donde las tic se convierten en herramientas de 
soporte para agilizar los procesos de colaboración.

Los colegas que comparten el Capítulo II, hacen referencia al 
complejo modelo de desarrollo centrado en el mundo y su peculia-
ridad del caso mexicano. Las ciudades y destinos turísticos inteligentes 
juegan hoy un singular rol desde una visión generalizada, es seguir con 
la apuesta del supuesto desarrollo en espacios relativamente complejos, 
y la ruralidad es la otra parte contrapuesta para alcanzar mejores están-
dares de calidad de vida en un mundo que nunca deja de cambiar. La 
ocupación de espacios en particular con la provisión de servicios consi-
derados del mundo desarrollado u occidentalizado, llevan día a día a 
una nueva forma de pérdida de identidad y revalorización de herencias 
desatendidas por tener miradas miopes, sobre lo que mejor conviene a 
la raza humana; por desgracia el espacio es finito y tiene de igual forma 
autolimitaciones que influyen en el proceso evolutivo socio-humano.

Con la integración del Capítulo III, los autores centran la atención 
en el concepto mismo de inteligencia territorial y la praxis turística. 
Y es el espacio el soporte mismo del desarrollo turístico con todo sus 
complementos o infraestructura concomitantes. Señalan que el terri-
torio tiene una funcionalidad establecida por la evolución misma de la 
historia de la Tierra, sus alteraciones naturales tienen tiempos de recu-
peración perentorios, sin embargo, las alteraciones antrópicas tienen 
procesos aun difíciles de establecer y/o cuantificar; el estudio cogni-
tivo de los hechos y fenómenos identificables en la superficie terrestre 



Inteligencia territorial, innovación y emprendimientos sociales turísticos...250

implica la categorización de los elementos y atributos que determinan 
su presencia. En parte de una reflexión final, señalan de las experiencias 
recientes en el país han puesto de manifiesto que los desarrollos turís-
ticos costeros no planificados, generalmente producen perturbaciones 
significativas al ambiente, no solo en la franja litoral, sino también en las 
zonas periféricas.

Dados los enfoques que constituyen la presente obra, en el Capí-
tulo IV, se señala que, como una forma de configuración del desarrollo 
moderno, las plataformas digitales se configuran como una oportuni- 
dad de innovación y emprendimiento social. Aspecto nada descabellado 
que adquiere actualidad y vigencia para las nuevas destrezas y nuevo 
conocimiento de manejo de tecnologías digitales principalmente. El ser 
humano sigue configurando y adquiriendo nuevas fuentes de informa-
ción y comunicación en tiempo relativamente real, el conocer puntos 
o espacios distantes de su lugar de origen y establecer conectividad 
mediante las redes o plataformas digitales, abre un mundo de posibili-
dades de comercio y desplazamiento de personas; los recientes eventos 
pandémicos como el covid-19 fueron ejemplo para ampliar el movi-
miento virtual por internet que generaron igualmente, flujos econó-
micos y de conocimiento del espacio o territorio cercanos y distantes.

En ese mismo orden de ideas, en el Capítulo V se plantea que los 
avances tecnológicos en áreas como el análisis de big data, el apren-
dizaje autónomo y la inteligencia artificial, que están de alguna forma, 
transformando a las industrias en todo el mundo, ofreciendo datos, 
información y oportunidades para los sectores que están colocados 
en una ruta de vanguardia y, sobre todo, dispuestos al cambio. En ello, 
al hablar de inteligencia se abarcaría de forma asertiva de los acerca-
mientos para entender a una nueva industria, en donde, el análisis de 
PropTech tendría una preponderancia; y el turismo ocupa un sitio muy 
especial. Nada escapa en la globalidad mucho menos a la innovación 
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tecnológica, y los autores como comentarios finales añaden que Prop-
Tech puede considerarse un nuevo campo de batalla en el sector inmo-
biliario. Los emprendedores e inversores tecnológicos globales han 
empezado a centrar su atención en reinventar el sector a través de la 
innovación del modelo de negocio y la innovación del producto. Las 
empresas bajo este concepto tendrán un mayor efecto en la eficiencia 
operativa, en el compromiso con los clientes, en la innovación y produc-
tividad, en consecuencia, en una nueva forma de generación de valor.

Quienes participan en la elaboración del Capítulo VI señalan que, 
en el mundo de los negocios, el mercado laboral es un elemento impor-
tante que debe ser analizado constantemente, ya que es a partir de este, 
como se determinan gran parte de las riquezas o rentas de la inver-
sión en los negocios. El capital humano es y será base de la configura-
ción del desarrollo local y global visto desde la misma estacionalidad 
en la prestación de servicios de calidad y en cantidad, los diferentes 
procesos productivos del sector empresarial así lo demuestran. Ante 
esta perspectiva, la Gig Economy viene a mostrarse como una alter-
nativa multifactorial y multifacética que se ve imbricada en toda una 
gama de formas para agilizar procesos laborales dentro de los negocios 
a gran y pequeña escala, y a su vez, sienta bases tendenciales de incre-
mento constante a corto mediano y largo plazo debido a la nueva forma 
de visualizar el campo laboral de la generación humana no tradicional. 
Como parte de los cometarios finales, los autores refieren que la Gig 
Economy brinda beneficios, para el caso en particular de los emprendi-
mientos sociales turísticos, sus productos aumenten y se efectúe en el 
servicio las experiencias adquiridas, donde, el uso de los medios digi-
tales y adaptando a los negocios un sistema tecnológico, impulsando 
la participación de las comunidades en la sistematización de procesos, 
siendo estos los principales motores de producción y comercialización, 
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una redistribución con poder económico que da pauta a una nueva 
normalidad emprendedora.

Impactos turísticos en comunidades periféricas de Bahía de Ban- 
deras. Caso Higuera Blanca, Nayarit, que representa el Capítulo VII, los 
autores resaltan que la implementación de actividades de promoción 
de uno de los sectores económicos más importantes, el turismo, es una 
constante para la generación de riqueza a nivel mundial, misma que 
es bien vista inicialmente debido a su capacidad para la creación de 
empleos, los cuales, deberían mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes relacionados tanto directa como indirectamente en las áreas 
y regiones donde se lleva a cabo. Como otros trabajos sobre temá-
ticas similares, el turismo impacta en la actualidad todos los rincones 
del planeta de forma amplia, donde es más común apreciar estudios 
en las grandes ciudades, lo cual dificulta la observación particular de 
pequeñas poblaciones como en este caso Higuera Blanca, Nayarit, la 
cual no cuenta con un volumen alto de densidad poblacional, pero que 
sus habitantes visionan beneficios derivados de esta actividad terciaria. 
Han transcurridos por lo menos 30 años de la promoción turística de 
estos espacios costeros, y son estudios recientes los que por primera 
vez muestran como las formas de vivir de los locales se ven integrados 
al complejo desarrollo turístico, de igual manera, las repercusiones po- 
sitivas y negativas en la calidad de vida de todos y cada uno de ellos.

En el Capítulo VIII, los autores hacen un importante acercamiento 
para explicar que los fenómenos sociales y económicos ocurrentes 
en un territorio local debieran ir acompañados de la implementación  
de un instrumento de política pública para el desarrollo. En tal sentido, 
la puesta en operación de dichos instrumentos debería tener implica-
ciones en el espacio urbano y las relaciones económicas de quienes ahí 
interactúan, que como es conocido, el turismo principalmente forma 
parte de las políticas de desarrollo de las localidades costeras del sur de 
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Nayarit. Los determinantes de los procesos de intervención pública son 
respuestas que pretenden solucionar problemas causados por el bajo 
desempeño de planes y/o políticas públicas implementadas previa-
mente. Los manejos conceptuales acerca de los instrumentos de polí-
tica pública pueden aportar bases para la planeación del desarrollo del 
territorio en particular, como lo señalan los autores, sin embargo, es 
conocido igualmente, que el territorio nayarita colindante con el estado 
de Jalisco, y en particular Puerto Vallarta, tiene una fuerte presión 
socioeconómica que en ocasiones, no existen límites espaciales que los 
delimiten, y que con el tiempo, pareciera que es un mismo territorio, 
pero con políticas de desarrollo diferentes, que las reconfigura única-
mente su interés en el desarrollo turístico y todos los aspectos que los 
correlacionan.

La formación del personal gerencial en el sector de hospedaje en el 
municipio de Tomatlán, Jalisco, corresponde al Capítulo IX, los autores 
abordan íntegramente el complejo proceso por el cual existe una tran-
sición en los sectores productivos, y es referente de las actividades 
primarias y las consideradas como terciarias. Nuevamente, la ruralidad 
se reconfigura como un espacio en donde se tienen que enfocar las 
nuevas y viejas inversiones y, promociones para el desarrollo integral. 
La falta de oportunidades laborales para muchas de las comunidades 
consideradas rurales y con la carga de ser, además, marginadas, entran 
en dilemas de tipo político y social, por la apuesta, como se ha referido 
en otros capítulos de la presente obra, de hacia dónde dirigir programas 
sociales, políticas públicas, inversión económica local y regional, amén 
de las de carácter internacional. Por otra parte, las oportunidades de 
ocupación de nichos de tipo gerencial, que requieren de cierta espe-
cialización, y que no pueden ser ocupados por individuos que no hayan 
adquirido de cierta capacitación y/o experiencia. La ruralidad también 
impulsa a sus habitantes a adquirir capacitación técnica y académica, 
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que a la postre muchos de ellos tendrán la necesidad de incorporarse 
a la productividad económica local y mejorar, la calidad de vida para 
los propios y cercanos; las oportunidades se presentan cuando algunas 
condiciones convergen y fortalecen las cuestiones identitarias.

Los autores del Capítulo X abordan uno de los aspectos de promo-
ción e impulso de espacios de nuestra ruralidad, la base de sustento 
de la actividad turística es valorizar los recursos naturales, paisajís-
ticos, culturales, entre otros. El estado de Morelos tiene una impor-
tante riqueza hídrica aprovechada desde hace mucho tiempo, con un 
ingrediente de plusvalía, su localización geográfica y su conectividad 
en y hacia el centro neurálgico del país. La apuesta de aprovechar los 
recursos naturales contenidos en dicho espacio geográfico se ha carac-
terizado notoriamente con la búsqueda de la organización y colabo-
ración de la comunidad, con la ayuda en ocasiones de algunos de los 
tres niveles de gobierno. Dicha organización social local, también es 
participe de abrir el abanico de oportunidades para otros habitantes 
residentes y temporales. El éxito no se logra de inmediato, los partici-
pantes en su desarrollo y sostenimiento han transitado igualmente de 
dificultades importantes, pero ha sido la organización interna la que 
ha permitido su permanencia hoy en día. Por otra parte, la competiti-
vidad con otros desarrollos cercanos ha obligado a los socios a mejorar 
servicios en calidad y cantidad; la competencia y mejoras en las instala-
ciones y la conservación del complejo integrado de recursos naturales, 
será el éxito o fracaso del desarrollo comunitario.

La presente obra posiciona a la Universidad de Guadalajara en la 
vanguardia en el acercamiento a temáticas actuales y con una inten-
cionalidad de trabajo redoblado más constante hacia adelante, donde, 
los aspectos turísticos juegan y seguirán jugando un papel preponde-
rante en la integración de regiones económicas, sociales y políticas. El 
estudio del desarrollo regional sustentable y, la indagación desde hace 
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algunos años a profundizar el conocimiento de la calidad de vida de 
diferentes localidades ha sido motivo de participación y colaboración 
de colegas nacionales, incluso de investigadores internacionales, lo cual 
ha quedado demostrado ya, en una importante compilación y acervo 
documental dentro de la Universidad de Guadalajara y en particular, 
del Centro Universitario de la Costa-Puerto Vallarta (Espinoza et. al., 
2014; Espinoza et. al., 2019; Espinoza et. al., 2021; Espinoza et. al., 2017; 
Espinoza et. al., 2022; Espinoza et. al., 2019).
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