
1 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

òMODELO TURĊSTICO SUSTENTABLE PARA EL 
MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO, MÉXICO:  
UNA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO LOCALó 

 
 

 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  

DOCTOR EN  CIUDAD, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD  

 

P R E S E N T A: 

LUCIA GONZÁLEZ TORREROS  

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. HORACIO ROLDÁN LÓPEZ  

 

CO-DIRECTOR DE TESIS: 

DR. LUIS FELIPE CABRALES BARAJAS 

 

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.  FEBRERO DE 2010 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONACYT  /  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

DOCTORADO CIUDAD, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD 

 

PROFESORES, COMPAÑEROS Y AMIGOS.  

A TODOS GRACIAS 



3 
 

 
CONTENIDO CAPIT ULAR  

 

 

PÁGINA  

 

  

 
INTRODUCCIÓN  
 

 

 

A) PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIĎN ééééééééééééééééé. 12 

1. TESIS éééééééééééééééééééééééééééééééé.. 12 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIĎN éééééééééééééééééé. 13 

3. PREGUNTA GENERADORA DE INVESTIGACIĎN E HIPĎTESIS éééééé 13 

3.1. Pregunta generadora de investigaci·n éééééééééééééé...éééééééé. 13 

3.2. Hipótesis ééééééééééééééééééééééééééééééééé. 14 

4. JUSTIFICACIĎN ééééééééééééééééééééééééééé... 14 

5. GENERALIDADES SOBRE EL MODELO TURÍSTICO ACTUAL DE TEQUILA, 
JALISCO: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA éééééééééééé. 

 

17 

5.1. Las condiciones geogr§ficas generales de la regi·n agavera éééééééééé... 19 

5.2. El turismo en el §rea de estudio éééééééééééééééé...éééé 22 

6. METODO DE TRABAJO éééééééééééééééééééééé..éé. 25 

6.1. Sobre el proceso de investigaci·n éééééééééééééééé...ééé.é 25 

a) Etapas de la investigaci·n ééééééééééééééééé..éééé.. 26 

7. El an§lisis benchmarking ééééééééééééééééééééé..éééé. 29 

7.1. El benchmarking en el sector tur²stico éééééééééééééééééé.. 32 

7.2. Justificación sobre los indicadores a utilizar éééééééééééééééé.. 34 

a) Variable independiente: Modelo local - sustentable éééééééééééé. 34 

b) Variable dependiente: La actividad tur²stica éééééééééé.éééé.. 38 

B) CONTENIDO CAPITULAR DEL DOCUMENTO (SĊNTESIS) ééééééééééé. 40 

 
CAPÍTULO I  
LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE  
 

 

 

 

A) UNA MIRADA RESTROSPECTIVA AL CONCEPTO òDESARROLLOó ééééé.éé 46 

B) EL DESARROLLO LOCAL: TEORĊA Y METODOLOGĊA éééééé..éééééé. 53 

1. Aproximación teórico - conceptual éééééééééééééééééééé...... 54 

2. Referentes metodol·gicos ééééééééééééééééééééééé...é... 76 

  



4 
 

CAPÍTULO II  
LA PRESENTACIÓN DEL TERRITORIO. MARCO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA  
 
A) LA REGIÓN TEQUILERA. UNA COMBINACIÓN DE FACTORES ECONÓMICOS Y 
SOCIALES éééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

 

88 

1. Un poco de historia sobre la regi·n ééééééééééééééééééééé... 88 

2. El perfil de la regi·n Valles ééééééééééééééééééééé..ééé.. 90 

3. La gente y sus actividades econ·micas: panorama sociodemogr§fico de la regi·n Valleséé 92 

4. La cadena productiva: agave ð tequilaééééééééééééééééééééé 99 

 
CAPÍTULO III  
EL ENFOQUE LOCAL - SUSTENTABLE  
EN LA POLÍTICA TURÍSTICA: DEL DISCURSO A LA ACCIÓN  
 

 

A) EL DEBATE INTERNACIONAL SOBRE LA SUSTENTABILIDAD EN EL TURISMOé. 112 

B) LA POLÍTICA TURÍSTICA: ESCALAS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN (NACIONAL, 
ESTATAL Y LOCAL) 

122 

 

1. El enfoque nacional de la pol²tica tur²stica éééééééééééééééééé... 122 

2. Programa Sectorial: Desarrollo y Fomento al Turismo en el estado de Jalisco éé.ééé. 130 

3. El papel del gobierno local en el fortalecimiento del proyecto tur²stico ééééééé.... 133 

3.1 El Plan de Desarrollo Municipal: Eje Estrat®gico Turismoééééééééé....... 133 

                 3.2. La agenda tur²stica regional y local éééééééééééééééééé... 136 

 
CAPÍTULO IV  

EL PATRIMONIO REGIONAL: RECURSOS PARA EL IMPULSO AL TURISMO  

 

 

A) PATRIMONIO Y TERRITORIO: CONSTRUCCIĎNES SOCIALES ééééééééé. 150 

B) PATRIMONIO Y TURISMO ééééééééééééééééééééééééé. 152 

1. àQui®nes son los propietarios del patrimonio? ééééééééééééééé..éé. 159 

2. ¿Con qué recursos contamos en la región? Tipología de recursos turísticos éééé..éé. 164 

2.1. Amatit§n ééééééééééééééééééééééééééééé. 166 

2.2. El Arenal ééééééééééééééééééééééééééééé 168 

2.3. Magdalena éééééééééééééééééééééééééééé... 168 

2.4. Tequila éééééééééééééééééééééééééééééé 169 

2.5. Teuchitl§n éééééééééééééééééééééééééééé... 170 

C) PERSPECTIVA LOCAL SOBRE EL PATRIMONIO ééééééééééééééé.. 175 

  

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO V  

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO REGIONAL:  

CONJUNCIÓN DE INICIATIVAS PÚBLICO ð PRIVADAS 

 

A) EL PAISAJE AGAVERO éééééééééééééééééééééééééé.. 184 

1. Paisaje Cultural àDe qu® estamos hablando? éééééééééééééééééé. 184 

2. El Plan de Manejo: Origen e impulso de la iniciativa ééééééééééééééé. 191 

3. Sitio Arqueol·gico Guachimontones: òEl producto estrellaó del Paisaje Agavero éééé.. 203 

4. El futuro tur²stico del Paisaje Agavero àQu® sigue?éééééééééééééééé 206 

B) LA RUTA TURÍSTICA DEL TEQUILA éééééééééééééééééééé..  

1. Ruta tur²stica àQu® es? éééééééééééééééééééééééééé. 209 

2. La Ruta ðTurística- del Tequila- en el Paisaje Agavero (Proyecto Secretaría de Cultura/ 

Secretaría de Turismo/Proyecto Consejo Reglador del Tequila éééééééééé... 

209 

C) OTRAS INICIATIVAS TURĊSTICAS REGIONALES ééééééééééééééé. 215 

 
CAPÍTULO VI  

EL MODELO TURÍSTICO LOCAL DE TEQUILA, JALISCO  

 

 

A) LA DINÁMICA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO TEQUILENSE éééééééééé. 225 

1. Un poco de antecedentes ééééééééééééééééééééééééé. 225 

2. Caracterización de dos iniciativas locales en el proceso de turistización: Tequila, Pueblo 

M§gico y MUNATéééééééééééééééééééééé.ééééé... 

 

228 

2.1. Pueblo M§gico ééééééééééééééééééééé..ééééé.. 228 

2.2. Museo Nacional del Tequila ð Rescate del Archivo Hist·rico de Tequila ééééé 230 

3. El perfil estad²stico de la actividad tur²stica. El an§lisis de la demanda ééééé..ééé. 231 

B) LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA EMPRESARIAL TURÍSTICO LOCAL ..éééé. 242 

1. La din§mica empresarial vinculada con el turismo éééééééééééé.éééé 242 

2. La perspectiva de los empresarios sobre las acciones emprendidas por el sector turístico ð 

cultural éééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

265 

3. Mundo Cuervo: Un actor clave en el proceso de turistizaci·n de Tequila. La òcaraó tur²stica 

de Jos® Cuervo. EL modelo gran empresa. éééééééééééééééééé 

 

271 

C) LA PERSPECTIVA DE LA POBLACIÓN LOCAL SOBRE EL TURISMO EN SU 

COMUNIDAD éééééééééééééééééééééééééééééé... 

 

282 

D) LA CRECIENTE BANALIZACIÓN DE LA CULTURA VERSUS 

AUTENTICIDADéééééééééééééééééééééééééééé...é 

 

292 

 

 

 



6 
 

CONCLUSIONES  

 

A) REFLEXIONES SOBRE EL ESTUDIO DE CASO éééééééééééééééé. 299 

1. La perspectiva de lo local ééééééééééééééééééééééééé. 299 

1.1. Acciones que fortalecen el capital social ééééééééééééééééé.... 308 

a. La poblaci·n local éééééééééééééééééééééé..ééé. 309 

b. Los trabajadores del sector servicios éééééééééééééééééé... 309 

c. La administraci·n p¼blica y los gestores ééééééééééééééééé.. 309 

d. Los empresarios tur²sticos ééééééééééééééééééé...ééé 310 

e. Los turistas éééééééééééééééééééééééééééé 311 

2. Las premisas  de la sustentabilidad éééééééééééééééééééé...é.. 312 

B) BENCHMARKING TERRITORIAL APLICADO AL TURISMO: PROPUESTA PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SU 

IMPACTO EN EL DESARROLLO LOCAL. ééééééééééééééééééé 

 

 

316 

C) ¿EL MODELO DE TURISMO QUE SE IMPULSA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, 

JALISCO ES SUSTENTABLE, EN TÉRMINOS DE LOS PLANTEAMIENTOS DEL 

DESARROLLO LOCAL? éééééééééééééééééééééééééé... 

 

 

322 

BIBLIOGRAFÍA éééééééééééééééééééééééééééé.ééé. 

ANEXOS 

339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  N  T R O D U C C I Ó N  

 

El turismo es un fenómeno 

de capas enrolladas que empiezan a desenrollarse 

y sus dimensiones, frecuentemente desapercibidas, 

llevan un nuevo enfoque multidisciplinario 

 

Jafar Jafari, 2001:18 
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El turismo es una actividad global que se caracteriza principalmente por los 

desplazamientos -temporales y voluntarios- de personas fuera de su lugar de residencia 

habitual, por cualquier motivación y por cualquier periodo de tiempo. La ambigüedad de 

esta aproximación, sin embargo, obliga detener el paso y precisar algunas condicionantes del 

turismo.  

 Se trata de una actividad económica, una práctica social y recientemente, es 

considerada como una experiencia ambiental, de ahí su manifestación territorial y su 

carácter transversal y sustitutivo. También ha sido considerada como una necesidad básica 

para la vida humana lo que denota una perspectiva orientada a consumir productos turísticos.  

Se refiere al conjunto de turistas ðpersonas que realizan un desplazamiento temporal 

y voluntario fuera de su lugar de residencia y trabajo habitual-, las motivaciones del 

desplazamiento y los fenómenos, relaciones e interacciones que se producen como 

consecuencia de un modelo de desarrollo turístico específico. Este suele manifestarse tanto 

en el espacio emisor, como en el trayecto y en la región de acogida donde se localizan los 

recursos turísticos, y definen cualitativa y cuantitativamente el tipo de práctica turística. De 

manera relativamente reciente, se ha hecho evidente el delicado òbalanceó entre los 

impactos negativos y los positivos de las propuestas turísticas sobre diversas estructuras: 

ambientales, sociales y económicas, lo que obliga a reflexionar y reorientar el modelo 

dominante.  

De acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 (en adelante PST), 

vigente durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, el posicionamiento dentro del 

turismo en el contexto de la economía global se consolida. Se ha convertido en todo un 

fenómeno a pesar de las tendencias políticas, económicas y del medio ambiente. Durante 

más de 10 años México se ha mantenido entre los 10 primeros lugares de recepción de 

turistas a nivel internacional, indicador que no abandona una franja de 20 millones de 

visitantes. Los desplazamientos de turismo doméstico alcanzan los 140 millones. Francia, 

España, Estados Unidos y China, ocupan los primeros lugares. En el siguiente grupo, a 

México lo acompañan Gran Bretaña y Alemania.  

 Sin embargo, se encuentran nuevos competidores en el mercado turístico: China, 

Grecia y Turquía. La misma OMT, no le augura un crecimiento importante a México, y sin 
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embargo, se fortalecerán sus competidores caribeños y centroamericanos. El desarrollo de 

nuevas formas de turismo, especialmente las relacionadas con la naturaleza y la cultura, han 

cobrado un auge sin precedente.  

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estima que en el año 2017 la 

participación del PIB turístico respecto al PIB global mundial será de 10.9% y cubrirá el 

8.3% del empleo global. Contribución ligeramente superior a la actual. De acuerdo con esta 

perspectiva oficial del sector, esta situación es también favorable para México: 

 

dadas las características de su patrimonio cultural y natural, la estabilidad de su economía, la 

infraestructura existente, las vinculaciones comerciales y de inversión con los principales mercados 

emisores de turismo, así como la existencia de un mercado turístico doméstico amplio y en 

expansión. (SECTUR, 2007-2012:10) 

 

Paralelo al discurso que ofrece el sector turístico mexicano, existe una gran cantidad 

de trabajos de corte académico que subrayan la evidencia del deterioro y desvalorización 

que enfrentan el patrimonio y el capital ðhumano, natural, económico- de diversos espacios 

turísticos. En términos un poco más amplios, aún cuando no ha llegado el turismo, este 

deterioro ya se observa en espacios rurales del territorio mexicano. Poco a poco se fortalece 

ðal interior de todos los ámbitos: sociales, económicos, académicos- una visión que tiende a 

reconocer el valor de la cultura rural como un recurso que puede detonar nuevos procesos 

que impulsen el desarrollo a partir del turismo. Para numerosas localidades mexicanas 

incluso, se ha convertido en òla estrategiaó en torno a la cual giran las expectativas de 

mejorar la calidad de vida.  

 La aparición de nuevos espacios para el turismo alternativo y la opción que 

representa para muchas comunidades del país, son características de una nueva ruralidad. 

Sin embargo, se encuentra condicionada por la capacidad de integración y a la funcionalidad 

que desempeñen los espacios rurales dentro de un contexto jerárquico más amplio. Aún así, 

esta nueva ruralidad no se ha manifestado de manera indistinta ni generalizada. Por un lado, 

existen espacios donde aún prevalecen condiciones de precariedad, abandono poblacional, 

crisis agraria, vacío cultural, carencias estructurales; en otro contexto, el espacio rural es 

concebido como un espacio de oportunidades, recursos y valores que pueden dinamizar y 
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conseguir mejores niveles de bienestar para la población, es decir existe una lectura positiva 

que permite inducir nuevas dinámicas socioeconómicas de beneficio colectivo.  

Jafari (2001) apunta la existencia de cuatro plataformas o posturas de pensamiento 

respecto al turismo: La plataforma favorable (el bien o conceptualización optimista) hace 

énfasis en los beneficios, principalmente económicos y tangencialmente socio - culturales 

que puede traer consigo la actividad. Esta visión acompañaba las reflexiones teóricas del 

desarrollo equiparado con crecimiento económico, cuyo planteamiento desde una postura  

liberal acompañó los primeros años de la posguerra. Junto con los adelantos tecnológicos y 

los logros sociales se abrió paso el modelo de turismo de masas, acompañado de una visión 

fordista de la producci·n tur²stica o de la mal llamada òindustria sin chimeneasó. 

La segunda plataforma es nominada desfavorable (el mal o la plataforma pesimista) en 

ella se menciona que cualquier tipo de desarrollo genera efectos no deseables por lo que se 

enfoca a poner señalar los impactos que puede causar la actividad turística, no obstante se 

insiste en la importancia de establecer relaciones entre  los impactos y los beneficios. Una 

vez que comienzan a hacerse evidentes los efectos negativos del turismo, comienza una 

reflexión sobre el modelo que ha acompañado su desarrollo. Emparentado con las premisas 

de los òL²mites del desarrolloó y posteriormente del concepto de òcapacidad de acogidaó. 

La plataforma conciliadora (el cómo, o de adaptación) adopta una posición mediadora 

entre las formas de desarrollo turístico respetuosas que se adoptan en diferentes espacios, 

haciendo partícipes a las comunidades receptoras de los beneficios. Esta nueva plataforma 

adopta, de alguna manera el nuevo paradigma de la sustentabilidad y al enfoque de lo local. 

Al abrir la oportunidad de desarrollar prácticas turísticas de menor escala, bajo un esquema 

de turismo alternativo a las viejas modalidades masificadas y de enclave, de territorios 

especializados en alguna modalidad turística, así como de la incorporación de nuevas 

necesidades de la demanda mundial por espacios de mayor calidad ambiental, aunado a la 

búsqueda de experiencias que ofrecieran un mayor contacto con las comunidades 

receptoras, se sitúa la posibilidad de aplicar la idea del post fordismo, igual que sucede en el 

resto del aparato productivo.  

Sin embargo, el carácter parcial y remedial de las soluciones de las alternativas 

propuestas, no han podido superar en su totalidad los problemas resultantes de tantos años 

de malas prácticas turísticas, se sigue ubicando al turista al centro del debate.  
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La cuarta dimensión o plataforma científica es una configuración que ha recorrido un 

camino de varias décadas, la producción académica sobre temas turísticos que se muestra en 

publicaciones especializadas y en mesas de discusión, abren debates enriquecedores que 

abonan positivamente en su cientificidad. Los trabajos académicos que se realizan en torno 

a la actividad turística, comienzan a explorar nuevas posturas teóricas que van más allá de la 

perspectiva economicista. Por ejemplo, la teoría del intercambio social se ha aplicado 

fundamentalmente a estudios de perspectiva social sobre los beneficios / costos del 

turismo, aunque ha predominado un análisis de tipo cuantitativo; la teoría de conflictos 

suma particularmente en el análisis de las disputas sobre el patrimonio; el funcionalismo y el 

estructuralismo han acompañado algunos estudios antropológicos, geográficos y de historia 

urbana sobre el proceso de turistización o turistificación1 particularmente en centros 

históricos. 

La postura más reciente se ampara en el paradigma de la sustentabilidad, aún cuando 

el predominio de la variable ambiental se ha hecho evidente. El enfoque local ha 

contribuido en la operacionalidad del concepto, al incluir, desde posiciones del nuevo 

institucionalismo y la incorporación de una perspectiva integral, conceptos como el capital 

social, la participación de la comunidad y la revalorización y el respecto de los activos 

patrimoniales, incluso la idea de clúster turístico cobran día a día una mayor relevancia. El 

debate sobre la sustentabilidad en el turismo y el enfoque local son indicios de la evolución 

conceptual por la que atraviesa, y al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de seguir 

avanzando en su complejidad. De la misma manera es manifestación de un movimiento que 

surge del conflicto por el agotamiento de los recursos, en principio naturales, y de la injusta 

distribución de cargas y beneficios, movimiento que deriva en las reflexiones sobre el tema  

turismo responsable. Con una gran cantidad de seguidores, estos planteamientos teóricos 

siguen siendo vigentes hoy en día.  

El tratamiento del turismo como un fenómeno complejo, exige plantearlo 

integralmente de manera que se propicie una mejor comprensión de las estructuras básicas y 

                                                 
1 La turistización o turistificación puede definirse como el proceso evolutivo mediante el cual se inserta la actividad turística en un 
contexto específico, como ciudades, centros históricos, zonas monumentales, de litoral o espacios naturales o rurales. Generalmente es un 
proceso que se manifiesta a partir de la presencia de turistas, la emergencia de nuevos emprendimientos económicos motivados por la 
actividad turística, cambios de uso del suelo y sustitución de funciones tradicionales por el turismo que se manifiestan con la extensión 
espacial de la función turística, la incorporación de actores sociales y agentes económicos, así como el incremento de la participación de la 
fuerza laboral en el sector. Este proceso puede evidenciar tanto efectos negativos como positivos, según las características particulares de 
cada territorio y la forma que adopta el modelo turístico y su gestión. 



12 
 

su funcionamiento, a partir de lo cual òse forma un corpus de conocimiento cient²fico sobre 

dicha materiaó. Como se ha visto, la aproximación científica ha sido el resultado de una 

labor multidisciplinar a la que se han sumado diversos campos de investigación científica. 

Esta orientaci·n, dice Jafari, ser§ la que habr§ de seguir durante el siglo XXI, òapoyada 

ené el tratamiento hol²stico del turismo considerado como materia de investigaci·nó. òEl 

estudio de este proceso de cientificación muestra que el turismo cuenta ya con casi todas las 

características y herramientas típicamente asociadas con las disciplinas científicas más 

consolidadasó (Jafari, 2001:7-8).  

En un trabajo posterior, Jafari ha incorporado una quinta plataforma: La cara pública 

del turismo, desarrollada a partir del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 

septiembre de 2001. El reconocimiento de los gobiernos sobre la importancia del turismo, 

particularmente su contribución en la disminución de la pobreza y en el cambio climático, 

así como los esfuerzos emprendidos tanto en la coordinación de las diversas instancias de la 

administración pública como por las ONG´s, son factores decisivos en esta tarea.    

 

A) PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. TESIS 

El paradigma de la sustentabilidad es una estrategia global postulada desde organismos 

nacionales e internacionales y representa una oportunidad para reorientar las actividades 

turísticas bajo esquemas renovados de participación social, de desarrollo empresarial y de 

aprovechamiento de los elementos patrimoniales. Sin embargo, la sustentabilidad no es un 

fenómeno que se puede generalizar y reproducir en cualquier tiempo y espacio bajo las 

mismas condiciones y características. Tampoco se presenta por sí solo, de manera 

espontánea, ni por decreto. Por el contrario, se trata de todo un proceso que nace en la 

escena local, es endógeno y específico para cada territorio y requiere de la participación 

activa de los miembros de la comunidad, del desarrollo de sinergias y empatía con el 

proyecto turístico.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

General:   

× Evaluar el modelo actual de turismo impulsado en el municipio de Tequila, Jalisco 

en el marco de los supuestos teórico ð metodológicos del desarrollo local 

sustentable, con el fin de determinar su contribución al desarrollo empresarial, al 

fortalecimiento del capital social y al cuidado y disfrute del patrimonio cultural y 

natural en el ámbito local. 

 

Específicos: 

× Identificar los condicionantes que dieron origen a la actividad turística en el 

municipio de Tequila, Jalisco 

× Establecer quiénes son los actores y el rol que desempeñan en la definición del 

modelo turístico actual de Tequila, Jalisco 

× Reconocer la perspectiva de la población local respecto a la actividad turística y a la 

puesta en valor de su patrimonio 

 

Como resultado de una aproximación primaria a los ejes temáticos propuestos, así como al 

objeto y área de estudio ðen sus escalas y niveles considerados-, se establecen las siguientes 

pregunta generadora e hipótesis tentativa. 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS  

 

× Pregunta de Investigación 

¿El modelo de turismo que se impulsa en el municipio de Tequila, Jalisco es sustentable, en 

términos de los planteamientos del desarrollo local, contribuye al desarrollo empresarial, 

fortalece el capital social y favorece el aprovechamiento racional del patrimonio cultural y 

natural?  
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× Hipótesis 

En el municipio de Tequila, coexisten dos modelos turísticos con características 

diferenciadas y específicas que contribuyen a insertar la actividad en el espacio local. Sin 

embargo, ninguno por sí solo ofrece signos reales de sustentabilidad, incluso existe el riesgo 

del monopolio del negocio turístico, la exclusión de la población local en el disfrute de los 

recursos locales y la banalización de la cultura. Por lo tanto, es necesaria la evaluación 

precisa y permanente del sistema turístico, con la intención de identificar sus 

potencialidades y limitaciones, y de esta manera, orientar un modelo acorde con las 

demandas de la sociedad local, que nazca en el seno de la misma, y que permita asumir la 

responsabilidad de la gestión y el control del turismo a partir de la consolidación de las 

instituciones turísticas locales, todo ello favorece el tránsito hacia esquemas de desarrollo 

del turismo sustentable en la escena local. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

El turismo, como actividad territorial de implicaciones económicas, ambientales y sociales, 

se presenta en este contexto con una doble lectura. Por un lado, es considerado como una 

actividad que ostenta una gran fuerza globalizadora, homogeneizante y totalizadora; el 

sistema turístico es uno de los más abiertos y con mayores interacciones que existe. Así 

mismo se evidencian procesos de diferenciación de numerosas localidades, sobre todo 

rurales y se manifiesta la revalorización de sus activos locales, esto ha dado paso diversos 

procesos de turistización que conllevan por un lado, un desarrollo importante de iniciativas 

económicas y fortalecimiento del capital social, y por otro, rechazo a la actividad, 

emergencia de monopolios turísticos, especialización turística ðsustitutoria, no 

complementaria-, generación de conflictos de intereses, alimentados por el uso y 

apropiación del patrimonio y el desequilibrado reparto de cargas y beneficios, entre otros.  

En este sentido, se observan a nivel mundial áreas naturales, rurales o suburbanas 

que se comportan como productos turísticos emergentes amparados en el discurso de la 

sustentabilidad y bajo la forma de turismo alternativo, básicamente los llamados ecoturismo 

y turismo rural. Este escenario se condiciona básicamente por tres situaciones estructurales:  

 



15 
 

a) El primer elemento es de corte académico y surge como respuesta al deterioro 

originado por la òexplotaci·nó de los recursos -naturales principalmente- y por 

los servicios de hospedaje y transportación; se trata de un movimiento que apela 

fundamentalmente al sentido de responsabilidad en las prácticas turísticas. 

 

b) El segundo elemento es un comportamiento cada vez más habitual por parte de 

los turistas de realizar viajes cortos y frecuentes hacia territorios próximos, es 

decir, hacia destinos que les permitan un rápido desplazamiento, 

preferentemente en automóvil, de fácil acceso, y sobre todo, dotados de cierta 

especificidad. Estos desplazamientos significan un ensanchamiento del espacio 

de consumo de las  ciudades. 

 

c) La evolución del perfil del turista hacia un nivel cultural más alto ðel que reside 

en las áreas urbanas principalmente- que se ve reflejado en general, en un mayor 

ingreso, capacidad de gasto y consumo turístico. De esta manera, las pautas de 

conductas y consumo urbano se òtrasladanó, al menos temporalmente, a los 

espacios rurales.  

 

Esta tendencia provoca la urgente adopción de modelos turísticos, que si bien es 

cierto funcionaron con mayor o menor éxito en épocas pasadas, entraron en crisis por el 

desapego de su contexto territorial por lo que ya comienzan a manifestar síntomas de 

insustentabilidad. Son estos mismos modelos los que de manera general se pretende utilizar 

como referentes para constituir estos nuevos espacios turísticos, por lo que resultan más 

dañinos aún para escalas territoriales menores, sobre todo cuando son consecuencia de 

imposiciones orientadas por la racionalidad del crecimiento económico que dejan en un 

segundo plano consideraciones como actividades sociales y económicas preexistentes.  

A partir de las reflexiones anteriores vale la pena preguntarse, como lo hiciera Alan 

Touraine ¿Podremos vivir juntos? (1997) Considerando algunas analogías para contexualizar 

lo que ha sucedido en con esta actividad en los últimos años puede precisarse: ¿Pueden vivir 

juntos turistas y población local, la actividad turística y otras actividades económicas, la 

diversidad de intereses respecto al uso de los recursos locales, la actividad turística como 
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ejemplo de la globalización frente a las nuevas tendencias o movimientos como el turismo 

responsable? Una respuesta rápida sería, depende. Depende del modelo de turismo que se 

pretenda implantar. Un modelo de enclave, totalizante, impuesto, que impulse la 

especialización funcional del turismo de un territorio, y alejado de generar beneficio 

económico, social y ambiental a las sociedades receptoras, definitivamente la respuesta sería 

negativa. Uno consensuado, que ayude a fortalecer la multifuncionalidad territorial y la 

cultura local, considerando perspectivas de los habitantes y empresarios locales, el respeto 

por el medio ambiente, que no promueva la masificación del turismo, y que contribuya a 

construir capital social, la respuesta sería afirmativa. 

Desde la mirada antropol·gica, el turista y òlos otrosó viven juntos, pero no 

conviven, se trata de una òmuchedumbre solitariaó -como diría David Reisman (en 

Touraine, 1997:13)- con escasa capacidad de comunicación. Esa muchedumbre, 

representada por el turismo de masas e incluso por una gran parte de las modalidades 

òalternativasó, act¼a en un mundo global sin conexi·n real con lo local. En el status de homo 

turísticus ðcomo lo dijera Santana, 1997-, el ser humano se comporta como ciudadano sin 

responsabilidad, sin deberes, ni obligaciones, sin conexión ni compromiso con los espacios 

que visita. Pero aún si el turista lograra sumergirse en la sociedad del espacio visitado, no 

alcanzaría, por la estrechez del viaje turístico, a comprender a profundidad las relaciones 

sociales, los conflictos, o las negociaciones que subyacen bajo el modelo de desarrollo 

turístico predominante que presenta un escenario construido ex profeso y que muestra la 

mejor cara al visitante, una cara, las más de las veces falsa, irreal y limitada, creada por la 

estructura empresarial y por los organismos oficiales de gestión, y difundida a través de los 

medios de comunicación.  

El modelo actual de desarrollo turístico que se ampara en la premisa de la 

sustentabilidad y que se justifica en el rescate de las especificidades locales, no puede evitar 

que se presente a las sociedades receptoras en escaparate, como piezas de museo que si bien 

son elementos culturales que son dignos de admiración, se constituyen como banalizadores 

de la cultura. Se presente un proceso de venta-apropiación del patrimonio o si se prefiere, 

en la antesala de una confrontación por el uso de esos recursos hecho que supone 

insustentabilidad del modelo. 

Aunque no se refiere directamente al turismo, Habermas señala que las soluciones 
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minimalistas respecto a la disociación entre el mundo objetivado y el espacio de la 

subjetividad pueden tener ventajas e inconvenientes: Protege la coexistencia pero no 

asegura la comunicaci·n. òNos sit¼a en caminos paralelos desde los que, en el mejor de los 

casos, s·lo podemos saludarnos cordialmente; no facilita la interacci·néó (en Touraine, 

1997:14-15). Cordialidad, en el supuesto de una sociedad con una perspectiva positiva del 

turismo, con actitudes que favorecen el desarrollo de la actividad, antagonismo y rechazo en 

el caso de perspectivas y actitudes negativas, tal como sucede el espacios turísticos con un 

alto índice de irritación social. En este contexto es que se abre el paso a un movimiento 

mundial que alcanza a las prácticas turísticas. La expresión generalizada lleva a estrategias 

cuyo objetivo radica no sólo en vivir mañana mejor que hoy, sino vivir de otra manera.  

 

5. GENERALIDADES SOBRE EL MODELO TURÍSTICO ACTUAL DE 

TEQUILA, JALISCO: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM A 

 

El área delimitada para este estudio presenta emprendimientos productivos añejos que son 

el sustento de la propuesta turística: el agave y el tequila con sus propias dinámicas 

ambientales, sociales y económicas. Existen una gran cantidad de trabajos importantes 

sobre la región agavera que abordan tareas y dinámicas determinantes para la configuración 

actual de la región. Destacan entre otros, el trabajo sobre la agroindustria y el histórico 

entramado empresarial de la actividad tequilera, de Rogelio Luna (1991 ðreedición 1999-), 

obra que ha servido de referente para un sinfín de investigaciones posteriores, así como los 

históricos - culturales de José M. Muría (1997); los asuntos que han definido la 

Denominación de Origen, entre otros abordados por Guadalupe Rodríguez (2007) y el 

CRT; el estudio sobre las condiciones medioambientales que ofrece el territorio de la región 

de Tequila y su vulnerabilidad biológica realizados por Ana Valenzuela (2003); y otros más 

que destacan el valor cultural del paisaje agavero, encabezados principalmente por el 

Instituto Nacional de Arqueología e Historia y la Secretaría de Cultura  a través de 

investigadores como Ignacio Gómez Arriola (2005, 2006) y Arabela González y B. Monti 

(2006); adicionalmente a aquellos que han desarrollado su investigación sobre la 

problemática que ha significado el barzón agavero, como la propuesta de  Jorge Llamas 

(1999).  
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 No obstante, la actividad turística, por su reciente emergencia, no ha tenido un 

tratamiento específico. Un trabajo que ofrece una perspectiva territorial es la de Cabrales y 

González (2008). Este documento sienta un precedente para el presente trabajo, derivado 

del interés que despiertan las nuevas condicionantes, los nuevos actores e instituciones que 

inciden de manera heterogénea en la configuración sistema turístico regional y del modelo 

turístico tequilense, como los más relevantes destacan:  

 

× La declaratoria del Paisaje Agavero como Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural (julio de 2006);  

× El diseño e implementación de la Ruta Turística del Paisaje Agavero  por la Secretaría 

de Turismo del Estado de Jalisco ðen adelante SETUJAL- (durante 2008-2009) 

× La Ruta Turística del Tequila del Consejo Regulador del Tequila ðen adelante CRT- 

(2005 ðinicio de gestiones de la Fundación Cuervo ante el Banco Interamericano de 

Desarrollo (en adelante BID) / Fondo Multilateral de Inversiones (en adelante 

FOMIN)- 2009 ðfecha del lanzamiento oficial del proyecto);  

× Y, resultado del empuje de la iniciativa privada y del Gobierno del Estado, la incursión 

de Tequila, la cabecera del municipio, en el programa federal Pueblos Mágicos (2003). 

 

Este modelo tiene su base en una política turística nacional cuyo discurso desciende 

de las directrices de la Organización Mundial de Turismo (en adelante OMT). El hecho se 

vislumbra en la definición de la política nacional para el turismo, instituida en el Programa 

Nacional de Turismo 2001-2006 (en adelante PNT) y en el Programa Sectorial de Turismo 

2007-2012 (en adelante PST).  

 En el ámbito regional, el proceso de inserción de la actividad turística, obedece 

particularmente a dos condiciones. La primera de ellas se desprende de la política turística 

nacional reproducida por el aparato gubernamental de actuación estatal (la SETUJAL); la 

segunda corresponde al impulso que marca el Plan de Manejo del Paisaje Agavero y la Ruta 

del Tequila. Ambas condiciones son el resultado de la interacción entre agentes del sector 

público y privado, mismos que han logrado definir un proyecto turístico-cultural que, sin 
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embargo, todavía adolece de un desapego territorial y por lo tanto, se corre el riesgo de 

generar un modelo turístico excluyente, características genéricas de los modelos de enclave. 

En los siguientes párrafos se presenta una lectura introductoria del territorio objeto 

de esta investigación, para ello se consideran tres elementos específicos: Las características 

geográficas, la tradicional actividad tequilera y la emergente actividad turística.  

 

5.1. Las condiciones geográficas generales de la región agavera (Valle de 

Tequila) 

La región Valles se localiza al norte - occidente de la Zona Metropolitana de Guadalajara y 

la dimensión del territorio regional alcanza los 5,891 kms2. Es una región compuesta por 14 

municipios entre ellos los que integran el denominado Paisaje Agavero2. Tequila como 

municipio, pertenece a esta región y particularmente a la subregión tequilera. Es el 

municipio que tiene un mayor número de localidades incluidas en la región protegida (71 

localidades de 119)3. 

Se trata de una de las entidades municipales más importantes del estado, debido a la 

presencia de elementos económicos y culturales que le confieren gran singularidad, siendo 

uno de los más relevantes, el hecho de dar nombre a la denominación de origen de la 

bebida tequila, uno de los productos de mayor exportación a nivel nacional. El municipio de 

Tequila se localiza casi al centro del estado de Jalisco, ligeramente al poniente, cuenta con 

una extensión territorial de 1,364.14 kilómetros cuadrados4. La categoría migratoria definida 

en los últimos años es de fuerte expulsión y su grado de marginación medio. Su PEA distribuida 

en sectores económicos, se encuentra en equilibrio relativo, pero continúa el predominio de 

las actividades agrarias y las industriales. La producción que ha impulsado económicamente 

el territorio son la agricultura: agave, maíz, sorgo y frutales y la industria de elaboración del 

tequila. 

La población del municipio tequilense registrada en el Conteo de Población y 

Vivienda realizado en 2005 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(en adelante INEGI), ascendió a 38,534 habitantes, más de 25 mil en la cabecera municipal. 

                                                 
2 Principalmente: Tequila, Amatitán, El Arenal, Teuchitlán y Magdalena.  
3 Proyecto Formulación y diseño de un sistema de información geográfica referido a la planificación y gestión integral del patrimonio 
natural y cultural, avalado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007. 
4 www.inegi.gob.mx 



20 
 

Su población es predominantemente urbana, al registrar más de 65% del total. Este simple 

número llama la atención si se confronta con el número de turistas hospedados en el mismo 

año, cifra que ronda los 24 mil y que prácticamente se duplica en tan solo 3 años, 

adicionalmente a los visitantes registrados por Mundo Cuervo y por La Cofradía que en 

conjunto representan una cantidad próxima a los 200,0005. Esto en principio es un dato que 

invita a reflexionar sobre los umbrales de la capacidad de acogida turística. 

En un contexto regional, Tequila presenta en la actualidad un nivel de desarrollo 

calificado como alto. Sin embargo, la evaluación de su potencial de desarrollo alcanza a 

penas un nivel medio (Rodríguez y Ruiz Velazco, 2008). 

Las características geográficas asociadas con el clima, la vegetación y las condiciones 

del suelo, han sido favorables para el desarrollo y consolidación de una industria regional: se 

trata de la producción del tequila. Desde tiempos de la Colonia, la producción de la bebida 

ya estaba reconocida por su contribución a la economía regional.  

Esta tradición productiva es la que determina la declaratoria del Paisaje Agavero 

como patrimonio de la Humanidad en 2006 e incita el desarrollo de una propuesta turística, 

lo que abre la posibilidad de desarrollar un proyecto que asocie el producto turístico con el 

territorio. El Mapa Nº 1 permite ubicar el Paisaje Agavero en el contexto de la parte 

occidente del estado de Jalisco así como la región considerada para la Ruta del Tequila con 

los principales municipios localizada al oeste de la ZMG, particularmente aquellos que 

integran la zona protegida entre los que se encuentra Tequila. 

El área de estudio propuesta para esta investigación se ha establecido básicamente 

con relación al municipio de Tequila, Jalisco, con énfasis en el área central ðparticularmente 

el centro histórico definido en el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Tequila, 1999 

(en adelante PDU)- debido principalmente a los siguientes elementos: 

 

1. Es esta zona donde se concentran los principales elementos histórico ð 

culturales. Las haciendas y fábricas tequileras.  

                                                 
5 Información obtenida a partir de: SETUJAL, 2008 y entrevista con Araceli Ramos, Directora de relaciones de Mundo Cuervo y de 
Carlos Hernández, Director de La Cofradía. 
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2. Aquí se localiza el principal elemento de impulso al turismo, definido a priori 

como uno de los modelos turísticos presentes en la comunidad. Mundo 

Cuervo. 

3. Esta zona ha sido receptora de las principales acciones de imagen urbana 

derivadas del Programa Pueblos Mágicos (programa federal) y de los 

proyectos específicos ðseñalética, cédulas informativas, centro de 

interpretación, equipamiento, etc.- contenidos en el Plan de Manejo del 

Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones de Tequila, y por lo tanto, es la 

zona donde se manifiestan la mayoría de las transformaciones de uso del 

suelo y de imagen, invadidas por la motivación turística.  

4. Lo anterior ha convocado a una gran cantidad de emprendimientos 

turísticos que buscan su localización en esta parte de la ciudad.  

5. Esto hace que los habitantes que habitan esta zona, sean los que tienen un 

mayor contacto con la función turístico y por lo tanto una mejor perspectiva 

de los que sucede en torno a la conformación del espacio turístico. 

 

Se estableció un perímetro definido a partir del centro del poblado, considerando el 

eje de la calle Sixto Gorjón, dos calles hacia el norte, hasta la calle Zaragoza y cuatro calles 

hacia el sur / sur poniente ðhasta la calle Tabasco-, desde el ingreso al poblado y hasta el 

punto donde convergen las calles Tabasco y La Villa, al poniente, junto al río. (Mapa Nº 2 

en Capítulo VI).  

Aún cuando se trata de un proceso esencialmente local con un alto grado de 

particularidad, tiene al mismo tiempo la oportunidad de establecer generalizaciones, sobre 

todo en el plano explicativo - comparativo, de los fenómenos que se reproducen en otras 

zonas, en este caso de la misma región. Las modificaciones que se aprecian en el sistema 

productivo, al introducirse el turismo como un nuevo eslabonamiento en la cadena agave ð 

tequila, pueden repercutir en modificaciones del modo y calidad de vida de los habitantes a 

nivel regional.  
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5.2. El turismo en el área de estudio 

Pese a las acciones emprendidas por las autoridades para impulsar el turismo en el 

municipio, la actividad es relativamente nueva en el contexto de la estructura productiva 

local y regional, incluso puede ser considerada como una actividad emergente. Su 

antecedente más formal se ubica en 1997 con el inicio de operaciones del Tequila Express 

que originalmente llegaba a esta comunidad. Su vinculación con la producción del tequila, 

como bebida con denominación de origen, ha sido el parte aguas para el desarrollo de 

productos turísticos derivados de esta simbólica actividad. La visita a diversas destilerías, los 

recorridos que se ofrecen a nivel local y regional, junto con los Museos Nacional del Tequila 

(en adelante MUNAT) y el de la familia Sauza, así como la Plaza principal, representan los 

más demandados tanto por los viajeros (turistas y visitantes de un solo día) nacionales, 

como por los extranjeros.  
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Durante 2008 ðde acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Estado de 

Jalisco (en adelante SETUJAL)-, los turistas hospedados en el municipio llegaron a contarse 

57,746 y generaron una derrama económica del orden de los $22´256,334 pesos.  

En cuanto a la estancia promedio en 2005 se ubicó en 1.56 y 1.65 días (nacionales y 

extranjeros respectivamente) mientras que para 2006 se registró 1.10 días en promedio, en 

2007 y 2008 bajó a 1.02, lo que significa en principio, una disminución de la estadía de 

turistas hospedados. Ambas cifras son menores a la que se tiene en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara (en adelante ZMG), región turística a la que pertenece6. El poder de 

atracción de la ciudad, deriva en ventajas y desventajas específicas para los espacios 

tur²sticos que òcaenó en su §rea de influencia o hinterland7. 

 A nivel regional se observa también el surgimiento de oferta turística relacionada 

con recursos rurales y culturales pasivos, subutilizados, y que a partir de una revalorización 

y reinterpretación se han ido consolidando en subproductos turísticos de alcance regional 

alimentadores del sistema turístico que opera en la ZMG. La zona arqueológica de 

Guachimontones en Teuchitlán, las haciendas que se convierten a los servicios turísticos 

como la de El Carmen en Etzatlán, el Tequila Express en Amatitán, o las minas de ópalo en 

Magdalena, son los ejemplos más reconocidos.  

 A partir de las diversas intervenciones de la política turística, la planta turística se ha 

ido consolidando, no sólo en el municipio sino a nivel regional. El CRT (2008a) anunció en 

febrero de 2007 la presencia de 22 establecimientos de hospedaje en la región (11 en 

Tequila) y 59 empresas de alimentos y bebidas. Junto con algunas destilerías certificadas y 

tiendas de artesanías se consideran en el sistema turístico 141 empresas en toda la región y 

51 en el municipio de Tequila. El BID, informa que hasta mayo de 2009, 40 empresas ya 

habían obtenido el sello de calidad y otras 260 podrían alcanzar la meta en el corto plazo. 

Una estimación supone unas 1,400 personas capacitadas en toda la región (BID, junio 

2009).  

                                                 
6 Con fines administrativos y de planeación a nivel estatal, Tequila se ha integrado en la Región Valles junto con otros 13 municipios, 
entre ellos: Magdalena, El Arenal, Amatitán y Teuchitlán, municipios que integran el Paisaje Agavero (Gobierno del Estado). Para fines de 
gestión del sistema turístico, (SETUJAL) Tequila forma parte de la región centro a la cual pertenece la ZMG. 
7 La zona de influencia comienza a definirse en función de los recursos y las zonas turísticas que queden dentro del perímetro fijado a 
partir de un recorrido de dos horas distancia ð tiempo (200 kms. aprox). Lo anterior tomando en cuenta las características del medio de 
transporte y de las vías de comunicación. De ah² que se considere que Tequila òcaeó en este per²metro ya que se encuentra a 1 hr. (95 
kms) por carretera libre y 30 minutos por autopista. 
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6. MÉTODO DE TRABAJO  

 

6.1. Sobre el proceso de la investigación 

La formalización de la investigación del turismo, ha llevado a los investigadores del sistema 

turístico a asumir posturas, técnicas y métodos de análisis de otras disciplinas (como la 

sociología, la ecología, la antropología o la geografía) que otorguen representatividad 

científica al análisis del hecho turístico y reduzcan apreciaciones exclusivas de la mirada 

económica. Así, con la intención de aminorar los riesgos de las aproximaciones 

reduccionistas, se han sistematizado algunas estrategias metodológicas o de investigación 

que tienden a insertar los trabajos empíricos en un proceso científico. 

 En esta materia, el proceso de investigación debe partir de asumir el dinamismo y la 

interactividad que representa el sistema turístico y sus conexiones verticales y horizontales. 

Por tal motivo, el acceso a la documentación debe considerar aspectos actuales y siempre 

relacionales, por las diversas miradas disciplinares que pueden enriquecer los estudios sobre 

esta temática integradas en un esquema de interdependencia funcional (Santana, 1997). Otra 

lectura radica en que si los hechos o situaciones pueden ser explicadas a partir de procesos 

que surgen al interior de la unidad de estudio ðiniciativas o emprendimientos locales- o que 

si por el contrario, corresponden a mecanismos inducidos por fuerzas externas.  

 Por su parte, los mecanismos causales en el caso del turismo, pueden entenderse a 

partir de la idea que el éxito de las mipymes turísticas, por ejemplo, no depende únicamente 

de la inversión que se realice, sino de las innovaciones que logren incorporar, o la 

capacitación o la cohesión social que desarrollen entre ellas. Otro ejemplo puede constituir 

la percepción social respecto a un proyecto turístico (como podría ser el programa Pueblos 

Mágicos o la declaratoria de Paisaje Cultural, la telenovela o video de moda) ðcomo factor 

causal- del éxito o fracaso de la iniciativa. 

 Respecto al trabajo de campo, como método de investigación, se inicia a partir de la 

identificación previa de ciertos actores implicados, por ello deben considerarse las 

posibilidades de acceso a la situación social que interesa estudiar. Lo anterior representa una 

previa interpretación de observables, que al convertirse en hechos, ayudan a configurar el 

sistema turístico.   

a) Etapas de la investigación. 
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1ª etapa: Trabajo de documentación ðgabinete-  

Esta etapa incluyó dos fases fundamentales. En la primera se consideraron las actividades 

de consulta documental en instituciones especializadas como: INEGI, SETUJAL, 

SEDEUR, INAH, SC, UdeG; Centros de documentación (CERI-CUCEA UdeG, Archivos 

histórico, hemerográfico, Congreso del Estado, Bibliotecas), bases de datos y cartográficas, 

revistas digitales especializadas en el área de los estudios del turismo. La segunda fase 

contempló la revisión de los documentos para la definición del marco teórico ð 

metodológico así como el establecimiento de categorías, variable e indicadores de la 

investigación.  

 

2ª etapa: Trabajo de campo  

Esta segunda etapa se compone de tres fases: 

 

Fase de exploración: De manera general, esta fase permitió la determinación de las 

estrategias que guiaron el trabajo posterior, así como el establecimiento de los 

tiempos y condiciones necesarias para el levantamiento de la información que se 

realizó en la 2ª fase. Particularmente incluyó actividades orientadas al 

establecimiento de las áreas de articulación del producto turístico regional así como 

de los puntos de conflicto y de observación, la definición de los límites del centro 

histórico, la identificación de actores, levantamiento fotográfico y obtención de la 

base cartográfica. Trabajo de campo inicial fue realizado los días 31 de julio, 17 de 

agosto, 18-19 de septiembre y 17 de octubre de  2007.  

 

Fase de levantamiento de información. Con base en la información recabada en 

la fase anterior, en esta se realizó el levantamiento tanto de recursos turísticos como 

de observaciones sobre el medio ambiente y la movilidad, se diseñaron los 

instrumentos metodológicos para la realización de las encuestas y entrevistas 

consideradas. El trabajo de campo se inició en el mes de noviembre de 2007, con la 

definición de los puntos de conflicto y el llenado de las fichas de observación 

diseñadas (Fichas de observación). La identificación y georreferenciación tanto del 
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equipamiento como de los recursos turísticos de la cabecera municipal se realizó 

entre los meses de marzo y mayo de 2008. 

 Otros datos históricos sobre el turismo en el municipio se consiguieron a 

partir de la consulta de documentos (Sección Correspondencia) del Archivo 

Histórico de Tequila, trabajo realizado el 24 de mayo de 2008. 

  

Encuesta prevista  

× Muestra orientada a pobladores. Con el objetivo de identificar la perspectiva y 

actitudes hacia el turismo se seleccionaron aquellas unidades habitacionales que 

por su cercanía con el espacio turístico pudieran tener una mejor posición para 

observar e identificar los impactos del turismo ðzona de contacto turístico-; lo 

anterior, según los elementos presentados en el punto núm. 5. Generalidades sobre 

el modelo turístico actual de Tequila, Jalisco: El planteamiento del problema, de este 

documento (p. 22). Trabajo realizado entre el mes de noviembre de 2008 y 

marzo de 2009.  

× Para la encuesta se consideró una muestra sobre el número total de viviendas de 

35 manzanas del área central siguiendo los siguientes criterios:  

¶ Una de cada tres viviendas, 

¶ Un cuestionario por vivienda,  

¶ A una persona que sea residente del poblado, al menos desde 1997, 

¶ Que sea habitante permanente de esa vivienda y, 

¶ Que sea mayor de 18 años 

 

Entrevistas focalizadas contempladas ðpropuesta inicial-:  

× Ignacio Gómez Arriola (Director del Paisaje Agavero y responsable del Plan de 

Manejo del Paisaje Agavero) (Realizada el 24 de septiembre de 2009) 

× Eduardo Barraza (Responsable Pueblos Mágicos SEDEUR) (Realizada el 23 de 

enero y el 03 de septiembre de 2007) 

× Juan Francisco López Barajas (Dirección de Turismo de Tequila)(Realizada 

octubre de 2008) 
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×  Araceli Ramos Rosaldo (Directora de Relaciones Públicas de Mundo Cuervo) 

(Realizada el 03 de octubre de 2009) 

× Carlos Hernández (Director ð propietario de La Cofradía) (Realizada 12 de 

octubre de 2009)  

 

Entrevistas estructuradas contempladas: 

× Empresarios turísticos del municipio (hoteles, restaurantes - cafeterías, servicios 

de recorridos turísticos, y aquellos que se encuentren en el binomio destilerías ð 

turismo). El trabajo de campo realizado permitió identificar 468 empresas del 

ramo: incluye 13 hoteles, 16 restaurantes y cafeterías, 8 que ofrecen recorridos 

turísticos, seis destilerías que reciben visita turística, dos museos y un jardín 

histórico. Este grupo será sujeto de una encuesta, tipo censo. Realizado en el 

periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2008 y marzo y octubre 

de 2009. (Ver Directorio de Empresas en el Anexo).  

× Se tomó como alternativa, la participación de los dueños o socios, de los 

gerentes o encargados del negocio turístico. Se excluye de este grupo ðy de la 

investigación- a los expendios de tequila y souvenirs.  

 

Fase de trabajo cartográfico: 

Elaboración de la cartografía necesaria para el análisis y representación de la 

información recopilada en el trabajo de campo 

× Cartografía base: Localización del área de estudio, contextos estatal ð regional y 

del centro de población, escala aproximada 1: 300,000 y 1: 25,000. (Mapa Nº 1) 

× Cartografía del centro de población: 

a. Turístico: Localización de las empresas turísticas, distribución de los 

recursos turísticos de la cabecera municipal; zonas para circuitos peatonales. 

Definición del espacio turístico. Incluye la distribución de las obras públicas 

                                                 
8 Empresas como Mundo Cuervo y La Cofradía ofrecen un servicio compuesto: recorridos turísticos, hotel, restaurante, bar y se 
contabilizan para efectos operativos como una sola empresa. Incluye un hotel que se inaugurará en 2010 (Casa Eloisa); tres empresas más 
de recorridos turísticos; dos hoteles y un restaurante que comenzaron operaciones después de realizar el trabajo de campo (Tequila y Las 
Rosas); un hotel / restaurante (Tierra Mágica y Don Quico) y un restaurante (El Marinero) que no quisieron dar información; más una 
empresa de recorridos que no se pudo contactar para encuesta (Tierra Tequila). En total se trabajó con 33 empresas privadas y una 
pública (MUNAT) durante los meses noviembre 2008 a  marzo 2009, y posteriormente octubre de 2009. 
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apoyadas por el programa Pueblos Mágicos y aspectos funcionales: Puntos 

de observación del medio ambiente urbano: Elementos de imagen urbana, 

puntos de conflicto vial ð peatonal y zonas de estacionamiento. (Mapa Nº 2) 

× Cartografía municipal: Extensión de la función turística. Interdependencias con 

el ámbito natural y con elementos del patrimonio cultural localizados en el área 

rural. (Mapa Nº 3) 

 

3ª etapa: Trabajo analítico  

Esta tercera etapa del trabajo de investigación consistió en el análisis e interpretación de la 

información obtenida a partir de la revisión de documentos y de las iniciativas surgidas en 

torno al turismo y de la aplicación de los instrumentos diseñados. La valoración de las 

diversas percepciones sobre modelo turístico arrojó elementos que abren la posibilidad de 

establecer algunos elementos potenciales para la sustentabilidad del modelo turístico local.  

 

7. El análisis benchmarking 

Lo anterior se complementa con la propuesta de benchmarking. La revisión del los 

discursos que alimentan la política turística y los instrumentos de planificación, orientan 

sobre la relevancia otorgada a la concepción de nuevos conceptos y categorías de 

sustentabilidad como òcompetitividad sustentableó o òproductividad sustentableó. La 

carencia de herramientas metodológicas que eviten la simple instrumentalización de la 

sustentabilidad y brinden una mayor oportunidad de hacer operativo el concepto, obligó a 

desarrollar la presente propuesta de seguimiento de la actividad turística y sus efectos sobre 

el desarrollo local sustentable a partir del uso de las premisas del benchmarking, concepto 

que nace de la estructura empresarial, cuya propuesta metodológica puede trasladarse al 

plano territorial.  

Ello permitirá generar un insumo informativo real sobre el funcionamiento del 

sistema turístico regional y local, de manera que permita identificar buenas prácticas, 

oportunidades de cooperación e intercambio, y sobre todo, toma de decisiones 

estructuradas sobre bases de comparación, control de calidad y evaluación de resultados.  

Para iniciar el desarrollo de la propuesta, se explica brevemente el concepto. 
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La década de los 80 marca el inicio del Benchmarking competitivo9, desarrollado dentro 

del ámbito empresarial evoluciona de la simple recopilación de información sobre los 

competidores a dos nuevas facetas: 

 

a. El benchmarking era un proceso que se podía utilizar no sólo para entender a los competidores 

sino también a cualquier organización  -competidora o no-, grande o pequeña, pública o privada, 

doméstica o internacional. La clave es separar medidas comunes  en funciones similares y 

comparar las prácticas de su propio negocio con las de las organizaciones que se identifican 

como líderes o innovadoras en esa función específica comercial. (Spendolini, 1994:4) 

 

La reacción obedece a la investigación extensa y sistemática. 

 

b. con la aparición del benchmarking, el enfoque se extendió más allá del campo del producto o 

servicio terminado para concentrarse extensamente en los aspectos del proceso. (Spendolini, 

1994:4)  

 

El énfasis no fue solamente en el qué, sino en el cómo. Excelencia del proceso.  

 
El simple análisis de un producto no garantizaba por sí mismo la información 

adecuada y los niveles de confiabilidad requeridos. Era algo más profundo que un simple 

análisis de la competencia. Nace entonces el espíritu de cooperación entre organizaciones, 

junto con él, un cambio en el paradigma. El trabajo semántico que derivó de la revisión de 

los conceptos que utilizaban 57 compañías a través de entrevistas con sus expertos,10 llevó a 

una primera definición de benchmarking: 

 

Un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito 

de realizar mejoras organizacionales (Spendolini, 1994:11) 

 

                                                 
9 Bendell et al (1994: 43-72), señalan lo que es la prehistoria del Benchmarking en un recorrido bastante preciso que inicia durante la 
primera parte de la Edad Media con la Ley de Gremios, que nombraba celadores para asegurarse que los artesanos realizaran su trabajo 
con calidad (Inglaterra) y de ahí, un camino largo orientado a la búsqueda de mayor productividad y calidad en los procesos de producción 
que se traduce en el desarrollo de normas para el control de calidad. Esta revisión constituye la base del capítulo II de su obra, en el se 
presenta el linaje del benchmarking, hasta llegar a la propuesta de gestión de la calidad liderada por los japoneses y el nacimiento del 
benchmarking en sus términos más actuales a partir del enfoque de Xerox. 
10 49 ya tenían una definición propia, 41 eran variantes de definiciones presentadas en foros y conferencias   
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Adicionalmente, el desarrollo conceptual realizado trajo consigo las siguientes 

conclusiones: El benchmarking es un ejercicio precisamente estructurado que demuestra 

coherencia en las funciones, no es de corto plazo ni se realiza una sola vez. Es un proceso 

investigativo, alimentado de preguntas que denotan acción, no pasividad y que contribuyen 

a la toma de decisiones. Se cambia el cómo en lugar de qué (Spendolini, 1994). Algo similar a 

lo que sucede con las reflexiones sobre la sustentabilidad11. 

Lo que arrojan estas primeras aproximaciones es que se trata de un proceso objetivo 

de aprendizaje y adaptación con base en la identificación y análisis profundo de los factores 

que han determinado el éxito o mejoría de la entidad empresarial, sectorial o territorial 

tomada como referencia. Actúa sobre principios de cooperación y colaboración entre 

entidades -competitivas o no-, bajo esquemas éticos pues supone ayudar a otros a resolver 

problemas similares a partir del establecimiento de medidas de excelencia que pueden ser 

utilizados como estándares comparativos y alternativas normalizadas de desarrollo futuro.  

Considerar al benchmarking como una oportunidad de aprender de otros, significa 

que las organizaciones deben situarse fuera de ellas y buscar en el exterior nuevas ideas e 

inspiración, debe ser un proceso activo de descubrimiento. Comparte con el desarrollo local 

premisas comunes como el aprendizaje, la cooperación, análisis de la lógica de organización, 

capacidad de adaptación, flexibilidad e innovación. El benchmarking es una técnica de 

gestión empresarial que implica la comparación cualitativa, técnica que bien puede adaptarse 

a la gestión territorial. Permite conocer elementos respecto a la localización, proceso de 

información, nuevas formas de producción, vías de negocios y nichos de mercado entre 

otros, lo que facilita el fortalecimiento de  ventajas competitivas tanto en el ámbito de la 

empresa como en el ámbito territorial o sectorial.  

 El objetivo original del auge que experimenta el uso de esta técnica dentro del 

sistema empresarial es el aumento de la conciencia comercial. Sin embargo, en este 

contexto, la propuesta es que representa una oportunidad para incrementar la conciencia 

social, las buenas prácticas deben evidenciar articulaciones de la empresa con el territorio, su 

                                                 
11 La definición otorgada por David T. Kearns Director Ejecutivo General de Xerox es una de las reconocidas en el ambiente: òéel 
proceso continuado de medición de los productos, servicios y prácticas propias en comparación con los de los más duros competidores o 
con los de aquellas compa¶²as consideradas l²deres del sectoró (en Bendell et al, 1994: 73). El benchmarking se traduce en la obra de 
Bendell et al (1994) como evaluación comparativa. Se le ha visto como una evolución natural de conceptos tales como análisis de 
competidores y del mercado y los programas para mejora de la calidad entre otros. Tiene relación directa con la planeación estratégica, 
asociada estrechamente con el seguimiento metodológico del desarrollo local realizado por algunos investigadores. 
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solidaridad con la comunidad local, su capacidad para generar redes de cooperación densas 

y altos niveles de asociatividad, en síntesis, un elemento de evaluación debe ser su 

contribución en el fortalecimiento del capital social. 

 

7.1. El benchmarking en el sector turístico 

En el turismo sólo habrá de tres tipos  
de empresa y localidad:  

las competitivas, las condenadas a morir é y las muertas 
 

Serie de documentos técnicos Nº 1: Competitividad.  
Competitividad y desarrollo de productos turísticos exitosos. SECTUR (2002-2003: 17) 

 

Jackson Greyson (citado en Bendell et al, 1994: 14) señala tres impulsos fundamentales de 

que provocan que el benchmarking se encuentre actualmente en la cúspide, su lectura a 

través del turismo se presenta de la siguiente manera:  

 

× Competencia mundial: Dentro del ámbito turístico, los adelantos tecnológicos han 

contribuido a ampliar la accesibilidad a mercados más lejanos, los territorios 

turísticos compiten entre sí de acuerdo con su especialización (destinos de litoral, 

centros históricos, zonas rurales, áreas naturales y ecoturismo, turismo de negocios, 

etc. Incluso al interior de un mismo Estado) más que desarrollar una competencia 

mundial, entre países. Mejores prácticas = competencia = sobrevivencia. 

× Premios a la calidad: Dentro del turismo se encuentran certificaciones reconocidas 

a nivel internacional, otorgadas indistintamente a empresas o a destinos turísticos, 

como el Green Globe con cuatro niveles diferentes de certificación y distinción.  

Dentro del ámbito de la Ruta del Tequila, se cuenta con el Distintivo TT, o la 

certificación M (Moderniza) que otorga la SECTUR a empresas de restauración. 

× Mejoras espectaculares: En el ambiente turístico, se trata entonces de un cambio en 

el modelo, de uno desarrollista y de enclave, a otro que permita retomar ventaja de 

acuerdo a los nuevos requerimientos no sólo del mercado sino de las necesidades y 

condicionantes que surgen desde lo local, es así que ante las nuevas demandas de 

los turistas òcon mayor conciencia ecol·gicaó y el reconocimiento del deterioro 
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social y ambiental causado por el turismo, exigen mejoras espectaculares en las 

nuevas propuestas turísticas. 

 

Sobre la base de los argumentos presentados en el párrafo anterior, dentro del 

sector turístico se han identificado los tres tipos de benchmarking referidos por Spendolini 

(1994):  

 

× Interno: Actividades similares en diferentes sitios: entre empresas turísticas ð

generalmente de hospedaje y de la misma cadena o consorcio- y entre destinos de 

una misma unidad geográfica ð región-. También se refiere al análisis que se realiza 

al interior de un destino turístico, frente a sus propios estándares de desempeño por 

cortes temporales, lo que permite la evolución de la actividad. El objetivo principal 

es identificar los estándares de desarrollo interno de la empresa o del conjunto del 

destino con atención a las cuestiones de competitividad. Es la base de benchmarking 

externo.  

× Competitivo: Competidores directos que venden a la misma base de clientes, por 

ejemplo entre los destinos de playa del Caribe, cadenas hoteleras ubicadas en 

destinos de turismo de negocios, o entre empresas de ecoturismo. El objetivo 

primordial es identificar información específica acerca de los productos turísticos y 

los procesos que han llevado a ese nivel competitivo en el mercado a sus 

competidores y compararlos con los de su organización, este hecho es de suma 

importancia para posicionar nuestros productos en el mercado turístico. Un código 

de confiabilidad y respeto puede ayudar a especificar el tipo de información que 

puede intercambiarse y cuál permanecerá sin compartir.  

× Funcional (genérico): Se trata de las organizaciones o comunidades acreditadas 

dentro de la gestión turística por tener lo más avanzado de los productos 

/servicios/procesos particularmente en áreas de especialización. Este tipo implica 

cambios paradigmáticos ya que conllevan alteraciones radicales, por ejemplo cambio 

del modelo de desarrollo turístico. 
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7.2. La justificación de las variables utilizadas12 

 

a) Variable independiente:  Modelo local - sustentable 

 

 1er elemento: Desarrollo empresarial turístico 

¶ Indicador de emprendimiento local 

o Tiene utilidad para identificar el emprendedurismo de la población local, así como su 

capacidad y confianza para la inversión de sus recursos económicos en proyectos 

turísticos locales, sus motivaciones y la disponibilidad de las autoridades para 

apoyarlos técnica y financieramente. La información se obtiene básicamente a partir 

del Instrumento Nº 3 (Cuestionario de de entrevista estructurada a los empresarios 

turísticos) y de las entrevistas focalizadas a algunos actores clave. Se complementa 

con la perspectiva de la población local (Instrumento Nº 1). Benchmarking: Para 

comparar la capacidad emprendedora del ramo turístico frente a otros sectores o del 

empresariado local u otras iniciativas regionales. 

¶ Indicador de empleo 

o Tiene utilidad para conocer el nivel de empleabilidad y el perfil general del empleo 

turístico. La información se obtiene básicamente a partir del Instrumento Nº 3 

(Formato de entrevista estructurada a los empresarios turísticos) y de las entrevistas 

focalizadas a algunos actores clave). Se complementa con la perspectiva de la 

población local (Instrumento Nº 1) y con el instrumento orientado a los 

trabajadores del ramo. Benchmarking: Para comparar la capacidad de generación de 

empleo del ramo turístico entre las diferentes localidades que componen la región 

del paisaje agave, la ruta turística o los pueblos mágicos, de la misma manera que 

puede ser la base de una comparación al interior del mismo sector turístico y entre 

otros sectores y actividades económicas. 

¶ Indicador de rentabilidad económica 

o Tiene utilidad para conocer el nivel de rentabilidad de la actividad turística en general 

como sector y como negocio. Ayuda a identificar las posibilidades de permanencia 

                                                 
12 La composición de los indicadores propuestos que tienen su base en la propuesta de la OMT Indicators of Sustainable Development for 

Tourism destinations. A Guidebook realizada en 2004, se presenta en el ANEXO de este documento.  
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de los negocios del ramo. La información se obtiene básicamente a partir del 

Instrumento Nº 3 (Cuestionario de entrevista estructurada a los empresarios 

turísticos) y entrevista focalizada a actores clave (Pte. Municipal y/o encargado de 

turismo). Se complementaría con la perspectiva de los trabajadores del ramo. 

Benchmarking: Para comparar la rentabilidad de los negocios turísticos entre las 

diferentes localidades que componen la región del paisaje agave, la ruta turística o 

los pueblos mágicos, de la misma manera que puede ser la base de una comparación 

al interior del mismo sector turístico. 

 

2º elemento: Capital social 

¶ Indicador demostrativo de òbuenas pr§cticasó 

o Tiene utilidad al permitir identificar las diferentes acciones que pueden hablar de un 

acercamiento real al paradigma de la sustentabilidad en el nivel local. La información se 

obtiene básicamente a partir del Instrumento Nº 3 (Cuestionario de entrevista 

estructuradas a los empresarios turísticos) y de entrevistas focalizadas a algunos 

actores clave. Benchmarking: Para dar seguimiento a la incorporación de este tipo de 

prácticas en la empresa turística, permite una comparación temporal y frente a otras 

actividades y destinos turísticos de la zona o entre los pueblos mágicos. 

¶ Indicador de planificación del turismo 

o Tiene utilidad al permitir identificar los diferentes roles de la sociedad local en el 

proceso de planificación. Ayuda a definir las principales acciones del modelo 

turístico. Posibilidades de asociación, participación en la planeación del turismo en 

la comunidad y en la construcción de la agenda turística. La información se obtiene 

básicamente a partir de los Instrumentos Nº 1 y 3 (Cuestionario de encuesta a 

habitantes y de entrevista estructurada a empresarios), entrevista focalizada a 

algunos actores clave, así como de la revisión de documentos oficiales de 

planeación. Benchmarking: Para comparar las circunstancias y la participación de los 

diferentes sectores que componen la población local en el ámbito turístico. 
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¶ Indicador de la participación de las mujeres en el desarrollo turístico 

o Tiene utilidad al permitir identificar los diferentes roles de la sociedad con base en el 

género, representa una oportunidad para fortalecer el turismo como una actividad 

que ayude en la incorporación de la mujer en el plano económico y como una 

actividad complementaria a la economía familiar. La información se obtiene básicamente 

a partir del Instrumento Nº  3 (Cuestionario entrevista estructurada a empleadores 

del ramo) y estadísticas demográficas. Se complementa con la perspectiva de la 

población local (Instrumento  Nº 1). Benchmarking: Para comparar las circunstancias 

y la participación de las mujeres frente a los hombres en proyectos turísticos y frente 

a otras actividades económicas y sociales de la comunidad. 

¶ Indicador de contribución de la empresa al desarrollo social 

o Tiene utilidad para conocer el nivel y las características de la participación de la 

empresa en el desarrollo social de la comunidad, ayuda a identificar algunos 

elementos que pueden reorientar el modelo turístico. Si se considera que una parte 

de estos empresarios (destilerías, algunos hoteles y algunos restaurantes) están 

vinculados con una actividad socioeconómica más añeja que el turismo, puede 

entonces sensibilizar respecto a la función social de la empresa. Contribuye a 

identificar las condiciones del capital social. La información se obtiene básicamente a 

partir del Instrumento Nº 3 (Cuestionario entrevista estructurada a los empresarios 

turísticos). Se complementaría con la perspectiva de los trabajadores del ramo. 

Benchmarking: Para comparar la contribución de las empresas turísticas tequilenses en 

el desarrollo social frente a la de los negocios turísticos entre las diferentes 

localidades que componen la región del paisaje agave, la ruta turística o los pueblos 

mágicos. 

 

3er elemento: Cuidado y disfrute del patrimonio social y natural 

¶ Indicador de aceptación de la actividad turística 

o Tiene utilidad por su carácter preventivo, predictivo y reorientador del modelo 

turístico. Clarifica la perspectiva de la población respecto al proceso de turistización 

en el municipio y las oportunidades de disfrutar el patrimonio local. La información 
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se obtiene básicamente a partir del Instrumento Nº 1 (Cuestionario de encuesta a la 

población local). Benchmarking: Para comparar la evolución del modelo desde la 

perspectiva de una misma población en diferentes periodos de tiempo o de 

diferentes poblaciones en un mismo periodo de tiempo (Tequila frente a los otros 

municipios que componen el Paisaje Agavero, la ruta o los pueblos mágicos). 

¶ Indicador de acceso de la población local a las prácticas y recursos turísticos 

o Tiene utilidad porque ayuda a identificar si los habitantes de la comunidad han sido 

desplazados por los visitantes en el uso y disfrute del patrimonio local, así mismo 

permite conocer las oportunidades que se otorgan desde los gestores de los recursos 

para su acceso. La información se obtiene básicamente a partir del Instrumento Nº 1 

(Cuestionario de encuesta a la población local), del Instrumento Nº  3 (Cuestionario 

de entrevista estructurada a empresarios del ramo) y de la entrevista focalizada al 

encargado del sector en la localidad. Benchmarking: Para comparar las oportunidades 

de recreación de la población local y/o el desplazamiento o encarecimiento 

temporal o espacialmente (Población local frente a turistas, Tequila frente a los 

principales destinos turísticos de Jalisco o a partir de la ejecución de programas y/o 

proyectos turísticos). 

¶ Indicador de la calidad del medio ambiente del espacio turístico 

o Tiene utilidad al permitir identificar las principales características ambientales del 

espacio turístico, particularmente lo que se refiere a imagen urbana y a movilidad 

turística y a prácticas ambientales responsables de las empresas turísticas. La 

información se obtiene básicamente a partir de los Instrumento Nº 1, 3 y 4  

(Cuestionario de encuesta a los habitantes, entrevista estructurada a empresarios 

turísticos y ficha de observación), cartografía, documentos oficiales del programa 

Pueblos Mágicos, así como del acercamiento con algunos actores clave. 

Benchmarking: Para comparar la funcionalidad de diferentes puntos del área urbana, 

particularmente considerando aquéllos que juegan un papel relevante en la 

configuración del espacio urbano. 
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b) Variable dependiente: la actividad turística 

¶ Indicador de la función turística 

o Tiene utilidad para conocer la expansión y configuración del espacio turístico y el 

grado de consolidación de la función turística en el espacio, valorar la calidad según 

las opiniones de los visitantes y la fidelidad al destino. La información se obtiene 

básicamente de las estadísticas del sector turístico. Los anuarios del sector turístico 

municipal son las series 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 (SETUJAL, 2003-

2008). Benchmarking: Para comparar la evolución de las prácticas turísticas y su 

manifestación espacial en cortes temporales. 

¶ Indicador del perfil de la afluencia turística 

o Tiene utilidad para proyectar el crecimiento de la demanda con base en patrones de 

comportamiento y el perfil de los turistas, reorientar el producto turístico y para 

identificar áreas de proximidad e influencia turística. La información se obtiene 

básicamente de las estadísticas del sector turístico. Los anuarios del sector turístico 

municipal son las series 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 (SETUJAL, 2003-

2008). Benchmarking: Para comparar la evolución de la demanda en periodos de 

tiempo, identificar cambios en las motivaciones o niveles de satisfacción. Así mismo 

es posible una comparación espacial con otros municipios turísticos. 
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Fuente: Elaboración propia 
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B) CONTENIDO CAPITULAR DEL DOCUMENTO (SÍNTESIS)  

 

CAPÍTULO I  

Es relevante puntualizar sobre la necesidad de incorporar una perspectiva de desarrollo 

respaldada en el enfoque local como estrategia para que el turismo contribuya en el 

desarrollo sustentable de las comunidades receptoras. La construcción de este apartado 

teórico metodológico se realiza básicamente bajo dos ejes rectores: El primero constituye 

un acercamiento conceptual del desarrollo local, cómo ha evolucionado y cuáles otros 

elementos han constituido el insumo teórico, particularmente se hará una pausa en las 

propuestas que giran en torno a la definici·n de òlo localó que proponen diversos 

investigadores como Arocena, Champetier, Boisier, Troitiño, Sforzi y otros, que 

complementan con su reflexi·n la propuesta de òsistema localó, en la que también juega un 

papel importante la empresa. El segundo elemento de este eje lo compone el capital social 

(Rist, Coleman, Putman, Lechner).  

 El segundo eje es el planteamiento metodológico, del cual se trata de extraer los 

componentes comunes que sirvieron de guía en este proceso investigativo. Se retoman las 

propuestas metodológicas de Troitiño y Arocena principalmente, pero se enriquecen con las 

de Varcárcelt ð Resalt, Silva, Alburquerque y Carpio. La elaboración de los siguientes 

capítulos siguió la propuesta metodológica de estos autores. 

 

CAPÍTULO II  

Es el capítulo que presenta el territorio del Paisaje Agavero. Contextualizado en principio a 

partir de su pertenencia a la región Valles, se resalta la lógica histórica de la organización de 

la economía y la sociedad tequilense. Se  parte de una explicación sobre las condicionantes 

geográficas: climas, tipos de suelo, características de vegetación, que definen las 

características del territorio, su capacidad y su vocacionamiento agrícola para el cultivo de 

diversos productos agrícolas entre los que destaca el agave, materia prima para la 

producción del tequila.  

La información ofrece referentes históricos sobre la conformación político - 

administrativa de la región, entre los cuales sobresale el papel que ha desempeñado el 

municipio tequilense identificando una centralidad histórica. La actividad económica 
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principal de la región, presenta en las casas tequileras locales su máximos actores 

económicos. Así mismo se presenta una referencia precisa sobre  la evolución de la 

actividad industrial de producción de tequila, algunos conflictos en la producción del agave, 

principalmente originados por los altibajos de la producción y los precios. 

A partir de investigación documental, se identifica que en ámbito regional, el 

municipio de Tequila, es uno de los más dinámicos y con mayores niveles de desarrollo y 

clasificado en el grupo de convergencia territorial positiva, pese a ello, a futuro se ha 

consignado con un potencial de desarrollo medio. Este contenido alimenta inicial y 

parcialmente la fase de diagnóstico. 

 

CAPÍTULO III  

Las propuestas metodológicas presentadas en el primer capítulo, ubican en una posición 

relevante el tema del patrimonio. Es por esta razón que se presenta una discusión sobre las 

formas en que se ha hecho visible el valor de cambio del patrimonio regional. El valor de 

uso original se ha visto trasformado casi de manera automática por la actividad turística, que 

se hace presente de manera más formalizada en la región a finales de la década de los 90. 

Algunas reflexiones sobre la propiedad y el derecho sobre los recursos regionales, atienden 

cierta influencia de la teoría de conflictos. La información permite hacer evidentes los 

recursos que, ante la impronta turística, comienzan a satisfacer un cúmulo de necesidades 

recreativas, culturales y económicas en la región, y en éste ámbito, el municipio de Tequila, 

ofrece amplias expectativas por el valor y cantidad de las propuestas que se han desarrollado 

en los últimos años. 

 Se ha incorporado, hacia el final del capítulo, la perspectiva de la población local 

respecto la forma en que perciben los valores territoriales que hoy comienzan a emerger 

bajo la batuta de entidades públicas y privadas. De la misma manera, se ha tratado de 

identificar sus posibilidades de acceso al disfrute de esta propuesta turística. La información 

contribuye a integrar la parte del diagnóstico. 

 

CAPÍTULO  IV 

El capítulo cuarto presenta la evolución del paradigma de la sustentabilidad en el discurso 

oficial de la OMT. Los acuerdos signados por las entidades internacionales y nacionales 
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obligan a reproducir el discurso en la política turística mexicana, pese a que existen 

documentos que avalan con vehemencia la importancia de lo social y lo ambiental, en el 

intento ðfallido- de superar la lógica económica tradicional de la política turística. El 

discurso oficial no alcanza a comprobar que todas esas preocupaciones encuentran eco en la 

realidad de los espacios turísticos. 

 La orientación primaria hacia la consecución de mejores niveles cuantitativos: mayor 

derrama económica, más inversiones cuantiosas, o un incremento en la afluencia turística, se 

convierten en el objetivo principal, si no es que el único de la política turística. Esto se 

reproduce a diversas escalas territoriales y de la administración pública del sector turístico. 

La òalineaci·nó de los instrumentos de planificaci·n tur²stica a este Plan Sectorial de 

Turismo 2007-2012. provoca un efecto en cascada que se hace visible incluso hasta en la 

esfera municipal.  

 En el capítulo se ha incluido el tema de la participación de los empresarios turísticos 

y satke holders locales en la construcción de la agenda turística local. 

 

CAPÍTULO V  

En este quinto capítulo se han vertido los elementos que a nivel regional han emergido 

condicionando la configuración de un sistema turístico, determinante a su vez del modelo 

turístico tequilense. 

 Básicamente son dos los elementos que adquieren el rol protagónico: La figura del 

Paisaje Agavero y la Ruta del Tequila. Ambos revelan las sinergias necesarias para poner en 

la escena turística un patrimonio ahora considerado de la humanidad por la UNESCO, pero 

al mismo tiempo las desarticulaciones de carácter horizontal, incluso al interior mismo de 

las entidades que componen la administración pública.  

 El análisis un poco más preciso se realiza en torno a las condicionantes que expone 

el Plan de Manejo del Paisaje Cultural para la incorporación de la actividad turística. Sobre 

la Ruta del Tequila, se evidencia la importancia de los actores económicos regionales, pero 

principalmente los que pertenecen a la comunidad de Tequila, básicamente el papel 

desempeñado por José Cuervo ante las instancias de Banco Interamericano de Desarrollo 

para el apoyo económico del proyecto.  
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CAPÍTULO VI  

En este apartado converge la mayor parte de la labor  empírica llevada a cabo durante el 

proceso de la investigación. El trabajo a través de entrevistas, encuestas, fichas de 

observación, hizo posible comprender el funcionamiento del turismo en el municipio de 

Tequila, considerado específicamente como el área de estudio.  

 La información se revela fundamentalmente en tres apartados: el primero de ellos 

explora la evolución del turismo como actividad en este ámbito; el segundo corresponde 

con las iniciativas económicas vinculadas con el turismo y surgidas temporalmente 

siguiendo algunos momentos: la llegada del tren Tequila Express, la designación como 

Pueblo Mágico, la Declaratoria de Protección del Paisaje Agavero y el inicio de la Ruta del 

Tequila. 

 Ante esta dinámica se le ha otorgado a la empresa José Cuervo, a través de su 

unidad de negocio Mundo Cuervo, un tratamiento especial en el análisis, en función de su 

protagonismo en el impulso y liderazgo asumido en la propuesta turística. En términos de 

benchmarking la empresa Mundo Cuervo se ubica en la mejor posición del ranking 

turístico, inclusive a nivel regional. Al mismo tiempo, las prácticas expansivas de la empresa 

que guían de cerca las acciones de otros empresarios, han provocado la manifestación de 

algunos efectos nocivos para la comunidad, principalmente el incremento del precio del 

suelo del área central.  

 Un tercer apartado sintetiza la percepción de los habitantes respecto al turismo en 

su comunidad, evidenciando ya algunos efectos negativos y positivos sobre la actividad y 

niveles de aceptación. Adicionalmente como uno de los efectos más visibles del proceso de 

turistización, se presentan algunas reflexiones y evidencias gráficas sobre el proceso de 

banalización de la cultura del tequila, que al mismo tiempo, reflejan oportunidades opuestas 

de autenticidad y disneyización. 
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CAPÍTULO I  

 

LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL  

DESARROLLO LOCAL  SUSTENTABLE  

 

El desarrollo no es algo adquirido, algo fijo.  

Todos los países, todas las sociedades  

y territorios están en vías de desarrollo.  

Sólo se puede hablar de él cuando hay acción,  

cuando las cosas se mueven.  

 

Dalla, 2001:34 
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El tratamiento del turismo como un fenómeno complejo, exige plantearlo integralmente de 

manera que se propicie una mejor comprensión de las estructuras básicas y su 

funcionamiento, a partir de lo cual òse forma un corpus de conocimiento cient²fico sobre 

dicha materiaó (Jafari, 2001:7). El debate sobre la sustentabilidad en el turismo en las escala 

global ð local, es un indicio de la evolución conceptual por la que atraviesa, y al mismo 

tiempo, ofrece la oportunidad de seguir avanzando en su complejidad. De la misma manera 

es manifestación de un movimiento que surge debido al agotamiento de los recursos, en 

principio naturales, y de la injusta distribución de cargas y beneficios, movimiento que 

deriva, a la postre, en las reflexiones sobre el tema  turismo responsable. 

La configuración científica del turismo ha recorrido un camino de varias décadas, la 

producción académica sobre temas turísticos que se muestra en publicaciones especializadas 

y en mesas de discusión, abren debates enriquecedores que abonan positivamente en su 

cientificidad. El reconocimiento de los gobiernos sobre la importancia del turismo, así 

como los esfuerzos emprendidos tanto en la coordinación de las diversas instancias de la 

administración pública como por las ONG´s, son factores decisivos en esta tarea todavía 

inconclusa.    

La aproximación científica ha sido el resultado de una labor multidisciplinar a la que 

se han sumado diversos campos de investigación científica ðcomo la geografía, la sociología 

o la antropología-. Esta orientación, dice Jafari, será la que habrá de seguir durante el siglo 

XXI:  

apoyada ené el tratamiento hol²stico del turismo considerado como materia de investigaci·né. El 

estudio de este proceso de cientificación muestra que el turismo cuenta ya con casi todas las 

características y herramientas típicamente asociadas con las disciplinas científicas más consolidadas 

(Jafari, 2001: 8).  

 

Sin embargo, pese a que se han dado pasos certeros por el camino de la ciencia, aún 

falta camino por recorrer. El trabajo científico se produce a partir de un ir y venir constante 

de la teoría a la práctica, que alimenta el corpus teórico del conocimiento. Para el desarrollo 

de esta idea se presentan tres argumentaciones: la primera es que el privilegio de la mirada 

del beneficio económico en los estudios turísticos realizados durante los últimos años 

supone el olvido de las condicionantes sociales.  
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La visión de Rist (2000:129) respecto a la incorporación de los aspectos 

socioculturales al debate del desarrollo de la década de los 70, es que se trata de una forma 

de disculpar a los economistas por las fallas de su postura en las estrategias de desarrollo 

predominante; si se traslada este planteamiento al plano de las políticas turísticas, es 

claramente identificable que aún cuando matiza discursivamente, la omisión del 

componente social sigue presente al no ofrecerse instrumentos para hacer realidad las 

bondades del turismo, la debilidad radica parcialmente, en que se ha tratado de justificar 

desde la percepción del turismo como objetivo y no como instrumento del desarrollo. 

La segunda argumentación es que por ser una actividad de manifestación territorial, 

presenta condiciones de especificidad, complejidad y dinamismo, lo que lo convierten en 

una práctica difícil de acotar y analizar desde una disciplina específica, de ahí que el carácter 

transversal del turismo a la vez que permite diversas exploraciones teóricas, se ha 

constituido como un reto a vencer con el apoyo de una mirada holista del fenómeno, lo que 

sucede en los espacios turísticos o turistizados, constituye un elemento bastante dinámico 

que al mismo tiempo que alimenta la teoría con conocimiento empírico, se comporta como 

receptáculo de un análisis teórico.  

Por último, el sistema turístico mundial se rige por pautas emanadas de organismos 

internacionales, como la OMT que anteponen intereses económicos a los ambientales y 

sociales. La retórica, que trasciende a esferas nacionales de la política turística, mantiene la 

idea de la sustentabilidad13 pero difícilmente puede observarse como un proceso 

generalizado y consolidado en las entidades locales.  

 

A) UNA MIRADA RETROSPECTIVA AL CONCEPTO DESARROLLO  

Cuando se hace referencia a un concepto como lo es el de desarrollo, difícilmente puede 

establecerse con claridad un significado único. Se trata de un concepto en construcción y 

polisémico. La perspectiva predominante ha incluido una consanguinidad conceptual con el 

crecimiento económico, la idea de òprimero crecer y luego desarrollarseó o òsin crecimiento no hay 

desarrolloó ha funcionado bajo el amparo de enfoques macroeconómicos y neoliberales que 

                                                 
13 Sustentabilidad y sostenibilidad serán considerados en estas reflexiones y para efectos de esta investigación como sinónimos, debido al 
uso indistinto que se hace de éstos términos. En los documentos sobre el tema de origen español, se hace referencia a sostenibilidad, en 
cambio, en los trabajos en inglés y en español ðmexicanos y de otros países de América Latina-, se emplea el término sustainability y 
sustentabilidad respectivamente.  
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desatienden escalas menores y propician mayores desigualdades sociales y desequilibrios 

regionales. 

En la construcción del concepto, los teóricos tienden a superar la fase estrictamente 

economicista y abonan paulatinamente a la perspectiva de desarrollo que involucra los 

componentes de desarrollo humano y social, ambos integrados en una eficiente acción 

política. Vargas (2008) señala que estos componentes resultan de las variables que 

determinan las instituciones y que condicionan las interacciones sociales.  

Las aportaciones de Lebret y Moreux realizadas en 1942  advierten ya sobre la 

validez de la solidaridad social en las  estrategias de desarrollo:  

 

Las series de transiciones, para una población dada y para todos los grupos de población 

comprendidos, de un patrón menos humano a otros más humano de la existencia, al ritmo más 

rápido posible, al más bajo costo posible, mientras se toman en cuenta todos los lazos de solidaridad que existen 

(deben existir) entre estas poblaciones y los grupos poblacionales (citados en Vargas, 2008:111 -Cursivas 

propias). 

 

Adicionalmente, Vargas sugiere a través de una cita de Tarapuez que el desarrollo se 

refiere a:  

 

Cambios inducidos en forma consciente e intencional, a través de políticas que en forma deliberada 

son impulsadas por diferentes agentes del desarrollo, de lo cual se infiere que el desarrollo es un 

proceso colectivo y dinámico que no se realiza en forma aislada (citado en Vargas, 2008:111) 

 

Vargas puntualiza que el desarrollo es un proceso que involucra múltiples 

dimensiones y que implica un cambio a nivel individual de las conductas y actitudes cuyo 

impacto trasciende al plano de las estructuras institucionales de los sistemas 

socioeconómicos y políticos. El objetivo del proceso es ambivalente; por un lado converge 

el crecimiento económico, y por otro la mejoría de las condiciones sociales mediante la 

reducción de la desigualdad y de la pobreza.  

Desde la aparición de los debates sobre la cuestión del desarrollo que se vieron 

fortalecidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, han sucedido cambios importantes de 

este concepto tanto empírica como teóricamente. La contienda bélica trajo consigo una 
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revolución en el pensamiento sobre las cuestiones del desarrollo. Arocena (1995) apunta 

una reflexi·n originada en ese ònuevo orden mundialó en el cual, se ubic· a pa²ses tanto de 

occidente como de oriente como estados desarrollados, caracterizada por una òetapa 

gloriosa de crecimientoó. Hubo sin embargo un grupo de pa²ses que no se ubicaron en esta 

categoría. La época de la posguerra significó sustituir en el debate palabras como 

construcción y reconstrucción por la de desarrollo14. ¿Pero qué pasaba con los países que 

antes de la guerra ya hab²an alcanzado òel desarrolloó? Arocena apunta la reflexión de 

Touraine quien explica que òla noci·n de desarrollo, utiliz§ndola  como categor²a de an§lisis 

válida para todos los procesos de industrialización, caracteriza los ´modos de desarrollo 

seg¼n el agente de desarrolloË.ó (citado en Arocena, 1995: 28) 

La concepción del desarrollo de la época supuso una perspectiva evolucionista, todo 

estaba predeterminado por leyes naturales. No se trataba de un proceso construido, sino 

que se trataba de un proceso que debía seguir determinadas leyes metasociales referidas a 

òotrosó constructores, donde la ausencia de los constructores locales era evidente. 

Rist (2000:134) respecto al desarrollo hace una cr²tica: lo describe como òun invento 

t²picamente occidentaló, y va m§s all§. Explica que el referente m§s reciente del desarrollo 

fue en principio la figura de los países industrializados y posteriormente, la idea de la 

globalización: 

 

El òdesarrolloó no puede definirse sino por sus caracter²sticas externas, observables para cada quien. 

Si nos atenemos a este razonamiento, llegamos a la definici·n siguiente: el òdesarrolloó es el resultado 

de prácticas que consisten en transformar la naturaleza y las relaciones sociales, con miras a una 

producción creciente de mercancías destinadas, a través del intercambio, a una demanda solvente. 

(Rist, 2000:146) 

 

Consecutivamente, en su discurso, Rist entreteje una argumentación crítica que 

tiende a alejarse de la idea desarrollista, de las buenas intenciones. En síntesis, el desarrollo 

implica acumulación, privatización, destrucción y pérdida de identidad; y este es el  

                                                 
14 Aunque señala como más preciso utilizar la palabra desenvolvimiento. Refiere la propuesta de Schumpeter en la Teoría de la evolución 
económica (1917) quien òdesarrolla una concepci·n Ëdin§micaË de la econom²a en desenvolvimiento, se¶alando al empresario como factor 
principal de esa dinámica. De alguna manera, puede considerarse a esta teor²a como un antecedente del concepto de desarrolloó (Arocena, 
1995:27) 
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imaginario de desarrollo para los países en vías de desarrollo o subdesarrollados15. Señala 

que los desarrollistas venden un sueño de un mundo mejor (válido y legítimo en sí mismo) 

que nos lleva a confundir la realidad con los deseos, cuando la realidad se manifiesta en 

miseria, frustraciones y desigualdades. Así, desarrollista y subdesarrollado caen en una 

espiral de imaginarios que chocan constantemente con la realidad.  

Avanza en su argumentación señalando la necesidad de reflexionar y cuestionar el 

modelo de desarrollo, invertir las prioridades. No se trata de incorporar, sin sentido, la cultura 

o el capital social al desarrollo, porque as² simplemente òdan muestras de cinismo e 

ingenuidadó. De lo que se trata es de: 

 

Saber si se puede garantizar el orden social con el paradigma de la racionalidad individual, 

generalizando la l·gica del mercado, que constituye el hueso duro del òdesarrolloó, o si por el 

contrario, no se ha vuelto necesario limitar el lugar que ocupa el intercambio del mercado para volver 

a descubrir la relevancia de otras formas de intercambio (no mercantilé) creadoras de lazos sociales. 

No basta con constatar la importancia del capital social como prerrequisito para facilitar el òdesarrolloó; 

hay que preguntarse sobre todo cuáles son los medios de conservarlo y acrecentarloé (Rist, 2000:149. 

Cursivas propias) 

 

Es así que durante los últimos años se ha atestiguado el fortalecimiento de un 

modelo económico que no alcanza a vislumbrar los efectos que ha generado sobre el medio 

ambiente y la sociedad, se infravaloran los costos y se ocultan ante discursos de beneficio 

económico sin precedentes. El proceso de desarrollo es relativamente largo y la evolución 

de su efectos son graduales, poco visibles y su manifestación, generalmente se estaciona en 

los planos macroeconómico y global, lo que ha impedido hacer visibles los efectos sobre 

esferas de menor escala, como la regional o la local.  

El nivel de bienestar alcanzado por los estados modernos y desarrollados, comporta 

cuotas importantes de deterioro ambiental y social. No existe la consciencia sobre el 

significado de modificar la percepción sobre estos problemas y dejar de oponer resistencia 

desde una cómoda situación personal; es necesario asumir que cada persona tiene, de 

acuerdo a su rol social, responsabilidades específicas.   

                                                 
15 Como ejemplo cita una definici·n de subdesarrollo: òpa²s, regi·n en desarrollo, cuya econom²a no ha alcanzado el nivel de los países 
industrializadosó (Rist, 2000:149)   
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No obstante, quienes defienden a ultranza la postura desarrollista todavía creen que 

el binomio crecimiento económico / deterioro (ambiental y social), es una condición 

necesaria, sin la cual, no podrán reorientarse las acciones e inversiones para corregirlas. Hay 

que tener a la vista el problema y el dinero para solucionarlo. El posicionamiento de nuevas 

entidades en el contexto económico, como las asiáticas, también ha sido un factor de suma 

importancia en la contracción de economías subdesarrolladas, lo que ha supuesto crisis 

económicas y un aumento del comercio internacional.  

Sen señala que ante este panorama, la teoría del desarrollo ha evolucionado como 

una respuesta a observaciones empíricas:  

 

Un ejemplo de ello es la aseveración, bastante generalizada, de que las experiencias de desarrollo han 

demostrado la irracionalidad del intervencionismo estatal en contraste con las virtudes 

incuestionables de la economía pura de mercado, y de que el requisito indispensable para el 

desarrollo es el paso de òla planificaci·n (econ·mica) al mercadoó. (Sen, 1998:3) 

 

 Paralelamente al trabajo iniciado sobre el desarrollo humano, el análisis que realiza 

Sen, respecto a las teorías del desarrollo en el siglo XXI, considera dos posturas principales. 

La primera de ellas la ha considerado como la concepción BLAST16, a la que describe como 

una concepción extremadamente cruel. La segunda es una concepción del desarrollo más 

amigable, en ella se destacan mecanismos de cooperación, interdependencia e intercambio. 

El autor denomina a esta postura como GALA17.  Respecto a ellas aclara que: ambas 

pueden adquirir posturas diferentes en función del marco económico de análisis, de la 

misma manera advierte que, no son del todo opuestas, sino que más bien compartirán 

algunos rasgos comunes sobre todo respecto a la concepción del desarrollo. 

 La concepción BLAST tiene como eje ideológico el principio del sacrifico necesario. 

Alcanzar un nivel de desarrollo aceptable supone admitir la existencia de ciertos males con 

tal de aspirar a un futuro mejor. La idea de que una política dura y firme garantiza a largo 

plazo el proceso de desarrollo, es otra de sus características. Un tercer elemento que ayuda a 

definir esta postura es el concepto de acumulación de capital ðincluso cuando se trató de 

capital humano- inspirado en la lógica del modelo de crecimiento, lo que significaba 

                                                 
16 De las palabras en inglés: Blood, sweat and tears (sangre sudor y lágrimas). 
17 Tiene su origen en la idea de òayudaditaó. Tambi®n proviene de palabras en ingl®s: getting by, with al litle assistance 
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mantener bajos niveles de vida y limitar los niveles de bienestar en el corto plazo, para 

fomentar la acumulación acelerada de capital permitiendo el crecimiento económico, y 

como consecuencia y a largo plazo, el desarrollo.    

 Bajo estas premisas, los estudios empíricos sobre experiencias exitosas de desarrollo 

han demostrado la relevancia de la acumulación del capital en el desarrollo económico. Sin 

embargo este modelo BLAST no alcanza a interesarse lo suficiente, como para intentar 

resolver el tema del bienestar, calidad de vida o pobreza en el aquí y ahora; aún cuando 

pretenda garantizarlo para las generaciones futuras. 

 Aquí el discurso de Sen18 comienza a tender algunos puentes con el tema de la 

sustentabilidad: 

 

Pero estos temas también requieren que analicemos con detenimiento nuestra naturaleza y el alcance 

de nuestra responsabilidad social frente a las distintas generaciones (y dentro de ellas a sus diferentes 

grupos), considerando prioritaria la prevención de una pobreza que sabemos catastrófica a la vez que 

absolutamente remediable (Sen, 1998:7)  

 

 Otro punto álgido de este modelo es que la distribución más o menos equitativa de 

los beneficios de este crecimiento económico no puede ser posible en el corto plazo, en 

virtud de que hacerlo ser²a obstaculizar el poder del sistema de òfiltraró los beneficios 

prometidos. Aunque puede afirmarse que el desarrollo social por sí mismo no tiene la 

capacidad de estimular un rápido crecimiento, es posible complementarse con políticas 

integradoras que fomenten la expansión económica.19 

Con todo esto, la mirada del mercado se ha extendido. El agotamiento de los 

recursos le ha obligado a ampliar el horizonte, parece decir a las comunidades menos 

desarrolladas: te aseguro desarrollo y modernidad sólo tienes que pagar los costos de la 

degradación ambiental. Promesa incumplida por cierto. El anhelado desarrollo, con lo que 

significa en niveles de bienestar y calidad de vida nunca llega, o llega en puntos y 

circunstancias muy específicas lo que provoca una desconfianza en las instituciones 

encargadas del desarrollo. Las cuestiones de reciprocidad e intercambio, quedan reducidas al 

                                                 
18 En una publicación de 1984, Sen se refiere a los debates públicos que incluyen el tema de la racionalidad de las decisiones sociales y la 
prevención del hambre. (referidos en Sen, 1998) 
19 Sen ejemplifica esto en alusión a los casos de Sri Lanka, Corea del Sur y Taiwan. Así mismo hace referencia a 15 trabajos que se 
desarrollaron sobre este tema entre 1993 y 1995. (referidos en Sen,1998) 
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simple discurso. En cambio se hace evidente un deterioro progresivo de las estructuras 

sociales y ambientales difícil de contener. Esta situación obliga a incorporar las 

implicaciones éticas y de responsabilidad, y a ampliar el horizonte de nuestras expectativas. 

Esta mirada tradicional del desarrollo, conlleva un carácter evolutivo ðsustitutivo en 

algunos casos- de los elementos que lo componen. Las desigualdades manifiestas por el 

paradigma del crecimiento económico, han supuesto algunos cambios en las mentalidades, 

en los roles y apreciaciones de la sociedad. Aquella propuesta de Rist de òinvertir los rolesó 

ha comenzado a manifestarse: los grupos sociales pasan de ser receptores de políticas, 

acciones, estrategias y ayudas para el desarrollo a ser partícipes, creadores y diseñadores de 

su propia propuesta de desarrollo, no obstante, la transición es todavía lenta, difusa y de 

pequeña escala, en pocas palabras: insuficiente. 

 Este cambio en la concepción del desarrollo, significa hacer un poco de historia, 

particularmente en cuanto al capital humano se refiere. Ya en el siglo XVIII, Adam Smith  

señalaba al potencial humano como la riqueza de las naciones, lo que en términos actuales 

significa un renovado interés por cuestiones que durante más de un siglo permanecieron en 

el olvido. Pese a esto, Sen reflexiona en el sentido de que si este reconocimiento de la 

importancia del capital humano será suficiente en términos actuales para comprender el 

papel relevante que juegan los seres humanos en el proceso de desarrollo. El mismo autor 

lo señala de esta manera: 

 

El reconocimiento del papel que desempeñan las cualidades humanas como motor de crecimiento 

económico no nos aclara cuál es la meta del mismo. Si, en último término, el objetivo fuera propagar 

la libertad del hombre para vivir una experiencia digna, entonces el papel del crecimiento económico 

consistiría en proporcionar mayores oportunidades en esta dirección y debería integrarse en una 

comprensión más básica del proceso de desarrollo (Sen, 1998:13) 

 

 La concepción de desarrollo con enfoque local ð sustentable trata de aminorar la 

brecha entre la búsqueda de la mejoría del bienestar y el estímulo de la capacidad productiva 

y el desarrollo potencial de una economía al concebirlos en un sentido de interdependencia. 

De la misma manera, esta alternativa ofrece marcos de análisis cualitativos, bajo esquemas 

de relación causal, que nos permiten profundizar en el proceso de desarrollo y a visualizar el 
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peso que en él tienen algunas cuestiones como los derechos de la sociedad y la participación 

de la sociedad local.  

De esta manera, las políticas de desarrollo paulatinamente han comenzado a adoptar 

una perspectiva humanista, enfocada a la endogeneidad; la atención en lo funcional 

(sectores económicos) se traslada a lo territorial junto con el reconocimiento de las 

instituciones locales20.  Esta nueva perspectiva señala Méndez (2002) sugiere el consecuente 

análisis de la interrelación entre factores económicos y extraeconómicos (instituciones, 

cultura, valores y relaciones sociales), que revaloriza lo geográfico sobre lo económico, lo 

que supone una relación más compleja entre el espacio y la estructura social que le otorgan 

particularidad a las formas de organización de la producción en las localidades. 

 

B) EL DESARROLLO LOCAL: TEORÍA Y MÉTODOLOGÍA  

Las secciones precedentes, constatan la necesidad de incorporar una perspectiva de 

desarrollo respaldada en el enfoque local como estrategia para que el turismo contribuya en 

el desarrollo sustentable de las comunidades receptoras. La construcción de este apartado 

teórico metodológico se realiza básicamente bajo dos ejes rectores: El primer eje constituye 

un acercamiento a la constitución conceptual del desarrollo local, cómo ha evolucionado y 

cuáles otros conceptos han constituido el insumo teórico, particularmente se hará una pausa 

en las propuestas que giran en torno a la definici·n de òlo localó que proponen diversos 

investigadores complementando con la reflexi·n de la propuesta de òsistema localó en la 

que también juaga un papel importante la empresa. El segundo elemento de este eje lo 

compone el capital social.  

 El segundo eje es el planteamiento metodológico, del cual se trata de extraer los 

elementos que componen el común denominador y que de alguna manera sirvieron de guía 

en este proceso investigativo. 

                                                 
20 El mismo Banco Mundial, ha puesto ®nfasis en el tema de las instituciones. La Publicaci·n òLas instituciones cuentanó (1998) propone 
la incorporación en el  análisis de las realidades económicas y en el diseño de políticas, al mismo tiempo subraya la  desatención por parte 
del Congreso de Washington òignoran el rol potencial que los cambios en las instituciones pueden jugar en acelerar el desarrollo 
econ·mico y socialó (referenciada en Kliksberg, 2000:34). Los estudios empíricos demuestran una correlación entre el nivel de desarrollo 
alcanzado, la equidad y el funcionamiento de las instituciones básicas. 
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1. Aproximación teórico - conceptual 
Para iniciar el tratamiento del tema, he de señalar que el desarrollo local se entiende en este 

contexto, como un modelo teórico que comenzó a forjarse en las décadas de 1960 - 1970 

como respuesta a los desequilibrios originados por la política liberal. Su relación con la 

economía clásica se establece a partir de una concepción indistinta entre crecimiento y 

desarrollo. El trabajo de constitución teórica gravita entre los distritos industriales 

marshallianos, la corriente humanista y la influencia de un movimiento comunitario que se 

hicieron evidentes a través de Contratos de País (Contrat de Pays) en Francia (1975) y que 

posteriormente, dieron cuerpo metodológico a la Iniciativa Comunitaria LEADER.  

La década de los 70, marca un momento de transición de la concepción del 

desarrollo única y exclusivamente como la mejoría de las condiciones económicas y 

asociada íntimamente con la idea de crecimiento, hacia la incorporación paulatina de una 

fundamentación amparada en gran parte en el cuerpo teórico de la economía regional, 

alejada aún de la revalorización del componente territorial en los procesos de desarrollo.  

La visión adquirida por Sforzi, durante su trabajo en los distritos industriales de 

Italia, propone una consolidación del cuerpo teórico del desarrollo local, del que dice nace 

como un òproyecto interdisciplinario en el campo de la investigaci·n econ·mico socialó. 

Esta apropiación interdisciplinar provoca al mismo tiempo, una indefinición que se traduce 

en una debilidad ya que òest§ a merced de quien lo usaó. Esto lleva a un anclaje pol²tico 

desinteresado en la construcción teórica, y con esto, a perder la oportunidad de conducir a 

una teor²a y pr§ctica coherente. òLos operadores se interesan en las buenas pr§cticaséó. 

Una limitante que observa el autor, que a la vez es crítica, es que la concepción del 

desarrollo local se ha convertido en una estrategia política incluso antes de su consolidación 

teórica. Lo que plantea es tratar de entender primero qué es el desarrollo local, separado de 

la concepción de distrito industrial y después identificar de qué forma el distrito marshalliano 

contribuyó en su concepción. (Sforzi, 2007:29) 

 La euforia compartida por diversos organismos internacionales y por el campo 

académico, es ahora una constante manifiesta en prácticamente todos los países del mundo, 

sin embargo junto a la evolución teórica, nacen evidencias relevantes del análisis de 

experiencias y de estudios comparativos.  
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 El resultado de estos intercambios ha sacado a la luz el común denominador del 

desarrollo local: el papel de la sociedad civil local en la construcción misma del desarrollo, 

traducido en otros componentes como capital social, aprendizaje social, control social, 

descentralización e iniciativas locales entre otros. Esta conceptualización supone el 

desarrollo de nuevas propuestas construidas sobre la base filosófica de acción práctica que se 

alimentaron de las ideas de sustentabilidad, endogeneidad y de desarrollo òde abajo a 

arribaó. Enfoques todos relacionados con entender al entorno local como un factor de 

desarrollo. 

Conviene precisar que la literatura realizada sobre el tema, hace alusión a conceptos 

que se manejan más o menos como sinónimos de desarrollo local sustentable, se habla 

entonces de desarrollo comunitario, desarrollo endógeno, desarrollo integrado, desarrollo 

desde abajo, desarrollo participativo, desarrollo rural, desarrollo económico local, etc. Sin 

embargo, todos ellos contienen componentes indispensables que se han considerado en la 

definición del desarrollo local, como un concepto de mayor nivel y emparentado ideológica 

y filosóficamente con el desarrollo territorial, considerado como un meta - concepto: 

participación de la comunidad, revalorización, uso y aprovechamiento de los recursos 

end·genos, procesos participativos que orientan òdesde abajoó el desarrollo, el control de la 

comunidad, etc. Todos orientados a ubicar la mejora de la calidad de vida del ser humano y 

de la  sociedad en su conjunto, tema central del debate que se matiza de acuerdo con el 

enfoque teórico predominante. 

Las aportaciones que se enuncian no son exhaustivas, por supuesto, en algún 

momento se hará referencia a las contribuciones, por ejemplo, de Boisier con su concepción 

del òHex§gono del desarrolloó (1997) que ha enriquecido con trabajos posteriores 

orientados hacia la configuración del concepto de desarrollo territorial, privilegiando en su 

propuesta una perspectiva con un carácter más sistémico, misma que ha servido de 

referente metodológico en múltiples investigaciones con una orientación más bien empírica. 

La idea de seis factores que inciden en el crecimiento económico territorial son: 

acumulación de capital, acumulación de conocimiento, el proyecto nacional y su 

componente territorial, la política económica nacional global y sectorial que muestra 

incidencias territoriales diversas y la demanda externa (perspectiva del desarrollo territorial 

exógeno). 
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El proceso de construcción conceptual del desarrollo local, ha transitado al mismo 

tiempo de una postura asistencialista y centralizada a una reestructuración que obliga a la 

descentralización, apoyada en instituciones locales y la modernización de las funciones del 

Estado, en las responsabilidades locales y la creación de la sinergia necesaria para el impulso 

de proyectos de desarrollo (Dalla, 2001), en pocas palabras, se trata de un proceso que 

implica, claramente, un cambio social. 

Las coyunturas que se abren desde el paradigma del desarrollo local sustentable, 

pueden agruparse en tres contextos fundamentales: El de la política y la planificación; el de 

las iniciativas económicas locales; y el social, particularmente en lo que se refiere su 

contribución en el fortalecimiento del capital social.  

 

× En el contexto de la política y la planificación:  

Esta forma de ver el desarrollo pretende convertir al òdesarrollo localó en un eje de 

la política regional apoyada en un aparato institucional de escala territorial diversa 

pero fundamentado principalmente en las instituciones locales; contribuye a 

implementar una planificaci·n òdesde abajoó para el territorio a trav®s de la 

formulación de programas y estrategias de desarrollo orientados a la promoción 

socioeconómica y definidos por las condicionantes o limitaciones ambientales de los 

recursos locales. Al elevar los escenarios de la participación social y el 

fortalecimiento de la democracia, el desarrollo local ofrece oportunidad de incluir a 

los componentes de la sustentabilidad en los procesos de planificación y diseño de la 

política pública, de disminuir la orientación urbana/rural y la racionalidad 

económica y dar mayor atención a los factores sociales. 

 

× En el contexto de las iniciativas económica locales:  

En el mismo marco de las iniciativas económicas locales, el desarrollo local permite 

su reconocimiento como instrumentos de reequilibrio económico regional que 

facilitan descentralizar la gestión y establecer redes de cooperación económica, 

fundamentalmente horizontales con un enfoque global. El impulso a las iniciativas 

locales contribuye a la emergencia de nuevas formas de producir y compartir 
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riqueza, lo que multiplica las oportunidades de reducir la pobreza, de reavivar la 

participación ciudadana y de hacer crecer la democracia. En este mismo escenario, 

las iniciativas locales promueven el tejido social empresarial ðasociatividad-, lo que 

limita la vulnerabilidad del territorio, ante la presencia de empresas 

òdesterritorializadasó.  

 

× En el contexto social:  

Para el contexto social posibilita la identificación de las capacidades y recursos del 

gobierno municipal y de la comunidad local para dar impulso a programas 

estratégicos orientados a construir un proyecto territorial. En este sentido, debe 

resaltarse el hecho de que la presencia de proyectos individuales o empresariales, o 

su sumatoria, no son suficientes para construir un proyecto territorial. La 

individualidad conlleva cuotas importantes de exclusión y competencia. La 

colectividad / comunidad supone cooperación, inclusión y reciprocidad, elementos 

que favorecen la construcción de capital social. De la misma manera, es importante 

apuntar que esta perspectiva facilita contextualizar los esfuerzos del desarrollo que 

se producen en la escala local en sintonía con otras escalas territoriales. El 

diagnóstico y el autodiagnóstico permiten esta caracterización, que posteriormente, 

hace posible el diseño de una tipología de territorios, con base en la dinámica de las 

respuestas sociales que ofrece cada uno de ellos ante la problemática específica del 

territorio.  

 

Adicionalmente, esta perspectiva del desarrollo promueve la cooperación 

gubernamental y no gubernamental, así mismo la identificación y fortalecimiento de los 

agentes de cambio, incrementa la transparencia, la responsabilidad y la confianza. Es decir, 

el establecimiento de redes horizontales que fortalecen el capital social 

El cuadro siguiente representa un esfuerzo de síntesis de las contribuciones de 

algunos investigadores e instituciones reconocidas a nivel mundial en la construcción 

teórico ð conceptual del desarrollo local. Las propuestas que han sido seleccionadas, tienen 

como criterio establecer las caracter²sticas de òlo localó y del papel del tejido empresarial,  
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así como la relevancia de los temas sociales -particularmente el tema del capital social- en el 

desarrollo local. El aspecto metodológico, que se revisará posteriormente, aporta también 

elementos específicos en el marco de los recursos que se pueden aprovechar, con diferentes 

matices, en el desarrollo del turismo como estrategia local. 

En el cuadro se destaca particularmente el aspecto conceptual del desarrollo local y 

sus objetivos, en el intento de identificar los componentes más importantes de cada una de 

las propuestas. Contiene ðcronológicamente- las visiones de: Arocena, 1995 (CLAEH); 

Champetier, Yves 1996 (Pp.161-166) (Director Unidad de Animación LEADER. Bruselas); 

Valcárcelt-Resalt, 1996 (CSIC); Troitiño, 1996 y 2000 y Carpio, 2000 (Complutense de 

Madrid) y Silva, 2003 (ILPES). Su revisión y análisis permitió identificar puntos de 

convergencia, entre los más frecuentes destacan: 

 

a) Las definiciones contenidas refieren al desarrollo local como un proceso 

particularmente sustentado en un cambio social orientado a la movilización de la 

sociedad local. No se refiere por lo tanto a un cambio súbito, más bien supone un 

cambio lento, paulatino, sostenido de las estructuras sociales y económicas locales. 

Se trata de un proceso localizado de cambio cualitativo (social y cultural, 

institucional) de larga duración. Su identificación como proceso atiende a dos 

situaciones específicas en el ámbito local: de Dinamización y de Recuperación del 

territorio.  

 

b) El carácter endógeno, sustentable y autogestionado del territorio que tiene como  

base la revalorización de los recursos con los que se cuenta, se complementa con el 

objetivo de generar mejores condiciones para alcanzar un mejor nivel de vida. Este 

proceso se respalda sobre la idea de movilización del aparato productivo a partir de 

la incorporación de nuevos actores, la revalorización de recursos, el aprendizaje de 

nuevas prácticas y el tejido de redes horizontales que se sintetizan en la generación 

de iniciativas locales. La idea de progreso permanente, concebido a partir del 

aprovechamiento económico de los recursos existentes en el territorio, incluye la 

perspectiva de cultura como generadora de riqueza. 
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c) El desarrollo local se sustenta en la premisa de la participación de la sociedad local. 

El cambio no es posible si no se cuenta con la capacidad de incorporar el potencial 

humano y social endógeno. Desarrollo y aprovechamiento de las capacidades 

locales, así como el compromiso con el territorio, son base importante de esta 

premisa; además se suman como pilares de importancia: la necesidad de reforzar la 

identidad, la identificación de liderazgos locales y la descentralización. Se acentúa el 

papel protagónico que adquiere el capital social en el proceso de desarrollo, en el 

sentido de que la existencia de capital social es una condición sin la cual, no puede 

darse el impulso necesario para poner en movimiento los recursos locales. Difieren, 

en todos los casos, de la visión de algunos otros autores como Rist (2000), quien 

sugiere invertir la forma en que se concibe el papel del capital social y renovar su 

apreciación dentro del esquema de desarrollo, verlo como un fin y no como un 

instrumento. El punto de encuentro entre ellos, es que el capital social se construye, 

se acrecenta y se fortalece cuando se usa, lo contrario sucede cuando se ignora, si no 

se pone en acción. 

 

d) El tema de la necesidad de un cambio institucional es recurrente en los enfoques 

analizados: proceso de cambio institucional, reingeniería institucional, afecciones y 

entramado institucional, desarrollo institucional e institucionalidad del poder 

político, y capital institucional, elementos que se incorporan en el discurso sobre la 

base de insuficiencia e ineficacia de las instituciones de orden estatal o nacional alejadas 

del espacio local. Las instituciones locales, al mismo tiempo adquieren un rol 

protagónico en la construcción del capital social local.  
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CUADRO Nº 1 

DEFINICIONES Y OBJETIVOS DEL DESARROLLO LOCAL   

DEFINICIÓN  OBJETIVO  COMPONENTES PRINCIPALES  

José Arocena, 1995 (CLAEH) 

Es un proceso cultural-social estrechamente vinculado con el potencial productivo, que 
basado en la participación de los actores ð agentes locales y en la descentralización, 
pone en movimiento los recursos con los que cuenta el territorio a través del 
diseño de iniciativas locales orientadas a conseguir una mejor capitalización sus 
potencialidades y seguridad social 

Busca la seguridad social y una mejor 
capitalización de las potencialidades 
locales 

Ubica al centro de su contribución 
componentes como la participación, la 
descentralización y el desarrollo de iniciativas 
locales como claves de la movilización de los 
recursos.  

Champetier Yves.  

Director Unidad de Animación LEADER. Bruselas (1996: 161-166) 

Es un proceso de larga duración. Considera cuatro fases: De movilización, de 
abundancia de iniciativas, de puesta en marcha y maduración de las iniciativas y de 
evaluación y seguimiento. Proceso de apertura al mundo que incluye una fase de 
reapropiación de la cultura propia 

Cubrir necesidades básicas de 
infraestructura, modernización de las 
estructuras formativas. Después: 
animación social, impulso a las 
capacidades locales, y fortalecimiento 
de la voluntad emprendedora 

Tiene su base en la cultura, la historia y el 
patrimonio. Resalta de la propuesta las fases del 
proceso de desarrollo y el papel de la cultura. 

Germán Valcarcel-Resalt CSIC (1996: 29-61; 2001: 61-77) 

Desarrollo rural con enfoque local (Sustentable) 

òes un proceso localizado de cambio social y crecimiento económico sostenible, que tiene 
por finalidad el progreso permanente de la comunidad y de cada individuo 
integrado en ellaó (p. 32) 

òBusca el progreso permanente de la 
comunidad, con criterios de 
solidaridad, y equidad socioeconómica 
y territorialó (p. 31) òno s·lo para la 
población presente sino también para 
las generaciones futurasó (p. 62)  

Alude principalmente a la idea de cambio social, 
misma que se alimenta de otros conceptos 
como: democracia, descentralización 
administrativa y reforzamiento de la autonomía 
local. En el objetivo señala una postura 
compatible con el paradigma de la 
sustentabilidad 

Carpio Martín, José. Universidad Complutense de Madrid. España (2000) 

òEs un proceso dinamizador de la sociedad local para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad local siendo el resultado de un compromiso por el que se entiende el 
espacio como lugar de solidaridad activa, lo que implica cambios de actitudes y 
comportamientos de instituciones, grupos e individuosó (P. 93) 

Mejorar la calidad de vida de la 
comunidad local 

Tiene como principios básicos 

¶ La fuerza del lugar 

¶ El lugar como espacio de solidaridad 
activa 

¶ La cultura popular local 

¶ La articulación y uso de los recursos 
locales 

Miguel Angel Troitiño Universidad Complutense de Madrid. (1996 y 2000) 

òAcci·n global de los agentes locales con la finalidad de valorizar los recursos de 
un territorio, ofrece expectativas y oportunidades nuevas para el futuro de muchas 
comarcas. En este proceso de recuperación se puede identificar tres grandes 

òhacer frente a los desequilibrios 
territoriales, a dar respuestas a los 
problemas específicos de las comarcas 
escasamente desarrolladasó (2000)) 

Resalta en su propuesta la visión integral al 
considerar y dar tratamiento explicativo a las  
dimensiones del desarrollo. Al mismo tiempo 
subraya la importancia de la cultura local como 
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protagonistas: el territorio, la sociedad y la culturaó (2000) 

 

Es òla capacidad para liderar el propio proceso de desarrollo, unida a la 
movilizaci·n de los recursos disponiblesé [esto] conduce al desarrollo local, 
entendido como un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que propicia 
una mejora del nivel de vida a la colectividad. En este proceso se identifican, al 
menos cuatro dimensiones: la económica, la sociocultural, la política-administrativa 
y la territorialó (2000:?) 

 

òtrata de impulsar la actividad 
económica y la mejora del nivel de vida 
en un territorio dado, a partir de sus 
propios recursos y de sus 
potencialidadesó (2002) 

 

 

protagonista: control social y gestión local. 
Hace hincapié en la necesidad de un liderazgo 
local para la movilización. Prevalece en su 
discurso la orientación hacia la consolidación 
del papel del territorio en el desarrollo. 

  

Silva Lara, Ivan. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económico y Social (ILPES)(2003) 

 

Es un proceso que se desarrolla en un espacio institucional y sociocultural orientado a 
identificar,  revalorizar y movilizar los  recursos endógenos.  

 

¶ Creación de puestos de trabajo 

para la población de la zona 

¶ Reducción del desempleo 

¶ Elevar la calidad de vida de la 

población 

¶ Diversificar la economía y 

mejorar el nivel de las 

infraestructuras 

Junto con el aspecto económico, los elementos 
más relevantes de la propuesta es que se trata 
de procesos endógenos, cuya estrategia, es la 
solidaridad con el territorio 

Se caracterizan porque: 

a. Las respuestas a la situación actual surgen 
desde adentro. Revalorizan el conjunto de 
recursos locales y buscan una utilización 
óptima de su potencial. Son procesos que 
se impulsan conscientemente por algún 
actor local. 

b. Mediante la afirmación de la identidad 
cultural como medio de lograr una imagen 
de marca diferenciada y atractiva que 
signifique la reactivación de un proceso de 
desarrollo. (p. 12-13) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores señalados. 
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Un hecho adicional se refiere a los recursos que se han identificado como elementos 

detonantes del desarrollo local: 

 

a) Arocena (1995): Le concede un peso relevante al recurso humano y a su formación. 

Los recursos culturales tienen un papel importante en la propuesta, sobre todo en el 

sentido de la identidad. Resalta la importancia del tejido empresarial y su articulación 

con la sociedad local. Su análisis centrado en el sistema social, deja de lado algunos 

otros elementos de referencia geográfica. 

 

b) Valcárcel-Resalt (1996): Otorga una tipología de recursos movilizables: Recursos 

humanos (Formación, procesos mentales, intercambios y conocimiento de 

experiencias exitosas); recursos materiales (Factores de localización, materias 

primas,  naturaleza, media ambiente, etc) y recursos inmateriales ðcomo el capital 

intangible al que alude Boisier- (Historia, leyendas, cultura, fama, etc). Como 

complemento de su propuesta establece una guía de acción específica para la 

identificación y movilización de recursos locales, entre ellos: Turismo, artesanías y 

patrimonio. 

 
c) Alburquerque (2004): Propone una categorización de recursos que bien pueden 

identificarse con la propuesta de los capitales que componen el planteamiento de 

Boisier y los bloques analíticos que ofrece la contribución de Troitiño realizada 

sobre la base del Análisis Integrado del Territorio. Recursos físicos (Infraestructuras 

básicas o de capital social fijo: económicas o técnicas, sociales, ambientales); 

recursos humanos (Estructura sociodemográfica, formación, participación en la 

estructura del mercado laboral); recursos económicos y financieros (Tejido 

empresarial local, partenariado o alianzas de intereses); recursos tecnológicos 

(Innovación de acuerdo a las condicionantes del territorio); recursos sociales y 

culturales (Valores y normas sociales, articulación y organización social, hábitos de 

convivencia, liderazgo y élites, actitud ante las innovaciones y apego a tradiciones, 

valoración moral y ética y valoración del entorno natural y del medio ambiente, 

participación ciudadana).  
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En un documento, que comparte Alburquerque con Llorens y Castillo (BID, 

2002:11), sintetizan su idea en: Capital Institucional (Existentes en el ámbito local y las 

redes institucionales a las que se articulan; nueva institucionalidad local que lleve a 

cabo el proyecto); Capital productivo (Empresas que componen el aparato  

productivo local, ya instalado y aquellas que a través de la promoción de inversiones, 

puedan instalarse en el futuro); Capital humano y social (Sociedad civil, fuerza de 

trabajo a movilizar en el proceso de desarrollo y el resto de la población, receptora 

de los beneficios). 

 

d) Troitiño (2000) hace énfasis en una perspectiva estrechamente vinculada con los 

espacios rurales: Recursos naturales (Singularidades geomorfológicas, funciones 

ecológica, espacios protegidos como elementos dinamizadores  del desarrollo); 

recursos agrarios (Equilibrio territorial entre el hombre y el medio ambiente, tiene 

valores ecoculturales y paisajísticos que es necesario preservar y que puede utilizarse 

como recurso turístico); recursos histórico-culturales (que ofrecen diversas 

oportunidades para la revalorización turística y cultural del medio rural: patrimonio 

histórico, industrial, artesanal, artístico: huellas de la civilización); recursos 

ambientales (Determinantes del paisaje rural, atractivo para el desarrollo de 

iniciativas); recursos paisajísticos (Interrelación de factores naturales y productivos, 

gran potencial como generadores de imagen territorial); recursos etnológico ð

antropológicos ðque concuerdan con el capital social- (Costumbres y tradiciones 

culturales). Su utilización como recurso turístico o cultural, con sus pertinentes precauciones, puede 

servir tanto para su conservación como para reforzar los atractivos de una determinada comarca. 

Todos ellos elementos orientadores del discurso hacia el desarrollo territorial, y 

diferenciados de la tipología más común y generalizada en las otras propuestas 

(capital territorial). 

 

e) Una aportación que sobresale, debido a la orientación de esta investigación, es la de 

Silva (2003), quien identifica en su contribución recursos específicamente turísticos. 
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Como puede apreciarse, el turismo adquiere en estos enfoques dos situaciones 

específicas: Por un lado se observa la oportunidad de aprovechar recursos ðagrupados para 

este fin explicativo de manera genérica en: naturales y culturales- en el diseño de estrategias 

territoriales y de iniciativas locales, resulta de especial interés la tipología que ofrece 

Troitiño, ya que prácticamente cualquier recurso del territorio, con un tratamiento 

específico puede configurarse en un recurso turístico. La segunda apreciación es que los 

recursos turísticos constituyen por sí mismos, un ente separado del resto de los recursos 

territoriales. En este sentido, debo aclarar que mi postura personal adquiere una mayor 

identificación con la primera propuesta. No existen, por decirlo de alguna manera, recursos 

del territorio exclusivamente turísticos, salvo aquellos que, derivados de una función 

turística inducida, sean creados exprofeso.  

Sobre la primera cuesti·n, òlo localó, se sabe que una confusi·n inicial atend²a 

únicamente una porción del territorio definida en función de unos límites administrativos, 

que generalmente, era menor que el ámbito regional. Aún cuando se encuentre circunscrito 

a un ámbito geográfico, la explicación más persistente se sostiene en la existencia de un 

conjunto de relaciones sociales y económicas, cuyas acciones son el resultado de la sinergia 

y movilizaci·n de actores y recursos locales. As² òlo localó se explica como el nivel 

geográfico idóneo para movilizar actores en torno a un proyecto y trabajar juntos (territorio 

de geometría variable) (Champetier, 1996). Boisier (2000) por ejemplo, hace una referencia 

espec²fica al respecto: òlo localó cobra sentido cuando se mira desde arriba y desde afuera.  

Para Arocena (1995) òlo localó es un concepto relativo porque supone una relaci·n 

con su contraparte òlo globaló, uno no existe sin el otro; no puede constatarse tampoco sin 

la existencia de una sociedad circunscrita en lo global. Esta afirmación cobra sentido cuando 

aclara que los procesos y estructuras globales, son suficientes para explicar lo que sucede en 

la realidad de otros ámbitos como lo local, debido a existencia de elementos específicos, que 

no resultan del simple efecto de reproducción de lo que sucede en la escala global. Se trata 

de una respuesta a un estado de sociedad y supone una definición de actor local bien precisa 

que se sitúa al mismo tiempo en la afirmación de lo singular y de la regularidades 

estructurales. Lo global, no es la suma de òlocalesó sino que define una dimensión específica 

de lo social. 
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 A partir de este planteamiento Arocena define qué es la sociedad local. Hace notar 

que una sociedad local no necesariamente debe coincidir con una porción del territorio 

nacional específicamente delimitada, su definición obedece en mayor medida a las 

condicionantes socioeconómicas y culturales; la primera condición, estructurada por un 

sistema de relaciones de poder y riqueza generada localmente; la segunda por la existencia 

de identidad colectiva que se manifiesta en la capacidad real de emprender un proyecto 

común alimentado de la capacidad de desarrollar iniciativas propias.   

 

Un territorio con determinados l²mites es entonces òsociedad localó cuando es portador de una 

identidad colectiva expresada en valores y normas interiorizados por sus miembros, y cuando 

conforma un sistema de relaciones de poder constituido en torno a procesos locales de generación de 

riqueza. Dicho de otra forma, una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, 

capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados. (Arocena, 1995:20)  

 

Esta valoración resulta bastante útil si se sintoniza con el análisis de la 

sustentabilidad. La existencia de una sociedad local, en los términos que propone Arocena, 

constituye un condicionante para que el proceso de desarrollo emprenda el rumbo hacia la 

sustentabilidad ya que ésta, no puede darse en el plano económico y sociocultural, si carece 

de una sociedad local identificada con un proyecto común.  

El análisis que realiza Sforzi lo conduce a definir algunas posturas comunes en el 

establecimiento de òlo localó. La òantiguaó econom²a regional supone que òlo localó no 

admite unos l²mites espec²ficos y òse configura a partir del sistema de actores que llevan a 

cabo la estrategia de desarrollo, interrelacion§ndose unos con otrosó (Sforzi, 2007:31). Una 

segunda postura com¼n identificada por el autor, se¶ala a òlo localó como un nivel de 

an§lisis gen®rico. La tercera posici·n, ubica a òlo localó como òun recorte cualquiera, 

delimitado a partir de una característica electiva que define la identidad en ese recorteó que 

depende en gran medida de una visión subjetiva y de criterios de agregación. Esta postura es 

más recurrente en los procesos de planeación, particularmente los que se realizan en 

ámbitos turísticos. En cambio, él lo concibe desde la perspectiva teórica que se construye a 

partir del distrito industrial el cual considera a òlo localó como la unidad de análisis, lo asocia 

con la idea de òlugar de vidaó y se refiere a ®l no s·lo como el ambiente productivo, sino 
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que lo define como una: òporción del territorio definida y circunscrita , donde vive un 

grupo humano, donde se encuentran las actividades económicas con las que los habitantes 

se ganan la vida y donde se establecen la mayoría de las relaciones cotidianasó (Sforzi, 

2007:35) 

Como se habrá identificado, en este debate Sforzi involucra otro componente. La 

consideración dentro del marco teórico de entender al territorio como lugar de vida. Este 

hecho no radica precisamente en el sentido de la relación con la naturaleza ðcomo espacio 

vital-, sino más bien, en el sentido de que en un determinado territorio, considerado como 

el objeto de análisis, existe la posibilidad de identificar lugares de vida, resultantes de la 

interacción organizada y coordinada históricamente, de familias, empresas e instituciones. 

De esta manera, deja claro que el análisis de lo local desprovisto del componente histórico, 

limita cualquier acción orientada a la búsqueda de la sustentabilidad. Esto sucede 

particularmente en los estudios turísticos, que ignoran lo que ha acontecido a lo largo de un 

proceso histórico y por lo tanto, adquieren un carácter sectorializado, atemporal y 

desterritorializado, que en el mejor de los casos, adosan al componente histórico de un 

carácter museístico. Coincidentemente Arocena lo expone de esta manera: 

 
Las sociedades locales existen en territorios cargados de huellas del pasado. El espacio no es neutro; 

él expresa la historia de los hombres, sus conflictos y sus sistemas de vida, sus trabajos y sus 

creencias. La memoria colectiva da un sentido a la relación entre pasado, presente y proyecto, 

expresando así los contenidos profundos de la identidad colectiva. El retorno al pasado por la 

memoria, la lectura de las huellas que permite reconocerse en una historia, es una condición para la 

acción (Arocena, 1995:35) 

 

La concepci·n de òlo localó como espacio inteligente  (Carpio, 2000), significa dejar 

de lado la creencia de que las poblaciones rurales no son capaces de asumir su propio 

desarrollo, sino por el contrario, invitan a reconocer su capacidad para introducirse en un 

proceso permanente de aprendizaje colectivo21. Bajo este supuesto, la creatividad social es 

                                                 
21 Sforzi sugiere que el sistema de aprendizaje es el òproceso mediante el cual una comunidad de personas adquiere las nociones necesarias 
para participar en aquella forma de actuación colectiva que es la producción y para estructurar y modificar el ordenamiento organizativo 
de la producción, de modo que se pueda afrontar la incertidumbre y la variabilidad de los mercados. Su eficacia está condicionada por el 
grado de cohesión socio ð cultural, pero sobre todo, por el grado de conciencia presente en el sistema local, es decir, entre los miembros 
de la comunidad de personas (empresarios, dirigentes, trabajadores, consumidores) marcada por un sistema de valores y por instituciones 
que representan sus intereses y regulan la vida cotidianaó. (2001:25). 
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considerada como un elemento clave para la construcción de la realidad local, como una 

capacidad de inducir nuevos espacios y nuevas respuestas con base en el potencial social; en 

síntesis, su capacidad para generar sus propias utopías. Una inteligencia funcional permite 

establecer nuevas opciones o vías para el desarrollo orientadas a detonar la inteligencia 

colectiva para la construcción compartida del territorio: consenso social, conocimiento 

cient²fico y poder pol²tico colectivo, las claves para el desarrollo de òpactos inteligentesó. 

La experiencia aprendida del análisis desarrollado en párrafos anteriores, pone de 

manifiesto el valor del papel que han desempeñado los gobiernos e instituciones locales en 

el impulso en la organizaci·n de la estructura socioecon·mica local. En este contexto, òlo 

localó se refiere a una forma espec²fica de relacionarse y de aprender en los planos político ð 

administrativo, económico, social y ambiental configurado a partir de la oportunidad que se 

ofrece para la acción - puesta en movimiento de la sociedad local.  

El patrimonio compartido ðcomplementando la idea tradicional de patrimonio- que 

supone los conocimientos y las capacidades organizativas derivadas de un proceso de 

aprendizaje social, es articulado por un conjunto de reglas y costumbres comunes y se 

difumina indistintamente entre las empresas y entre los individuos. Sforzi resalta la 

importancia de que la empresa, cualquiera que sea el origen de su constitución ðlocal o 

externo-, participe en el proceso de aprendizaje colectivo estableciéndose en la localidad. 

òDe hecho, para que una empresa forme parte del sistema local no es suficiente que esté allí 

localizada, sino que tiene que integrarse en la red de interdependencias no mercantiles que 

allí se llevan a cabo y que lo constituyen (Sforzi, 2001:26).    

La recuperación del concepto de sistema local en este momento resulta de utilidad22. 

De acuerdo con la visión marshalliana, el sistema local deja de ser el escenario donde se 

desarrolla la acción y pasa a ser sujeto de la acción23, se establece principalmente como un 

sistema de relaciones que constituyen un patrimonio construido socialmente. Se fija la 

atención en la evolución de un lugar, que tiene su base en las fuerzas locales o externas y de la 

participación de la política, en vez de la difusión del desarrollo de un sitio a otro, como la 

mancha de aceite propuesta de los enfoques tradicionales de desarrollo, emparentado 

principalmente con la idea de crecimiento económico e ignorante de las relaciones empresa 

                                                 
22 Durante el desarrollo del Capítulo V de este trabajo, se harán señalamientos específicos sobre el sistema turístico local. 
23 En este sentido, la interpretación que propone Sforzi se aleja de los planteamientos de la teoría de la localización y diferente del polo de 
desarrollo propuesto por Perroux. (2001:26). 



68 
 

/actividad económica /sociedad local. De esta manera, el sistema local es el lugar donde se 

concretizan las relaciones y el conocimiento que retroalimentan el sistema productivo. 

Sforzi señala a este esbozo de sistema local como el punto medular que permite la 

corrección y replanteamiento del enfoque tradicional de desarrollo.  

El sistema local24, es entonces una realidad social y económica, que se interpreta 

mediante un referente territorial, donde interactúan las economías de la producción tanto 

internas como externas de la empresa. En esta dinámica, se presentan como determinantes 

las connotaciones productivas de la empresa y las sociales de la población, influida por la 

cultura social y por las instituciones que prevalecen en el ámbito local, cuya flexibilidad, ha 

permitido mantener los intereses generales de la población ante la resistencia de los grupos 

de poder.  

De esta forma, las instituciones locales tienen la responsabilidad de identificar el 

cambio, de interpretarlo, de orientar el aprendizaje y traducir el nuevo conocimiento en 

procedimientos operativos y acoplados en el entorno económico, cultural, comunitario y 

político local. Así, el sistema local puede desarrollar dos capacidades específicas: la de 

afrontar el cambio y la de cambiar en sintonía. (Sforzi, 2001:26-31).  

Este nuevo entendimiento que se fundamenta en una actuación alineada a las reglas 

locales, permitió identificar que el impulso al desarrollo, debe buscarse en el entorno local y 

no particularmente en el entorno sectorial de una empresa [como podría ser el entorno de la 

empresa turística], como el enfoque tradicional sugirió durante décadas; si se acepta esta 

perspectiva òel desarrollo no puede ser nada m§s que local; es decir, por la forma en que la 

sociedad se estructura a nivel local y organiza la producci·né es necesario evaluar las 

características que constituyen los sistemas locales que componen la econom²a nacionaló 

(Sforzi, 2001:29).  

La lectura que realiza Arocena se fundamenta en el desarrollo de una lógica 

òterritorial ð horizontaló25 sobre la base de impulsar instancias de concertación 

interinstitucional público ð privada, caracterizada por cierta estabilidad temporal orientada a 

                                                 
24 En el mismo documento, Sforzi propone una tipología de sistemas locales: Por un lado se encuentran los manufactureros, agrícolas, de 
servicios; por otro los de pequeña escala, pequeño ð mediana o gran empresa; una tercera categoría atiende al origen rural o urbano. 
Cualquiera de ellos, manifiesta formas diferenciadas de relacionarse internamente, de pensar soluciones colectivas, y formas de 
organización; sin embargo la característica común a todas es la integración de capacidades y conocimientos que se forman en el nivel local. 
(Sforzi, 2001:29)  
25 Aseveración que encaja con el planteamiento de relaciones horizontales previsto en el esquema del capital social que se revisará un poco 
más adelante.  
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construir una red global, òes decir, un conjunto de grupos que se articulan entre s² para 

actuar en un área determinada de la sociedad local: la vivienda, la formación, el empleo, la 

salud, el desarrollo empresarial, etc.ó (1995:79). Esta lógica o dimensión territorial se 

recompone a partir de la creación de lugares donde se movilice horizontalmente un 

conjunto de actores locales en torno a un problema común.  Sin embargo, se aclara que esta 

posición común para alcanzar un objetivo, no siempre obedece a consensos unánimes, sino 

que por el contrario, presenta características de fragilidad que obligan a la construcción 

permanente de un proceso de negociación.  

Esta capacidad de negociación, en el sentido de otorgar certeza en el intercambio y 

la reciprocidad, que a su vez favorece el desarrollo de la confianza entre los distintos actores 

locales, es la que condiciona de alguna manera que el desarrollo local se produzca 

generando beneficios colectivos. El papel que desempeña el municipio, es crucial para 

generar la articulación de intereses y coordinación entre las diferentes esferas, tanto de la 

administración pública, como la negociación con y entre las empresas privadas.  

En este sentido, surge el tratamiento que le da el mismo Arocena (1995) a la 

empresa en un contexto de sistema de acción local. Las reflexiones tienen su origen en el modo 

de acumulación orientador del enfoque tradicional de desarrollo. La falta de elasticidad de la 

empresa, supuso modificar su dimensión. De esta manera, entra en el debate la concepción 

de la pequeña empresa -propuesta que Arocena ya había trabajado al principio de la década 

de los 90-. Las discusiones sobre el tema han recorrido aspectos puntuales como: 

transformación de la gran empresa en un sistema de redes de pequeñas empresas, 

emergencia de tejidos empresariales donde la innovación ha jugado un papel importante, 

autoempleo y subcontratación.  

La fuerza de la costumbre conduce al imaginario de gran empresa como un ente 

autosuficiente, desarticulado y sin conexión con el entorno local. Arocena aclara que la 

empresa que se instala en un lugar por razones diferentes a las condiciones particulares que 

ofrece ese lugar, difícilmente llega a constituirse como un sistema de acción local. Se trata de 

empresas òaterritoriales o deslocalizadasó, lo que com¼nmente tiende a referirse con el 

término de enclave26. 

                                                 
26 En el caso del turismo, esta ha sido una de las características más comunes del modelo desarrollista,  predominante principalmente 
desde la etapa de la posguerra cuando las condiciones sociales y tecnológicas supusieron un gran impulso al desarrollo del turismo y del 
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Las empresas con estas características tienden a hacer más vulnerables al territorio 

donde se asientan, pues tienen la capacidad de dar muerte o vida a la comunidad. Por tal 

motivo, Arocena (1995) propone que la consideración de la empresa como actor local sebe 

seguir las siguientes premisas:  

 

a) Producción diferenciada, mayor calidad, flexibilidad organizacional, mayor 

calificación de los recursos humanos y equilibrio entre producción y 

naturaleza. 

b) Relación productor ð consumidor, caracterizada por la concertación y una 

mejor articulación con el entorno de la empresa. Esto puede condicionar 

favorablemente el desarrollo de tejidos empresariales locales.  

Lo anterior supone una mayor apertura de la empresa con el territorio. Si esto es 

cierto, también lo es el hecho de que los demás actores juegan un papel determinante en 

esta nueva forma de concebir la inserción de la empresa. Se resalta el papel del gobierno 

local en la negociación, particularmente en el diseño de normas y reglas orientadas al  

cuidado del entorno social y natural. Por otro lado, debe evitarse la mono productividad, 

por el carácter de dependencia que adquiere el territorio, lo que limita al mismo tiempo, la 

consolidación de un tejido de iniciativas locales. En este tenor, la propuesta ideal de 

desarrollo de un turismo sustentable supone, además, condiciones de pluriactividad y 

multifuncionalidad del territorio. 

No obstante, Arocena insinúa de una forma un tanto crítica, que el desarrollo de la 

pequeña27 empresa, es un síntoma de la crisis del Estado de bienestar y responde 

principalmente a las políticas de ajuste de las grandes empresas. Los intentos de 

organización gremial y asociacionismo, se ven obstaculizados por el individualismo 

empresarial fundamentado por la desconfianza y el escepticismo. El autor hace hincapié en 

que òla importancia cuantitativa de la peque¶a empresa y su situaci·n marginal en el sistema 

está señalando la presencia de un problema de creciente envergaduraó. (1995:87) 

                                                                                                                                                
sistema empresarial vinculado con este sector y caracterizado por ògrades empresas/cadenas hotelerasó, particularmente asentadas en 
destinos de litoral. 
27 Entre las características destaca: tendencia al aislamiento del resto del sistema, informalidad, difícil acceso al crédito y a la tecnología, 
escasa presencia en el mercado externo, ausencia de capacitación gerencial, irregularidades de la relación laboral, confusión empresa ð 
núcleo familiar, problemas de acumulación y complicada relación con el Estado. (Arocena, 1995: 87). 
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Por otro lado apunta que su constitución como actor local y su participación en el 

proceso de desarrollo local, depende en gran medida de dos factores principales: Por un 

lado, la proximidad a grandes ciudades dificulta la integración de la pequeña empresa en el 

contexto local, debido a la tendencia a ubicarse funcionalmente respecto al área 

metropolitana. En el caso de comunidades más alejadas, el ámbito local ofrece una mayor 

probabilidad de inserción y en este caso, la pequeña empresa actúa como un ente 

comprometido con la zona. El segundo factor guarda relación con la realidad institucional 

del nivel local. Generalmente los modos de funcionamiento locales no contribuyen a 

desarrollar las redes interinstitucionales necesarias que le permitan al pequeño empresario 

participar en el desarrollo de la localidad. (Arocena, 1995: 88).  

La reingeniería, cambio o nueva arquitectura institucional de la que hablan varios de 

los autores consultados, debe proveer, al menos a los pequeños empresarios, para que éstos 

se vinculen efectivamente con el proceso de desarrollo local: intermediación financiera; 

capacitación tecnológica y de gestión administrativa (gerencial); conocimiento sobre nuevos 

mercados que le permitan un acceso de mayor eficiencia y diversificación, oportunidades de 

asociación, cooperación e intercambio de experiencias.    

 Otro punto en el que es preciso insistir es en el tema del capital social, que si bien es 

cierto no est§ para nada separado de òlo localó, como se puede apreciar en la lectura de los 

párrafos anteriores, merece algunas puntualizaciones.  

Existe una polémica sobre el papel del capital social en el contexto de desarrollo, 

una de las posturas se advierte ya en el planteamiento de Rist. El habla sobre la tendencia 

creciente de incluir en el discurso del desarrollo la dimensión social. Resalta la importancia 

del fortalecimiento del capital social para alcanzar el nivel de desarrollo òidealó con base en 

un imaginario interpuesto por los países occidentales y apoyados en gran medida por 

instituciones como PNUD y el Banco Mundial. Sin embargo, deja entrever el carácter 

utilitario que se le ha dado a este componente, ya que los países que han alcanzado el 

desarrollo, han visto cómo decrece y se debilita su capital social, por lo que considera  que 

el papel de la cultura adquiere en este contexto, un carácter residual. En otras palabras, 

cuando triunfa la lógica del mercado, el capital social no hace más que empobrecerse: òLa 

cultura, la confianza y el capital social no son medios con miras al òdesarrolloó son fines 



72 
 

que serán alcanzados sólo a condición de modificar radicalmente el modelo de desarrollo 

basado en la lógica del mercado.ó (Rist, 2000:150) 

A pesar de las críticas, Lechner (2000) apunta la relevancia que ha tomado el tema 

desde diferentes ópticas académicas y de las políticas públicas. Los neoconservadores, por 

ejemplo, resaltan las virtudes de una comunidad fortalecida históricamente que afronta las 

amenazas de sistemas abstractos. Los neoliberales encuentran utilidad en el concepto de 

capital social para resolver las fallas del mercado, sin necesidad de intervención estatal, 

debido a que el capital social supone cuotas importantes de auto-organización y 

autorregulación. Por otro lado, los defensores de la Tercera Vía visualizan la oportunidad de 

complementar las políticas públicas con la asociatividad ciudadana. En síntesis, para 

prácticamente todos los enfoques, el capital social ofrece la posibilidad de fortalecer las 

capacidades de la sociedad civil.  

La identificación de los trabajos pioneros desarrollados durante la década de los 80ð

90 sobre el capital social, apuntan a James S. Coleman y Robert D. Putnam como los 

referentes principales, con el tiempo su trabajo ha sido enriquecido, entre otros por Francis 

Fukuyama. Adjunto se reconoce la contribución temprana de Pierre Bourdieu al respecto, 

aunque no alcanza a establecer en su clasificación de capitales (económico, cultural y social) 

la importancia explicativa del capital social sobre el fortalecimiento de otros tipos de capital. 

En cambio, Coleman trata de identificar los lazos que unen la estructura social con el 

paradigma de la acción racional, se interesa en la importancia que adquieren las obligaciones 

mutuas, las normas sociales y las relaciones de confianza.  

 

Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of different entities, with 

two elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and they facilitate 

certain actions of actors -whether persons of corporate actors ð within structure. Like others forms 

of capital, social capital is productive, making possible the achievement of certain ends in the absence 

would not be possible. (Coleman, 2000:22) 

 

Coleman explica que el capital social, al igual que el capital humano es menos 

tangible28 que los otros tipos de capital; mientras que el segundo toma cuerpo mediante el 

                                                 
28 Boisier (2000) por ejemplo, identifica la perspectiva sociológica al considerar a la sociedad como el "capital intangible" ya que será su 
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conjunto de habilidades y conocimientos, lo que permite a las personas afrontar el cambio y 

actuar de una forma diferente, el primero lo hace a través de las relaciones entre las 

personas. Es en la misma sociedad donde nacen los medios para incrementar su capital 

social, particularmente en las instituciones primarias. 

Adicionalmente, apunta que en el contexto de la estructura social, el capital social 

puede ser considerado un bien colectivo, del que nadie puede apropiarse, como sucede con 

el capital económico, y por el contrario, existe la posibilidad de un beneficio común 

fortaleciendo con ello los lazos sociales, que a su vez facilitan el crecimiento de los otros 

tipos de capital. Con la atención puesta en ciertos aspectos de la estructura social, el 

concepto de capital social contribuye a hacer posible la transición micro ð macro. (Coleman, 

2000). La función del capital social, indica por lo tanto, una relación estrecha con otros 

referentes principales: reciprocidad, expectativa y obligación como elementos de las 

relaciones que se dan dentro de las estructuras sociales.  

 

This form of social capital depends on two elements: trustworthiness of the social environment, 

which means that obligations will be repaid, and the actual extent of obligations held. é But without 

a high degree trustworthiness among the members of the group, the institution could not existé  

(Coleman, 2000: 24) 

 

A este conjunto de elementos se le suma el potencial que tiene el factor acceso a la 

información ðcanales de información- inherentes a las relaciones sociales. La información 

provee certidumbre en la toma de decisiones. Este es un factor importante en el 

mantenimiento de las relaciones de confianza. Junto a esto, Coleman desarrolla el 

componente: normas y su efectividad como otra forma de capital social de una comunidad, 

considerando en cada caso, la posibilidad de recompensas o castigos para cuidar los 

intereses colectivos, que facilitan ciertas acciones y restringen otras. (Coleman, 2000) 

De Vylder afirma, de la misma forma que Putnam lo hiciera con anterioridad, que 

pese a que la competencia es reconocida dentro de la teoría económica, también es 

necesario insistir las virtudes de la cooperación, pues actúa como un complemento de la 

primera, al mismo tiempo que facilita el desarrollo de la confianza, y esta a su vez asegura 

                                                                                                                                                
capacidad de movilización la que impulsará su propio desarrollo con base en los recursos endógenos.  
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predecir conductas y comportamientos, adosa de continuidad, disminuye costos de 

transacción y favorece el clima de inversión. El mismo De Vylder apunta la importancia del 

respeto a las tradiciones, pues ellas dan cuerpo a la cohesión social:  

 

Sustainable human development begins with people, and their culture and traditions. While existing 

norms and values may, or may not, be conducive to development -there is no need to romanticize 

everything that is old-, they form the point of departure, and are regarded as assets rather than 

liabilities (citado en Rist, 2000:142) 

 

Las reflexiones de Putnam29 anuncian la relevancia del capital social en el contexto 

que ofrecen las instituciones de una comunidad cívica y participativa. El trabajo efectuado 

en Italia, le permitió identificar la importancia de las relaciones sociales de carácter vertical 

(clientelista ð tradicional), características del sur, como un factor limitante para el desarrollo; 

a diferencia de las relaciones de carácter horizontal, propias del norte, cuyos factores de 

éxito económico y de participación política identificados derivaron de la presencia de 

asociaciones construidas históricamente por la comunidad, así como del desempeño 

institucional, ubicando el papel de la confianza, reciprocidad y la cooperación a partir de un 

compromiso cívico en un lugar privilegiado en su discurso. (Lechner, 2000: 114). 

 

According to Putnam, social capital, as an aspect of social organization that includes trust, norms and 

networks (all of which enhances cooperative actions), persists in the long run and re-asserts itself 

under sustainable circumstances. Social capital can increase with use and diminish with disuse, 

allowing for either virtuous circle (con referencia a una cita sobre Putnam en Rist, 2000:140) 

 

A este respecto Sforzi añade que la eficiencia del sistema local30, hay que buscarla en 

las caracter²sticas del capital social, entendido ®ste como el òconjunto de instituciones 

(organizaciones) locales que favorecen y garantizan la cooperación, y en las capacidades que 

estas instituciones poseen para secundar el cambioó (2001: 31). 

                                                 
29 La propuesta de este sociólogo es la que ha tenido un mayor eco entre los òdesarrollistasó. 
30 De acuerdo con el autor, y siempre en el contexto del desarrollo local de influencia marshalliana, el sistema local constituye una 
òrealidad social y econ·mica interpretada a trav®s del referente territorial (y por eso se trata de una unidad de vida social) donde las 
economías de la producción internas se funden con las economías externas locales, es decir aquellas que se concentran en el lugar del que 
la empresa forma parte.ó (Sforzi, 2001:29) 



75 
 

Con base en una referencia sobre el trabajo de De Vylder, Rist alude a la inclusión 

de procesos y estructuras formales e informales dentro del contexto del capital social, éstas 

incluyen: las estructuras de poder, las normas y redes intra e inter institucionales y de las 

organizaciones y dentro de ellas: rendición de cuentas, participación democrática y control 

entre otras. Este mismo autor apunta una coincidencia en el pensamiento de Putman, 

Coleman y De Vylder: el capital social es un bien colectivo, y su acumulación va en 

beneficio de todos y no de algunos cuantos. Esto conduce a De Vylder a afirmar, sin duda 

alguna que òIt is a societyËs accumulation of social capital that is typically the key to a more 

human and sustainable form of developmentó (citado en Rist, 2000:141) 

El capital social enfocado al desarrollo comunitario, establece la capacidad de los 

individuos para generar redes sociales y de reciprocidad, basadas en la cooperación y en la 

confianza entre los habitantes de una comunidad. Fukuyama por ejemplo, se refiere al 

capital social como la capacidad que surge de la prevalencia de la confianza en una sociedad 

o en ciertas partes de ella. (en Rist 2000: 143)31 

Coleman supone, en un tratamiento metodológico del capital social, una aportación 

más cualitativa; ya que el componente cuantitativo, tan privilegiado en el enfoque tradicional 

del desarrollo, pone en riesgo el análisis, centrándose en los datos ð y su generación- 

ignorando o relegando el análisis de su significado, tal como sucedió con los trabajos 

posteriores de Putnam (Coleman, 2000).  

Como resultado de su análisis sobre los estudios de Coleman, Putnam y otros, Rist 

(2000) estima conveniente precisar tres elementos clave en los estudios sobre capital social:  

 

a) En primer lugar, conviene distinguir entre capital formal e informal como niveles de 

análisis. Putnam anuncia dos tipos de capital social: el formal y el informal. El 

primero de ellos se refiere a las òinstituciones sociales con cierto grado de oficialidad 

en su estructuraó. Por otro lado, el capital informal òes producto de la 

espontaneidad, la afectividad y la cordialidadó32. 

                                                 
31 De igual forma le otorga un valor económico importante, por lo tanto los valores pre modernos como las tradiciones, la cultura la 
moral y la religión son la base de la sociabilidad espontánea que se transforman en instrumentos para asegurar el triunfo del mercado. 
32 En palabras de Putnam, el primer tipo de capital surge a partir de una organización comunal, que da origen a relaciones sociales, cuya 
estructura interna es definida por la comunidad, lo que le confiere un nivel mayor de aceptabilidad; el segundo, es determinado por el 
valor que la población local otorga al territorio, el cual condiciona su modo de vida ðapego territorial e identidad- y sus relaciones sociales 
ðespontáneas y de apego y familiaridad-. (En Pérez, 2005:6) 
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b) En segundo lugar se encuentran las normas de reciprocidad y los valores cívicos del 

nivel macro que se agregan a la asociatividad identificada en los niveles micro y 

medio. Es preciso establecer el universo, de lo contrario su indeterminación puede 

impedir su análisis empírico.  

c) En tercer lugar, resalta la importancia de distinguir entre capital social positivo y 

capital social negativo, como el que se genera al interior y entre las células del 

crimen organizado.  

 

En todo ello, conviene distinguir: las relaciones formales de confianza y 

cooperación, la asociatividad formal y el marco institucional, normativo y valórico; y 

adicionalmente y aceptar que es posible la existencia de diferentes niveles de capital social. 

Esta lectura puede reforzarse si se consideran los enfoques que ofrecen las propuestas 

metodológicas de los autores consultados sobre desarrollo local. Este tratamiento constituye 

el segundo eje que se desarrollará en el siguiente apartado.  

 
2. Referentes metodológicos 

Las referencias en términos metodológicos que supone el tema central de este apartado, se 

ha construido sobre diversas propuestas metodológicas, afines por supuesto, con el 

planteamiento teórico desarrollado previamente. Se destaca en ellas una perspectiva integral, 

holística con influencia de la visión estratégica; también sobresale el componente cualitativo 

de las aportaciones.  

Conviene hacer hincapié en que la aportación de Troitiño, trabajada a lo largo de 

más de 10 años, se encuentra consolidada metodológicamente como Análisis Integrado del 

Territorio (1996) y en este transcurso, el investigador ha incluido la reflexión sobre el 

desarrollo local (2000) y recientemente sobre el tema del desarrollo territorial (2006). El 

proceso ha incorporado una preocupación y aplicación exhaustiva en diversas áreas, entre 

ellas las turísticas, por lo que se considera un punto de encuentro que permite vincular el 

análisis del turismo desde una perspectiva del desarrollo local ð sustentable.  

En este momento, resulta prioritario insistir en que estos referentes constituyeron 

un hilo conductor y que no necesariamente se agotaron todos y cada uno de los puntos 
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propuestos. Ello hiabría derivado en un trabajo por demás complejo e inconcluso ya que 

cada uno de los temas, ofrece un método de trabajo específico, y en algunos casos, escapa, 

no sólo de los objetivos, sino que además supera las atribuciones de la investigación al 

referir oportunidades para el diseño de planes y programas de acción local, contenidas en 

más de una de las propuestas metodológicas consideradas y vinculadas más estrechamente 

con el trabajo de consultoría y/ o de la administración pública. Más bien se intentó clarificar 

los puntos en común, los puntos de encuentro, y sobre esta base, desarrollar los apartados 

que, a través de esta aproximación teórica, puedan proveer de información sobre el sistema 

turístico local, cuyo análisis es siempre inevitable, además de la necesidad de adaptar y 

reorientar el modelo turístico a las condicionantes sociales, ambientales y económicas que 

impone el medio local.  
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CUADRO Nº 2 

PROPUESTAS METODOLÓGICAS  DE DESARROLLO LOCAL  

AROCENA, JOSÉ. CLAEH, URUGUAY (1995) VALCÁRCEL- RESALT, GERMÁN. CSIC, ESPAÑA (1996, 2001) 

1. Definición del modo de desarrollo  
o Identificación de las formas adoptadas por la estructura 

socioeconómica local (lógica histórica de las transformaciones) 
o Grado de integralidad del proceso de desarrollo 
o Capacidad de elaboración de respuestas diferenciadas 

2. Determinación del sistema local de actores 
o Establecer las formas de organización y articulación 

3. Caracterización de la identidad local  
o Precisar los contenidos identitarios 
o Identificar los rasgos sociales que han influido en el proceso de 

desarrollo 
o Establecer mecanismos de socialización 

1. Organización de los representantes locales 
2. Creación de estructuras estables (información, marketing, comercialización, 

formación, asesoría, etc) e implantación equipo multidisciplinar 
3. Movilización ð dinamización de agentes y actores locales 
4. Concertación económica y articulación micro ð macro 
5. Formación específica 
6. Satisfacción de las necesidades básicas de la población local 
7. Valorización de recursos endógenos 
8. Recuperación y fomento de señas de identidad 
9. Mantenimiento del medio natural y agricultura tradicional 
10. Diversificación de las actividades (Fomento del turismo rural) 
11. Trabajar en red 
12. Comunicación e imagen 
13. Investigación y desarrollo  

ALBURQUERQUE, FRANCISCO (2003) CARPIO, MARTÍN, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
(2000) 

1. Recogida de información y diagnóstico: 
o Identificación de los elementos de la base socioeconómica y del 

medio físico 
a. Medio físico 
b. Estructura económica local y tejido empresarial 
c. Base demográfica y mercado de trabajo local 
d. Infraestructura, inversiones públicas y privadas 
e. Historia local y rasgos sociales y culturales 

o Establecer la capacidad de desarrollo de la comunidad local 
a. Cultura y patrimonio 
b. Grado de organización social 
c. Valores: actitudes ante el desarrollo 
d. Marco jurídico y normas legales 
e. Institucionalidad 

BLOQUE OPERATIVO  ANALÍTICO  

1. El diagnóstico y autodiagnóstico del territorio 
a. Movilización de la población y de la cohesión social 
b. Imagen del mundo rural 
c. Identidad del territorio y especificidad rural 
d. Actividades y empleo rural y no rural (como el turismo) 
e. Competitividad y acceso a los mercados 
f. Medio ambiente y gestión del espacio y de los recursos naturales 
g. Población, emigración e inserción social 
h. Las nuevas tecnologías 

2. Formación y planificación estratégica (Los planes integrados) 
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2. Definición de la estrategia de desarrollo económico local 
3. Fijar objetivos 
4. Establecer líneas de acción -concertación 
5. Asignar recursos  
6. Ejecución de proyectos 

TROITIÑO VINUESA, MIGUEL ÁNGEL. UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID, ESPAÑA (1996, 2002) 

SILVA LARA, IVAN. INSTITUTO  LATINOAMERICANO Y DEL 
CARIBE DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL (ILPES), 
CHILE (2003) 

BLOQUES TEMÁTICOS  

1. Proceso histórico 
2. Medio natural 
3. Infraestructuras territoriales 
4. Utilización y aprovechamiento del territorio 
5. Base económica 
6. Poblamiento y patrimonio construido 
7. Afecciones y entramado institucional 

1. Elaboración del diagnóstico 
2. Identificación de vocaciones del territorio 
3. Definición de objetivos estratégicos y específicos 
4. Diseño de la estrategia local de desarrollo 

a. Formación y fuerza de trabajo 
b. Infraestructuras físicas 
c. Gestión de recursos y patrimonio 
d. Investigación y tecnología 
e. Desarrollo empresarial 
f. Calidad de vida 

5. Elaboración de los proyectos de inversión 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores señalados. 



80 

 

Para comenzar a develar los contenidos más específicos del marco metodológico del 

desarrollo local que ha servido de base para el proceso investigativo de este proyecto, se han 

de establecer claramente algunos puntos de partida. 

En primer lugar, debe señalarse que las contribuciones revisadas parten de una serie 

de condiciones previas. La condicionante inicial de las aportaciones es el predominio del 

enfoque integrador, ninguna de ellas concibe al desarrollo local como un proceso que se 

manifiesta de forma aislada. Por el contrario, el análisis exige presentar todos los 

componentes de una forma interrelacionada, de ninguna manera sectorializada o aislada del 

resto del sistema territorial. Es necesario partir de una comprensión global del 

funcionamiento del territorio. Y para ello clarificar las interdependencias entre los factores 

ecológicos, económicos, sociales y culturales, esto requiere de entender al territorio como 

una construcción social y de la consideración del grado de fragilidad socioeconómica del 

territorio (Troitiño, 1996). 

 En segundo lugar, se resalta la importancia de aproximar el pensamiento territorial y 

social; sin embargo, la facilidad con la que se expresa oralmente no representa para nada las 

dificultades de su aplicación real, por lo que se le presenta como un reto metodológico, ya 

que generalmente se asocia con las cuestiones físicas / ambientales. Adicionalmente, la 

aportación que realiza Troitiño, sugiere personalizar y considerar las características 

particulares del territorio, es decir, identificar cuáles es la lógica histórica de la organización.  

La contribución metodológica de ValcárcelðResalt resulta de un trabajo analítico de 

experiencias de desarrollo local, el cual le ha permitido identificar algunos òFactores de 

®xito del desarrollo localó. Las líneas deben complementarse con la identificación /creación 

de liderazgos locales, la incorporación de la mujer en el proceso de desarrollo y la 

articulación del plan local con acciones e instancias de planeación de niveles de 

administración superiores. Además el fortalecimiento de infraestructuras, mejora del know 

how, creación de instituciones locales para el desarrollo e instrumentos de ingeniería 

financiera.  

En tercer lugar, en la lógica de las propuestas presentadas (excepto la de Arocena), 

estrechan vínculos con la estructura metodológica de la planeación estratégica. En esta se 

resalta la pertinencia de elaborar el diagnóstico y/o auto diagnóstico. Esto le otorga un 

valor superior, en virtud de se configura como la plataforma reflexiva sobre la cual se 



81 
 

impulsarán las acciones consecuentes, se definirán las estrategias y se integrará la agenda 

pública local. 

Mientras que Arocena (1995), destaca la importancia de los aspectos cualitativos 

dentro del diagnóstico precisados en tres puntos específicos: Definición del modo de 

desarrollo, determinación del sistema local de actores y caracterización de la identidad local, 

que apuntan primordialmente hacia los aspectos sociales e identitarios (de capital social) del 

territorio; otros como Alburquerque (2003) destacan nuevos elementos. El primero -y más 

extenso- componente de su estructura metodológica, se relaciona con la necesidad de 

elaborar un  diagnóstico como punto de partida, compuesto a su vez por dos elementos 

primordiales: la identificación de los elementos de base económica y del medio físico (tejido 

empresarial y mercado laboral sobre la base sociodemográfica) y el establecimiento de la 

capacidad de desarrollo de la comunidad local (bajo los supuestos del capital social).  

Siguiendo más o menos la misma estructura, Carpio (2000) y Valcárcelt-Resalt 

(1996, 2001) indican algunas referencias importantes que deben tomarse en cuenta en la 

elaboración del diagnóstico, ellos consideran una perspectiva más vinculada con la visión 

territorial. Se trata de un diagnóstico de tipo cualitativo en el cual se privilegia la presencia 

de los elementos singulares de òlo localó y la forma en que inciden las condiciones 

estructurales en el proceso de desarrollo. El diagnóstico permite generar información para la 

toma de decisiones y la posibilidad de elaborar políticas sociales que detonen procesos de 

desarrollo local. Desarrollan una serie de bloques operativos / analíticos orientados a la 

búsqueda de las especificidades que definen el territorio, en lo que se relaciona 

fundamentalmente con cinco líneas:  

 

a) Capital social: Cohesión social, identidad social, movilización, representaciones 

locales.  

b) Territorio: componente histórico, revalorización de los recursos y el patrimonio 

natural y cultural, identidad territorial, especificidad, actividades agrícolas y no 

agrícolas como el turismo, gestión. 

c) Economía /empresa: Concertación económica y articulación macro ð micro, 

trabajo en red, competitividad, acceso a los mercados y desarrollo empresarial, 

vocación económica. 
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d) Investigación y desarrollo: comunicación e imagen, perspectiva multidisciplinar 

e incorporación de nuevas tecnologías. 

e) El referente al entramado y desarrollo institucional. 

 

En esta misma sintonía metodológica, Troitiño adjuntamente formula algunos 

bloques temáticos específicos que habrán de guiar el proceso de investigación /análisis 

integrado del territorio. (Ver Cuadro Nº 2). Estos constituyen una referencia de esta 

investigación. La elaboración del diagnóstico, que los autores consideran como el primer 

paso a darse en un proceso de desarrollo local, sigue de cerca esta propuesta. 

Como se habrá identificado, las aportaciones presentadas como referencia se 

encuentran alineadas con un proceso de planeación estratégica que escapa de los objetivos 

de la investigación. Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo local, se le otorga al 

diagnóstico un peso relevante debido a que la información resultante otorga certidumbre y 

confianza en el nivel local. El diagnóstico permite identificar las figuras de liderazgo local 

que habrán de guiar el resto del proceso, o en su caso, caracterizar las fuerzas y las 

condiciones que han dado el impulso inicial. Como se puede apreciar en el cuadro 

precedente, el desarrollo local favorece la inclusión diversa de temas y condiciones 

territoriales que se visualizan a través de un problema o situación específica o particular, que 

en este caso particular, son las prácticas turísticas.  

Como una síntesis, Troitiño establece que las claves metodológicas representan un 

instrumento eficaz para (1996: 103): 

 

× Detectar la claves de la organización 

× Identificar y evaluar la diversidad de recursos existentes 

× Formular propuestas de ordenación o planificación física 

× Diseñar estrategias de intervención económica 

× Proponer proyectos concretos de desarrollo local 

 



83 

 

 

 

 



86 

 

Sobre esta base de reflexión que otorga la Teoría del Desarrollo Local, los siguientes 

capítulos que componen este documento, presentan un diagnóstico del modelo turístico 

que se impulsa en la Región del Paisaje Agavero (y en este contexto, específicamente se trata 

el tema del turismo en Tequila), particularmente a partir de iniciativas locales que derivan de 

los vínculos entre el sector privado y el sector público. La temática que se aborda, sigue los 

referentes metodológicos, inicialmente respecto al perfil territorial y a la identificación de los 

recursos locales que constituyen el patrimonio. El trabajo de campo, ha permitido 

incorporar algunos elementos para definir el papel del capital social y del tejido empresarial, 

en la evolución de esta propuesta turística. 
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CAPÍTULO II  

 

LA PRESENTACIÓN DEL TERRITORIO  

MARCO GEOGRÁFICO DE REFERENCIA  

 

 

Así se ha modelado un singular paisaje cultural,  

irrepetible en otras partes del mundo 

 y que convierten al territorio en un totalizador histórico  

 

Cabrales y González, 2008: 377 
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A)LA REGIÓN TEQUILERA. UNA COMBINACIÓN DE FACTORES 

ECONÓMICOS Y SOCIALES  

1. Un poco de historia sobre la región 

La relación de Tequila con su región y su dependencia del centro urbano que representa la 

ciudad de Guadalajara, así como su tradición económica en torno a la producción de la 

bebida, aparece fundamentada en varios documentos históricos. A principios de 1541 tuvo 

lugar el proceso de ocupación a partir diversos enfrentamientos entre grupos indígenas.  

 

Son los pueblos cascanes una gente que habla casi la lengua mexicana, y se precian de descender de 

los mexicanos y viendo Oñate este pueblo tan metido en las barrancas y entre tanta aspereza, se salió 

de él, y se vino a donde está ahora el poblado de Tequila, mandando a todos los del pueblo que se 

viniesen a poblar allí, y así los caciques lo hicieron, y dando la obediencia se sujetaron (Antonio Tello, 

cronista Virreinal citado en CONACULTA ð INAH - GOBIERNO del Estado de Jalisco. 2005:23)  

 

Diversos documentos históricos coinciden en que la primera fábrica fue instalada en 

1600 por don Pedro Sánchez de Tagle, marqués de Altamira, quien introdujo el cultivo y 

destilación del mezcal para producir tequila. Aunque la historia refiere épocas de 

prohibiciones por parte de la Corona española a través de Cédulas Reales, no hicieron mella 

en la producción y consumo de la bebida. Tras varias décadas de producción clandestina, 

casi al finalizar el periodo colonial, es que se le otorga a José María Guadalupe Cuervo la 

primera licencia, concedida por Carlos IV, para el establecimiento legal de una destilería de 

vino mezcal. (CONACULTA ð INAH - GOBIERNO del Estado de Jalisco. 2005) 

Desde tiempos de la Colonia las condiciones geográficas de la región propiciaban el 

cultivo del agave y la fabricación del vino mezcal. Los requerimientos climáticos de la planta 

favorecían su cultivo por parte de la comunidad indígena. Las mejores tierras correspondían 

en propiedad a los españoles y criollos, por lo que pronto tuvieron el monopolio de la 

fabricación. A finales del siglo XVII la región producía más de lo que se consumía local y 

regionalmente. El sistema productivo desde entonces entreteje un conjunto de prácticas, 

ideas, simbolismos y materialidades rurales y urbanas. (Gómez, 2005).  

La industria del tequila, entonces en franco crecimiento, presentó altibajos entre la 

ilegalidad y la clandestinidad. El en libro El Paisaje Agavero y las antiguas instalaciones industriales 



89 

 

de Tequila, se señala esta clandestinidad como una fuente de riqueza colonial, su producción 

era tan sustancial en términos económicos, que el 22 de marzo de 1651 se instaura un 

estanco que buscaba controlar su calidad e inhibir su producción, su contribución, sin 

embargo, fue sumamente importante en el proceso de consolidación de la ciudad ya que 

financió obras públicas en la capital de la Nueva Galicia, siendo algunas de las más 

importantes, la entrada de agua a finales del siglo XVII y la construcción de una parte del 

actual Palacio de Gobierno de Jalisco. Durante el siglo XVIII, el consumo de esta bebida se 

extiende desde Guadalajara hacia el centro del país ðlas ferias jugaron un papel importante 

en la difusión de su consumo-, y al Puerto de San Blas, a través del Camino Real, y desde 

ahí hacia el norte del país. La presencia de embarcaciones orientales como la Nao de China, 

llevaron el tequila hasta territorios lejanos como las Filipinas, siendo esta bebida, el primer 

producto de exportación producido en la Nueva Galicia.   

Por decreto del 27 de marzo de 1824, Tequila se convirtió en cabecera de 

departamento y en esa misma disposición se le concedió el título de villa. Desde esta fecha 

Tequila existe como municipalidad. En 1825, aparece registrado como pueblo con 

ayuntamiento y cabecera de departamento del 5° cantón de Etzatlán. Por decreto número 

265 publicado el 15 de enero de 1872, los departamentos de Ahualulco y Tequila se erigen 

en duodécimo cantón, siendo este segundo lugar la cabecera. Posteriormente, en marzo de 

1891, se estableció definitivamente en Ahualulco la cabecera del 12° cantón. El 9 de enero 

de 1874, se publicó el decreto número 384, mediante el cual se le concedió a la villa de 

Tequila el título de ciudad. (Gómez, 2005) 

Durante el siglo XIX, la agroindustria del tequila, fue considerada como la más 

próspera de todas. Luna (1991) señala que esta situación se debe a que las plantaciones del 

agave resultaron un caso sui géneris dentro de la economía nacional, al responder a impulsos 

y factores locales. En 1835 se produjeron en el estado 3.5 millones de litros de tequila, y en 

1870, se registró una plantación de 45 millones de agaves incrementándose la producción de 

la bebida a 60 millones en el mismo año, aunque se dice que fueron necesarios 70 millones 

para alcanzar los niveles de producción de 1900 y 1901, esto significa producciones de 

agave anuales muy cercanas a la cuota anual actual. A todas luces, el auge del consumo 

evidenciado en estos años, estuvo influenciado por la ferias de San Juan de los Lagos 

(Jalisco) y de San Marcos (Aguascalientes) y posteriormente por la invitación hecha a los 
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tequileros y a la población en general, por el comité organizador de la feria de Tlaquepaque, 

Jalisco33. Durante 1905 la producción se redujo considerablemente (hasta 7 veces menos 

licor que cinco años antes, momento en el que comenzó la adulteración con otros alcoholes 

más baratos). (Luna, 1991) 

 

2. El perfil físico de la región Valles 

La región de Valles presenta vestigios (históricos y actuales) de un desarrollo económico y 

social basado en las condiciones geográficas. Se han documentado evidencia sobre la 

importancia hidrográfica. La tradición Teuchitlán, por ejemplo, se desarrolló sobre este 

distrito lacustre de las tierras altas y valles adjuntos al volcán de Tequila. Esta característica 

ofrecía amplios valles bien irrigados cuya consecuencia se reflejó en grandes extensiones de 

tierras con una calidad excelente para el cultivo y la provisión de recursos acuáticos. 

(Weigand, 2006).  Se habla incluso de un sistema desarrollado de chinampas y canales, todo 

este desarrollo se presentó básicamente en la parte sur ðsuroeste de la región Valles.  

 Sin embargo, la parte norte del volcán, el valle de Tequila, la que corresponde a la 

región del Paisaje Agavero, presenta características diferentes. Valenzuela en su libro El 

agave tequilero, cultivo e industria de México  exhibe una caracterización de la región tequilera 

tradicional. Los suelos son definidos como cambisoles crómicos y luvisoles crómicos òde textura 

franco arcillosa. Drenaje eficiente, PH tendiente a la acidez, generalmente bajos en 

contenido  de materia org§nica y de color caf® rojizoó. Pese a que los dos primeros, por su 

mayor acidez son los más propicios para la producción del agave (entre 2,500 a 3,000 

plantas por hectárea), también se observa la presencia de suelos definidos como litosoles. 

Respecto al clima, se se¶ala un predominio del òm§s seco del grupo de los c§lidos sub 

húmedos con lluvias en veranoó aunque en las laderas es posible encontrar un clima 

templado (Valenzuela, 2003:66 y 73). 

 Los terrenos agaveros se ubican entre los 800 y los 2000 msnm y reciben en 

promedio de 600 ð 800 ml de precipitación pluvial entre junio y octubre y anualmente de 

600 a 1200 ml. De acuerdo con la autora, una precipitación menor deriva en cosechas de 

baja calidad. La cuestión altitudinal permitió a la investigadora una zonificación natural con 

                                                 

33 Varios, Archivo Histórico de Tequila, Sección Correspondencia. 
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base en el cultivo (que podría ser considerada en el plan de manejo): La zona de la barranca 

(800-1000 m), las partes bajas (1000-1300 m), las partes intermedias (1300-1700 m) y las 

mesetas altas 1700-2100 m). Una clasificación realizada por Ruiz y Corral (en Valenzuela, 

2003) dio como resultado tres niveles potenciales de zonas de cultivo en Jalisco: óptimo, 

sub óptimo y marginal, las áreas óptimas se localizan entre los 1100 y 2800 m y 85% se 

encuentran en el rango de 1600-2200 m. Lo anterior con base a criterios como zonas libres 

de heladas, oscilaciones entre la temperatura día-noche (fotosíntesis), temperatura nocturna 

frescas (10-16ÜC)ó (p. 66). En términos generales, los hábitats silvestres de la planta de 

agave òson variados y figuran en orden de importancia: bosque tropical caducifolio, 

matorral espinoso, bosque tropical deciduo, bosque de pino y encino, bosque tropical 

subdeciduo y laderas rocosas de bosque tropical deciduo.  

  La relativa diferenciación entre una zona y otra de esta región Valles resultó en 

principio una dificultad para la actividad agrícola en la sub región del valle de Tequila, 

condiciones òadversasó que a la postre, favorecieron el cultivo extensivo del agave azul con 

fines industriales y comerciales. Las variaciones productivas de cada predio (tamaño, peso, 

duración de los ciclos de maduración, concentración de azucares y almidones entre otros) 

ha dependido siempre de las condiciones ambientales; sin embargo en tiempos actuales 

incide en gran medida, las incorporaciones tecnológicas inducidas por las casas tequileras. 

El Plan de Manejo del Paisaje Agavero y Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila ofrece 

una delimitación en la que no aparece explícitamente la definición de Unidades de Paisaje para 

la gestión; se sustituyen en cambio por Unidades Temáticas. Sin embargo, una lectura de los 

límites considerados permite establecer con claridad los accidentes geográficos más 

representativos, a partir de los cual es posible identificar tres grandes unidades. Cabrales y 

González (2008: 385) lo señalan de esta manera (Mapa Nº 1 página 24 de este documento):  

 

a. El Complejo Volcánico de Tequila: entre las cotas 2,900 metros y 1,500, ámbito en que 

domina una formación vegetal de bosque templado. 

b. Las Mesas Agaveras: entre las cotas 1,500 y 1,100 donde se configura el típico manto azul 

agavero que en algunos sectores situados en el suroeste del perímetro cohabita 

principalmente con plantaciones de caña. 

c. Barranca del Río Santiago: Entre las cotas 1,100 y 600, territorio cubierto por bosque 

tropical caducifolio. 
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Los mismos autores señalan que las características del paisaje exigen un tratamiento 

integral y sistémico, con la obligada lectura fina, enmarcada en todo caso, por las 

condicionantes geográficas establecidas. Entre la cúspide del Volcán de Tequila, ubicada a 

poco más de 2,900 metros sobre el nivel del mar y la cortina de la Presa Santa Rosa, 

asentada a una altitud de 640 metros, existe una diferencia de 2,260 metros en una distancia 

aérea ðen línea recta- de apenas 19.5 kilómetros, lo que evidencia la amplitud de contrastes 

ambientales (6 ecosistemas) en una pequeña porción territorial. 

 

3. La gente y sus actividades económicas: panorama sociodemográfico de la región 

Valles 

La región Valles es una de las doce regiones en que se encuentra dividido el estado de 

Jalisco. Se localiza al occidente de la ZMG y la componen 14 municipios entre ellos los 

cinco considerados en la zona agavera34. La región Valles presenta, sin embargo, una 

división que hace pensar en dos subregiones diferentes: por un lado, hacia el sur - suroeste 

de la Sierra de Ameca y del volcán de Tequila, la zona ðprincipalmente- cañera, presenta 

condiciones económicas, culturales y ambientales muy diferenciadas de la que sería la parte 

norte: la región agavera. El paisaje ofrece zonas de contacto entre una producción y otra, 

los cultivos de maíz y caña, parece ceder el paso al agave, los cambios de color y la textura 

visual del campo permiten apreciar con claridad la transición de cultivos 

 

 

                                                 

34 Ahualulco de Mercado (A de M), Amatitán, Ameca (cabecera regional), Cocula, El Arenal, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San 

Juanito Escobedo (SJE), San Marcos, San Martín Hidalgo (SMH), Tala, Tequila y Teuchitlán. 
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 De acuerdo con datos del INEGI (2005) la población total de los municipios 

regionales alcanzó 312,567 habitantes, siendo el municipio más poblado Tala, con 56,291 

habitantes. Tequila se ubica en la tercera posición seguido de Ameca, cabecera regional. La 

población de los municipios la región del Paisaje Agavero la componen alrededor de 93,700 

habitantes ðconsiderando la totalidad de localidades de los municipios-, de los cuales 47,272 

residen en las localidades principales: Tequila, El Arenal y Amatitán; tan sólo la población 

de la cabecera municipal de Tequila es de 26,809 habitantes. Un cálculo más preciso hace 

pensar que la población de la región del paisaje alcanza 55,000 residentes35. 

 En cuanto a la superficie territorial, la región Valles comprende 5,891 km2 lo que 

equivale a 7.35% del total de la superficie estatal. (INEGI, 2008). La superficie de la región 

del paisaje, es la novena en extensión a nivel mundial (862.8 km2); sin embargo sólo equivale 

al 1% de la superficie estatal y al 14.65% de la superficie de la región Valles. 

 

 

                                                 

35 Distribuidos en 119 localidades: 32 de Amatitán, 9 de El Arenal, 1 Magdalena, 1 de Teuchitlán, 71 de Tequila y 1 de Tala, 1 de Zapopan, 

3 de Ahualulco 
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En un estudio reciente Rodríguez y Ruiz Velasco (2008)36 realizan una evaluación de 

las divergencias territoriales de la región, obtenidas a partir de establecer el nivel de 

desarrollo y de identificar su potencial a partir de la escala municipal. Para ello utilizaron una 

metodología diseñada por la SEDESOL y por investigadores de la UNAM; se aplicaron 

cinco indicadores para la obtención del nivel de desarrollo y cinco más para la identificación 

del potencial para el desarrollo socioeconómico. Los siguientes son los resultados más 

relevantes para contextualizar lo que sucede en los municipios que componen la región del 

Paisaje Agavero en general y del municipio de Tequila en particular: 

 

× Se establece que más de la tercera parte de los municipios que componen la región 

Valles presentan un nivel de desarrollo bajo. En este grupo se encuentra una población 

que alcanza el 21.27% del total regional. De los municipios que componen el Paisaje 

Agavero, sólo el de Magdalena se ubica en esta categoría. Con un nivel de desarrollo 

medio se encuentran cuatro municipios con una población equivalente a 20.77% de la 

población regional: Amatitán y Teuchitlán se localizan en esta franja. Tequila y El 

Arenal, también pertenecientes al Paisaje Agavero, forman parte del grupo que se 

identifica con un nivel de desarrollo alto. Junto con otros tres municipios, dan cobijo al 

57.96% de la población regional. (p. 60-62) 

 

× Respecto al potencial de desarrollo, sólo tres se encuentran en la franja de potencial 

alto de desarrollo socioeconómico juntos abarcan 28.35% de la población regional. 

Ninguno de los municipios que componen el Paisaje Agavero se localiza en este 

grupo. La segunda categoría potencial de desarrollo socioeconómico medio es el grupo más 

numeroso. Todos los municipios del Paisaje Agavero pertenecen a esta categoría, la 

población comprendida alcanza el 64.98%. En el nivel más bajo se ubican tres 

municipios y el 6. 67% de la población regional. (p. 62-65) 

                                                 
36 Esta investigación fue realizada, en principio, como parte del trabajo del Cuerpo Académico CA - UDG 281 òDesarrollo Local y 
Formaci·n Geogr§ficaó (CUCSH). Así mismo, forma parte del trabajo intercuerpos académicos realizado en la región Valles, en el que 
participaron el Cuerpo Académico Desarrollo Regional e Integración Económica (CUCEA) y Desarrollo y Cultura Regional 
(CUVALLES). 
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× Por último, las divergencias territoriales ðque asocian el nivel y potencial de 

desarrollo, ofrecen tres categorías37:  

 

¶ Divergencia territorial positiva: A este grupo pertenecen los tres centros de 

población más importantes de la región: Tala, Ameca y Tequila, los cuales  

destacan por su fortaleza productiva y su desarrollo urbano reciente. Junto 

con otros seis municipios dan cabida al 78% de la población. Ameca, El 

Arenal y Teuchitlán, también componen este conjunto. 

 

¶ Divergencia territorial negativa: Con un peso demográfico de 14.6%, este grupo 

debe establecer estrategias para aprovechar y gestionar de una forma más 

eficiente sus recursos. Magdalena se incluye en éste junto con San Martín 

Hidalgo. 

 

¶ Correspondencia territorial negativa: Sólo tres municipios y 6% de la población 

regional componen esta categoría. (Rodríguez y Ruiz Velazco, 2008: 66-69) 

 

CUADRO Nº 3 

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN. MUNICIPIOS DEL PAISAJE AGAVERO  

 Nivel de desarrollo Potencial de 
desarrollo 

Divergencia territorial 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo DTP DTN  CTN  

Tequila          

Amatitán          

El Arenal          

Teuchitlán          

Magdalena          
Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez y Ruiz Velasco, 2008. 

                                                 

37
  
× Divergencia territorial positiva: El nivel de desarrollo alcanzado se muestra por encima o a la par de los factores potenciales de 

desarrollo. Entorno favorable para el desarrollo y potencial como un factor añadido. 

× Divergencia territorial negativa: El nivel de desarrollo está por debajo del que cabría esperar de acuerdo con los recursos 
potenciales; el atraso relativo  deriva de la infrautilización  de estos recursos  y no de su inexistencia. Nivel de desarrollo 
inferior pero potencial como instrumento para mejorar las condiciones a través de fortalecer sus ventajas competitivas. 

× Correspondencia territorial negativa: Los territorios se caracterizan por un bajo nivel de desarrollo, unido a la presencia de 
recursos limitados; resulta mucho más difícil diseñar estrategias de desarrollo que en el caso anterior. Atraso económico y 
social, se presenta en desventaja ante otros territorios, principalmente porque no ofrece ningún potencial (Rodríguez y Ruiz 
Velasco, 2008: 59 y 68). 
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Las actividades económicas tradicionales de la región se encuentran fuertemente 

vinculadas con la tierra: La agricultura (caña, maíz y agave principalmente) han definido 

históricamente el paisaje actual. Sin embargo, poco a poco aparecen en la escena productiva 

nuevas actividades como el turismo, originado en gran parte por el valor cultural y natural 

de la región, pero además por la cercanía física de la región con la ZMG, lo que genera 

desplazamientos desde el centro de población con fines recreativos y recientemente 

residenciales. La minería, sobre todo en el municipio de Magdalena es la actividad que 

ofrece nuevas oportunidades, cabe decir, también asociada en buena medida con la difusión 

como producto y potencial turístico. 

Como se aprecia en la información sintetizada en el cuadro anterior, la mayoría de 

los municipios cuentan con el potencial necesario para impulsar el desarrollo. No resulta 

obsoleto señalar, que gran parte del nivel de desarrollo tiene estrecha relación con los 

recursos disponibles, no obstante, un peso importante debe adquirir el factor cultural en el 

proceso de gestión y en el diseño de estrategias adecuadas que permitan hacer un uso 

sustentable de los mismos y permitir con ello, elevar las ventajas competitivas de los 

municipios y por añadidura de la región.  

 El producto turístico de la región del Paisaje Agavero, el que ha recibido una mayor 

difusión y apoyo es el que vincula turismo y actividad tequilera, es por ello que se estima 

conveniente presentar un bosquejo de lo que representa la actividad, económica y 

culturalmente en la región. La reflexión parte de las creciente demanda que ha tenido esta 

bebida en el ámbito nacional e internacional en tiempos recientes, las empresas productoras 

fueron creciendo en tamaño y aumentando en número, situación que se refleja directamente 

en el proceso productivo del agave y en un periodo de tensión con los agaveros por la caída 

de los precios de la materia prima, elemento b§sico del òPaisaje Agaveroó. 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen Nº 2 
Cartel ubicado en el ingreso al poblado de El Arenal, 
Jalisco. Carretera Libre. Junio de 2007. 
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4. La cadena productiva: agave - tequila38 

El proceso de turistización que experimenta la región agavera es relativamente reciente; en 

él convergen diversos agentes e iniciativas que se han visto fortalecidos por el poder 

mediático cuya presencia, permitió poner en escena el patrimonio regional que en 2006 fue 

declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad bajo la categoría de Paisaje Cultural. 

El valor singular de la región tequilera ha forjado una asociación imaginaria e 

identitaria de lo mexicano, mundialmente reconocido; para ello, el tequila tuvo como aliado 

a mediados del siglo XX al cine mexicano, que en su época dorada exponía al tequila como 

símbolo de la hombría y el nacionalismo. Cabrales y González manifiestan  que:  

 
La fórmula para revalorizar paisajes de naturaleza agraria es sencilla pero no siempre se consigue: 

asociar el producto al territorio. En este caso la identificación internacional del tequila ha facilitado el 

proceso de reconocimiento de su paisaje, pero también ha demandado arduas gestiones y capacidades 

innovadoras. (2008: 375-376)  

 

Si bien es cierto que el potencial turístico de la región ha recibido un apoyo oficial 

desde hace ya varias décadas, el reciente posicionamiento de la comarca tequilera como 

espacio turístico emergente es resultado de una serie de iniciativas y estrategias que han 

provocado sinergias, resultado de la articulación de acciones público-privadas de diversas 

escalas territoriales y de establecer interrelaciones productivas entre el turismo y la industria 

tequilera. La definición de la comarca tequilera ha sido sumamente complicada. La totalidad 

del territorio estatal es considerada en la denominación de origen del tequila (en adelante 

DOT39). A los 125 municipios se le suman 8 municipios de Nayarit, 30 de Michoacán, 7 de 

Guanajuato y, localizado fuera de la región tradicional de producción de agave, 11 

municipios de  Tamaulipas. Ello arroja un total de 181 municipios. (www.crt.org.mx) Sin 

embargo, la zona de mayor reconocimiento se ubica en la comarca que ostenta el nombre 

                                                 
38 Parte del contenido de este apartado corresponde a un trabajo realizado en coautoría (Cabrales y González, 2008) y 
representa un fragmento del texto original. También fue presentado por los autores en el 2º Seminario Internacional del 
Tequila (SIT2008) realizado en diciembre de 2008. 
39 La Denominación de Origen (Appellation d´Origine Controlée ðfrancés- y Geographical Indications ðingles-) puede definirse 
como una distinción que recibe un producto agropecuario de su equivalente genérico. Rodríguez (2007:142) la define 
como òéun forma material de intercambio que, al ser dotada de prestigio derivado de su alegada especificidad de origen, 
calidad y autenticidad, objetiva el valor agregado material y simb·lico para quienes la producenó. La DO del Tequila fue 
otorgada en 1974, misma que sufre de una ampliación -con la inclusión del estado de Tamaulipas-, otorgada el 13 de 
octubre de 1977 y reconocida por los Estados Unidos y Canadá hasta 1994 con la firma del TLC. Recientemente ð
septiembre de 2008- senadores de la República, han presentado la iniciativa de ampliar nuevamente el territorio de la DOT 
hacia 13 municipios del estado de Zacatecas, bajo argumentos históricos, identitarios y económicos. 



100 

 

de òTequilaó, donde adquiere estructura de monocultivo y cuyo punto fuerte es la población 

del mismo nombre, además de El Arenal y Amatitán. La región de Los Altos de Jalisco, 

ostenta una tradición menos ancestral, pero igualmente competitiva en términos 

productivos, principalmente como espacio proveedor y maquilador de materia prima. La 

diferencia también se explica por tener un patrón de cultivos más diversificado e intensivo 

en combinación con la ganadería. 

 El origen mestizo del tequila obedece fundamentalmente a dos factores: el primero 

corresponde al origen cultural prehispánico rodeado de misticismo; el segundo, a la 

incorporación de la destilación en alambiques ðtécnica europea- durante el virreinato. En la 

actualidad, la industria tequilera ha logrado sintetizar un modelo productivo en el que 

combina la parte rústica con la evolución tecnológica, acompañados de rigurosos controles 

de calidad. (Cabrales y González, 2008) 

Las dos décadas anteriores han atestiguado la revalorización cultural de la bebida y 

un mejor posicionamiento en las preferencias de los consumidores, tanto en la escala 

nacional como en la internacional. Entre las bebidas destiladas ocupa el tercer lugar después 

del brandy y el ron. La cadena productiva agave ð tequila en 2008 sostenía alrededor de 

7,760 empleos en fábricas y 22,500 agricultores (CRT, 2008a).  

La revalorización del tequila se refleja en el cambio en las preferencias de consumo 

de bebidas alcohólicas en México: en los últimos años ha pasado de ser vista como una 

bebida de poca calidad y prestigio, a ostentar una reconocimiento basado en la búsqueda de 

calidad y diversidad, lo que le ha permitido desarrollar una mayor competitividad, incluso en 

el mercado internacional. En 1997 existían 327 marcas comerciales de tequila y 12 años 

después llegan a sumar más de 1000. Esta dinámica que también se percibe en un 

incremento de empresas, que para el mismo periodo evolucionan de 46 a 146 (90 micro, 27 

pequeñas, 14 medianas y 15 grandes). La actividad agavera tiene presencia actual en 171 

municipios de los 181 que comprenden la DOT, y 45 municipios dan cobijo las plantas 

industriales de tequila. (CRT, 2008a). Lo anterior es el resultado de un conjunto de 

esfuerzos tanto públicos como privados y el aprovechamiento de una larga tradición; es así 

mismo la materialización de estrategias que han incluido aspectos tecnológicos y 

comerciales. La adopción del término òtequilaó hace alusión a la principal comarca 

especializada en su producción. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
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Biodiversidad (CONABIO, 2006) señala la existencia de alrededor de 200 especies 

americanas de agaves, de las cuales cerca del 75% se encuentra el México cuya polinización 

la realizan varias especies de murciélagos. Se tienen identificadas 17 especies de amplio 

aprovechamiento económico, lo cual denota la biodiversidad y multiculturalidad que se 

desprende del uso que cada sociedad local hace de la planta. La materia prima del tequila es 

el òmagueyó o òagaveó, palabras de uso cotidiano e indistinto. Diversos autores precisan 

sobre ambos términos: la palabra  òmagueyó, de origen antillano fue introducido por los 

espa¶oles desde el siglo XVI, mientras que òagaveó, que proviene del griego òadmirableó 

òilustreó o ònobleó es su nombre científico, acuñado por el naturalista sueco Carl von 

Linneo en su obra Species Plantarum en 1753. 

La especie Agave Tequilana Weber40, es endémica de la Barranca del Río Santiago ð

uno de los límites del Paisaje Agavero-. La variedad azul es la única que ha sido  autorizada 

por la norma oficial para producir tequila. El t®rmino òWeberó hace alusi·n òa un bot§nico 

europeo que hacia 1900 clasificó la planta y llegó a señalar por primera vez sus diferencias 

con otras variedades de agaveó (Luna, 1991: 28). 

Entre las características de la planta destaca su tamaño: en edad madura alcanza los 

tres metros de ancho y dos metros de alto y de la cual emerge un alargado eje floral llamado 

òquioteó. El proceso de conversi·n de la materia prima en producto final consta de cinco 

pasos: cosecha, cocción, molienda, fermentación y destilación. La cosecha consiste en 

limpiar de sus alargadas hojas la base -parte inicial y más gruesa del tallo de la planta-, tarea 

que se realiza con una gran cuchilla redonda llamada òcoaó, la maniobra se denomina òjimaó 

y el operario se conoce como òjimadoró. De ello resulta una cabeza ovoide que asemeja una 

piña de poco más de 50 centímetros de alto y que en promedio pesa entre 30 y 50 

kilogramos.  (Cabrales y González, 2008: 378) 

El tequila fue el primer producto mexicano en obtener una denominación de origen 

en 1974 a partir de lo cual se han generado diversas normas sancionadas nacional e 

internacionalmente encaminadas a arbitrar la calidad del producto. El Consejo Regulador 

del Tequila, A.C., es un organismo privado sin fines de lucro en el que intervienen diversos 

agentes òintraprofesionalesó relacionados con la elaboración de la bebida. Existe a partir de 

                                                 
40 Elegida por los agaveros decimonónicos como la materia prima del tequila, por su menor ciclo de maduración, sus mejores 
características industriales y su mayor producción de vástagos (Valenzuela, 2003: 35)  
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1993 y tiene entre sus atribuciones la verificación y certificación de la calidad del tequila 

establecidas por la Norma Oficial Mexicana vigente desde el año de 1977 y que fue 

reformada en 2005 para incluir nuevos municipios de los estados de Guanajuato y de 

Michoacán41.  

Tanto la gestión del decreto de protección a la denominación de origen, como la 

creación del Consejo Regulador del Tequila, A.C., fueron iniciativas promovidas en 

principio por la Cámara Regional de la Industria del Tequila (CRIT) y posteriormente por la 

Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), que opera en Guadalajara desde el año 

1959. Se reconocen dos categorías de bebida, el tequila 100% agave que debe ser elaborado en 

su totalidad con agave azul y no se permite su exportación a granel. Por su parte, el tequila, 

debe contener como mínimo un 51% de agave lo que da licencia para añadir otro tipo de 

azucares, de la misma manera que se autoriza su exportación a granel y envasado en otros 

países42. En lo que respecta a los tipos, existen el blanco o plata, joven u oro, reposado, 

añejo y extra añejo, cuyas diferencias se fundan principalmente en el tiempo dedicado a su 

maduración en barricas -generalmente de roble importando-: el reposado de 2 a 12 meses, el 

añejo más de 12 meses y el extra añejo debe superar los tres años. 

Según información del CRT, en el año 2007 existía un inventario de 503´837,310 

plantas de Agave Tequilana Weber variedad azul. Toda esta producción equivale a 1´555 mil 

toneladas de agave con un valor en el mercado de $770 millones de dólares (CRT, 2008b). 

Aunque es posible que un agave pueda alcanzar un periodo de vida de entre 12 y15 

años, su cultivo con fines productivos alcanza una maduración de entre 8 y 10 años que es 

cuando comienza la fase de cosecha, no obstante el desarrollo tecnológico y las aplicaciones 

científicas, sobre todo en materia de prevención de enfermedades, han logrado reducir el 

ciclo a 6 años. Las condiciones ambientales y de funcionalidad para laborar en los campos 

han impuesto un patrón de densidad de 2,500 agaves por hectárea (Valenzuela, 2003). 

                                                 

41 www.crt.org.mx 
42 Los altibajos en la producción de agave ha traído como consecuencia, periodos alternos de abundancia y escasez, situación que se ha 
visto reflejada no sólo en el precio de la materia prima, sino en la norma que dicta el porcentaje de mieles de agave que debe contener una 
bebida para ser considerada como tequila. Según lo señala  Jorge A. LLlamas (1999: 19-20) òen 1991, los industriales tequileros 
argumentaron la escasez de mezcal para solicitar al gobierno federal una disminución en la cantidad de mieles de agave en la norma oficial 
del tequila. Los tequileros lograron que se autorizara ñel 29 de agosto de ese añoñ producir tequila con la cuota de agave más baja de la 
historia. Es decir, el tequila producido en esa situación de excepción sólo contenía 30% de mieles de agave y 70% de otras glucosas. Esto 
operó hasta diciembre de 1991, a partir de esa fecha se incrementó gradualmente la cantidad de mieles de mezcal, que llegaron a 51% en 
1993, cuando se oficializó la norma en ese porcentaje. 

http://www.crt.org.mx/
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Cabrales y González entretejen las características del cultivo con el paisaje y lo 

expresan así: 

El atributo de la larga duración del cultivo opera como un principio de incertidumbre ya que torna 

complicado equilibrar el sistema de producción: existe una tensión permanente entre los volúmenes 

de oferta y demanda de la materia prima dado que resulta difícil estimar el comportamiento del 

mercado en un plazo de varios años. 

 

En contraparte esa condición provoca un impacto paisajístico: la paciente espera dibuja imágenes 

estables, sólo dinamizadas por el lento crecimiento de las plantas. Desde la óptica ambiental, se 

verifican diferencias con respecto a siembras anuales: la no remoción de tierras permite retener 

humedad y fijar el suelo por lo que se evita la erosión si se tiene el cuidado de alinear las plantas en 

concordancia con las curvas de nivel (Cabrales y González, 2008:380)43. 

 

La producción tequilera ha transitado entre épocas de bonanza y épocas de escasez 

lo que ha creado repetidos escenarios de incertidumbre (como lo señala Jorge A. Llamas, 1999). 

Si bien es cierto que el CRT y las mismas casas tequileras realizan estudios técnicos para 

establecer diversos escenarios y diseñar estrategias que permitan reducir la inseguridad, no 

se ha logrado del todo, resolver el problema. La ley de la oferta y la demanda han puesto a 

los agaveros en situaciones diametralmente opuestas: Precios de entre 16 -17 pesos el 

kilogramo en épocas de escasez (2000-2002) frente a 1 ð 2 pesos en periodos de abundancia 

(2006-2007). La demanda proyectada de agave para 2008 se estima alcanzará los 35 millones 

                                                 
43 Una explicación más fina sobre las diferencias entre el sistema productivo del agave en la región de Tequila y en la región de los Altos, 
se puede consultar en Valenzuela (2003: 62-81).  

CUADRO Nº 4 
INVENTARIO  2007 DE AGAVE AZUL* 

ESTADO CANTIDAD DE 
PLANTAS 

PORCENTAJE 

Jalisco 430´056,509 85.36% 

Nayarit 34´209,235 6.79% 

Michoacán 15´638,408 3.10% 

Tamaulipas 12´110,083 2.40% 

Guanajuato 11´823,084 2.35% 

Total 503´837,319 100 

2008 Total de plantas registradas en la DOTa) 513´000,000 

Fuente: Elaboración  propia a partir de datos del Consejo Regulador del Tequila. Inventario General del 
Agave tequilana Weber variedad Azul, dentro del territorio protegido por la Denominación de OrigenTequila.  
a) Informe de las principales actividades enero ðdiciembre de 2008. (CRT) 
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de plantas, mientras que la oferta registrada llega casi a los 90 millones de plantas, lo que 

hace suponer un agravamiento de la situación44. El CRT tiene un registro en 2008 de 513 

millones de plantas de agave lo que supone una extensión de cultivo de aproximadamente 

205 mil hectáreas en toda la DOT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen Nº 3 
Protesta de agaveros en el centro poblado 
de Tequila. Marzo de 2009. 

 
 

Las coyunturas de sobreoferta se traducen en un conflicto social para los agaveros 

que no tienen contratada su producción con los industrializadores del tequila, situación que 

hist·ricamente los ha hecho presas de òcoyotesó o intermediarios, ante lo cual se han 

ensayado medidas desde la administración pública como el otorgamiento de un subsidio 

òpeso por pesoó que se reparte en cantidades iguales al productor de materia prima y al 

empresario que realiza compras no programadas. Otro paliativo es la pignoración del agave, 

consistente en sistema concertado de aprovechamiento industrial de las plantas maduras y 

posterior almacenamiento del tequila. 

Sólo en Jalisco: se cosecharon 88 millones de plantas en 2008; y se espera una 

cosecha total de 89 millones en 2009. En toda la región DOT: 103´822,881 (2008) y 

107´756,223 (2009). En la actualidad se cosechan en Jalisco 64 millones (plantaciones de 

2001, considerando 6 años de maduración). Por cuestiones de sustentabilidad ambiental, 

diversos investigadores coinciden ðpese a la declaratoria de protección del paisaje- en que 

debe evitarse el monocultivo y por el contrario privilegiarse la pluriactividad y que entre las  

especies de agave, òla azuló no es la que debe predominar 

                                                 
44 Estadísticas recientes sobre el cultivo de agave muestran una etapa de euforia que inició junto con el siglo XXI. La cresta de la curva se 
registra entre los años 2002 y 2003 ðcomo respuesta a un periodo de escasez-, cuando se inventariaron 88´368,844 y 89´225,394 plantas 
respectivamente tan sólo en Jalisco. Para darnos una idea del volumen, durante 2007 sólo se plantaron 13´930,444. (CRT, 2008b).  
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Imagen  Nº  4 
Protesta de un grupo de agaveros en el centro del 
poblado de Tequila. Marz  de 2009. 
 

 

 

Adicionalmente, las exportaciones de tequila proyectan curvas de comportamiento 

similar a la producción. Van dirigidas principalmente a Estados Unidos de América durante 

2008, recibió el 78.32% de las exportaciones, 12.28% se dirigió a la Unión Europea y el 

9.39% restante a otros países.45 En conjunto México exporta a 100 países. 

 

                                                 
45 www.crt.org.mx 

CUADRO Nº 5  
ESTADÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ECONOMÍA TEQUILERA  

 
AÑO  

PRODUCCIÓN  
(MILLONES DE LITROS)  

EXPORTACIONES  
(MILLONES DE LITROS)  

CONSUMO DE AGAVE 
(MILE S DE TONELADAS)  

 

Tequila 
100% 

Tequila Total Tequila 
100% 

Tequila Total Tequila 
100% 

Tequila Total 

1995 15.6 88.7 104.3 1.1 63.4 64.5 75.3 203.4 278.7 

1996 29.4 105.3 134.7 2.0 73.2 75.2 167.2 262.4 429.6 

1997 43.0 113.5 156.5 3.3 81.0 84.3 246.3 276 522.3 

1998 58.0 111.8 169.8 5.0 81.5 86.5 376.6 296.5 672.1 

1999 61.5 129.1 190.6 7.2  90.1 97.3 413.3 366.9 780.2 

2000 25.1 156.5 181.6 8.1 90.7 98.8 186.9 428.1 615 

2001 26.5 120.1 146.6 7.0 68.6 75.6 150.7 292.4 443.1 

2002 29.0 112.0 141.0 8.0 80.0 88.0 146.2 267.7 413.9 

2003 36.0 104.3 149.3 11.8 89.8 101.6 173.7 239.2 412.9 

2004 43.0 133.0 176.0 15.6 93.4 109.0 221.7 308.3 530 

2005 70.1 139.6 209.7 21.0 96.0 117.0 355.7 333.1 688.8 

2006 81.8 160.8 242.6 26.9  113.1 140.0 412.3 366.2 778.5 

2007 135.7 148.5 284.2 34 101.1 135.1 686.4 368.7 1055.001 

2008 161.5 147.6 309.1 31 119 150 763.1 355.1 1118.200 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Consejo Regulador del Tequila. Información Estadística: Enero-diciembre 1995-2008 
http://www.crt.org.mx  

http://www.crt.org.mx/
http://www.crt.org.mx/
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Diversos actores se¶alan a la falsificaci·n y a  la òpirater²aó como unos de los 

problemas más graves que afectan a la industria tequilera. El CRT a través de sus oficinas en 

México y otras naciones (Washington, Estados Unidos; Bruselas, Bélgica; Madrid, España y 

Shangai, China) monitorea la producción, certifica los productos y desempeña un papel de 

verificador del cumplimiento de la norma, debido a la producción de tequilas apócrifos que 

se realiza en diversos países del mundo. Incluso en algunos ha iniciado procesos legales, 

resueltos favorablemente para México que se han traducido en la firma de tratados o 

convenios o acuerdos.  

Cabrales y González señalan el fenómeno de la extranjerización de las casas 

tequileras, subrayan el hecho de que casi 40% de la producción se encuentra en manos 

extranjeras: 

 

En 2006 se concret· la venta de la firma òHerraduraó, que ostenta una antig¿edad de 136 años y 

produce algunos de los tequilas más prestigiados. El comprador fue la estadounidense Brown-

Forman, en una operación que alcanzó los 876 millones de dólares. 

 

Las críticas teñidas de nacionalismo dominaron los comentarios cotidianos y planas periodísticas, fue 

como vender el alma al diablo, según el sentir popular. Entre los argumentos que esgrimió el artífice 

de la transacción, Guillermo Romo Romero destaca que ´las marcas van a prevalecer, estarán bien 
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cuidadas y nuestra gente tendrá la oportunidad de estar en una empresa globalizada, muy moderna y 

con miles de oportunidades´ (Wornat, 2006 citado en Cabrales y González, 2008:382).  

 

La familia Romo conserva el dominio de propiedad de la Hacienda San José del Refugio, las tierras 

que forman parte de la finca y seguirá proveyendo de agave a Brown-FormanéEste acontecimiento 

es el eslabón más reciente de una cadena: corporativos estadounidenses como Fortune Brands 

adquiri· la firma òSauzaó y la empresa òCazadoresó fue comprada por Bacard² que también tiene 

contrato de distribuci·n con Sauza. Por su parte òViuda de Romeroó qued· en manos de la francesa 

Pernord Ricard y òDon Julioó pas· a la cartera de Diageo, de capital ingl®s (Público, 04-09-2006 

citado en Cabrales y González, 2008: 383). 

 

La excepción que confirma la regla es el caso de la casa tequilera José Cuervo, es la 

única gran empresa que ostenta capital 100% mexicano y que, contrariamente a las demás, 

ha incursionado en la distribución de productos como el vodka, ron y whisky por lo que ha 

fusionado sus operaciones con algunas de las marcas que lideran esos licores. Todo esto 

constituye un escenario económico y político que subyace ante lógicas extra locales en el 

cual ni los poderes públicos y ni la sociedad local tienen mucho margen de maniobra, como 

tampoco la tienen los agaveros ni las empresas tequileras de menor tamaño, que son la gran 

mayoría. 

Otro escenario que podemos incluir en el análisis es el estado de salud de las 

plantaciones, sobre todo porque permite adelantar el discurso sobre la fragilidad y la 

vulnerabilidad del paisaje cultural. El CRT reconoce que: 

 

× No existe en la actualidad zona 100% libre de síntomas 

× Las zonas Ciénega, Centro y Tequila, tuvieron valores mayores al 40% de 

síntomas, siendo la pudrición de tallo la enfermedad problema 

× Existe una distribución generalizada de anillo rojo 

× Se siguen presentando registro de  plantaciones en categoría de abandono 

(maleza), focos de infestación 

× Pérdida estimada de 11.4 millones, y potencial afectado de 94 millones en grado 

avanzado, inicial o enmalezado46  

                                                 
46 www.crt.org.mx. 

http://www.crt.org.mx/
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Incluso, el trabajo de campo ha permitido identificar extensiones importantes de 

cultivos de agave que se encuentran en deterioro, más aún, se observa un abandono 

òintencionaló con el objetivo de inducir un cambio de cultivo, principalmente hacia el maíz. 

Por tal motivo, la exigencia de un tratamiento integral del paisaje, no sólo en 

términos económicos o culturales, que suelen transitar de manera aislada, como si no fueran 

relevantes las interacciones que se suscitan. Todo lo anterior se combina con el hecho de 

que han existido restricciones para el otorgamiento de recursos, por ejemplo el de 

PROCAMPO, que en 1995 no eran sujetas de apoyos las plantaciones de agave menor de 

tres años que combinaran cultivos (Llamas, 1999: 22).  

En este contexto la emergencia de estrategias de revalorización de los recursos 

regionales como potencial turístico representa la inquietud de innovar espacios de 

oportunidad para incidir favorablemente en el desarrollo: 

 
si es que se consigue perfilar y gestionar un modelo de desarrollo congruente con los intereses 

locales. En la coyuntura actual la economía agroindustrial debe tender un puente hacia la economía 

de la cultura y los servicios bajo un modelo que articule favorablemente las escalas local y global. 

(Cabrales y González, 2008: 383) 

 

Como se ha señalado en el apartado teórico, el énfasis en la dimensión territorial 

abre la oportunidad de inducir procesos mejor conectados con el medio ambiente y la 

cultura local y regional. Por tal motivo merece la pena seguir explorando críticamente y 

evaluando el modelo de desarrollo turístico que se impulsa desde diversos organismos 

públicos y privados. 

La información presentada en este capítulo, permite establecer un marco de 

referencia basado en el diagnóstico de los elementos sociales, históricos y económicos más 

relevantes, orientado a apoyar la comprensión del valor del patrimonio, sobre todo ante la 

posibilidad del uso turístico derivado de la política sectorial que se impulsa desde el sector 

público y con una gran participación de la iniciativa privada; de la misma manera que brinda 

la oportunidad de identificar los elementos más relevantes de la sociedad y la economía del 

área de estudio (Tequila) desde una mirada regional. 
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CAPÍTULO III  

 

EL ENFOQUE LOCAL - SUSTENTABLE  

EN LA POLÍTICA TURÍSTICA:  

DEL DISCURSO A LA ACCIÓN 

 

 

Sin embargo, si dichas estrategias o políticas no reciben  

el apoyo local o comunitario, los esfuerzos para crear o fortalecer instituciones  

y políticas ambientales van a naufragaré  

La preocupación por la participación local significa que la sustentabilidad  

debería incluir la rendición de cuentas de las responsabilidades de los distintos actores.  

 

Aguilar, 2002:104 
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La inclusión del enfoque local ð sustentable en las políticas de desarrollo se observa como 

una tendencia reciente de la planificación, emparejada con la erradicación de la idea de 

crecimiento económico igual a desarrollo. El enfoque local ð sustentable  es al mismo 

tiempo guía de acción y categoría de análisis que busca potenciar las capacidades locales de 

gestión a través de una mayor cercanía con el territorio (Cabrales, 2006), con el predominio 

de las perspectivas sistémicas y neo institucionales.  

 Schejtman y Berdegué documentan la paulatina adhesión de la perspectiva territorial 

a las políticas públicas; así por ejemplo, hacia el año 2000 el Banco Interamericano de Desarrollo 

reconoce la validez de las experiencias sobre desarrollo local, el organismo destaca que las 

políticas de desarrollo económico local se constituyen como la dimensión territorial de las 

pol²ticas de desarrollo de competitividad y en este sentido, òlas estrategias de desarrollo 

local, no es otro [sic] que la mejora de la competitividad sist®mica territorialó (2003: 7). Los 

componentes básicos de la política del Banco Mundial en esta materia, también apuntan hacia 

el desarrollo de carácter territorial: crecimiento económico rural de base amplia o 

multisectorial; consideración de la totalidad de espacio rural; construcción de alianzas entre 

los diversos actores, la descentralización y la revalorización. 

La propuesta de otras agencias internacionales se centra en la perspectiva del 

desarrollo empresarial, la creación de entornos favorables y el fortalecimiento de ventajas de 

localización; en esta visión se reconoce la potencialidad de las empresas para generar 

empleos. Se señala que en la escala local, existen fallas de mercado que pueden ser 

corregidas a bajo costo a partir de un adecuado fortalecimiento institucional.  

Esta última perspectiva es relevante para el tema turístico, dado que las empresas 

son un elemento importante del sistema territorial y turístico47. El Programa para la 

Modernización de las MIPYMES Turísticas por citar alguno, centra sus expectativas en la 

consolidación del sistema empresarial, más aún, el desarrollo de pymes turísticas se perfiló 

durante la administración del presidente Vicente Fox, como uno de los objetivos 

primordiales del PST 2001-2006; de la misma manera, la Alianza para el Turismo en Jalisco 

asume como pilar básico, la argumentación del crecimiento económico que pueden generar 

                                                 
47 Esta perspectiva -que no ha sido considerada tan explícitamente por las otras organizaciones tratadas con anterioridad- es relevante para 
el tema turístico, dado que las empresas son un elemento importante del sistema turístico. Los programas de Pueblos Mágicos, Haciendas 
de México o el de Tesoros Coloniales, por citar algunos, centran sus expectativas en la consolidación del sistema empresarial. 
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las empresas involucradas en la actividad. A nivel del área de estudio, el proyecto de Ruta 

Turística del Tequila propuesto por el CRT, se basa en el principio de impulso a mipymes. 

Por su parte, el Instituto Panamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

reúne sus reflexiones y aportaciones en torno a esta línea a partir de la Declaración de Bávaro 

que establece entre otros puntos, que la vida rural debe ser entendida como un balance 

adecuado entre lo urbano y lo rural, reconoce la importancia de la competitividad como 

requisito indispensable para el desarrollo sostenible, innovación de actividades económicas 

no agrícolas, el apoyo gubernamental como palanca de impulso para el desarrollo de 

conglomerados o clústers48, todo ello aproxima el enfoque territorial ð local en las políticas 

de desarrollo.   

La transición del plano académico al plano institucional en el caso mexicano, inicia 

en el año 2002, al ser aprobada la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en ella pueden apreciarse 

ya algunos elementos de este enfoque territorial que se incorpora como condicionante de las 

pol²ticas de desarrollo. En dicho documento, òel territorio rural se conceptualiza como el 

ámbito construido a partir del uso y apropiación de recursos naturales, donde se generan 

procesos productivos, culturales, sociales y políticos, nacidos del efecto de localización y 

apropiación territorial que se desprende de que los recursos naturales son factores de 

producción localizadosó (Schetjman y Berdegu®,  2003:15).  Para el caso del turismo es esta 

ley y no la Ley General de Turismo (2009), la que condiciona el desarrollo del turismo rural 

como una opción no agrícola para el campo. 

En la actualidad, la perspectiva de la sustentabilidad aparece como un componente 

inevitable en los textos que amparan la definición de las políticas públicas, particularmente 

aquéllas relacionadas con el medio ambiente y el turismo. Como se verá en el siguiente 

apartado, este paradigma alimenta las prácticas del turismo en México, aunque débil todavía 

su transición al plano del ámbito local. Con el propósito de presentar argumentos que 

validen esta idea, el tratamiento de la información se realiza considerando el juego de escalas 

territoriales: el plano internacional, el nivel nacional, el ámbito estatal y la escala local, 

entendida ésta como el área de estudio de esta investigación. 

 

                                                 
48 De manera incipiente, pero cada vez más frecuente, se comienza a hablar de clústeres turísticos, algunos otros autores, incluso, llegan a 
considerar un Sistema Productivo Turístico Local. Sobre este asunto, la CEPAL documenta casos de clústers ecoturísticos (2001) en Chile, 
México, Brasil y Costa Rica. 
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A) EL DEBATE  INTERNACIONAL SOBRE LA SUSTENTABILIDAD  EN 

EL TURISMO  

 

Al incorporarse el término ecodesarrollo en 1972 como una estrategia sustentada en el saber 

hacer campesino -poblador de zonas rurales desfavorecidas-, se introducen las perspectivas 

de utilización juiciosa de los recursos y la consideración de plazos de intervención más amplios, como 

componentes técnicos de un modelo alternativo de gestión del territorio.  

Las diversas discusiones y aportaciones académicas, económicas y filosóficas 

respecto al desarrollo surgidas durante la década de los años 70, al mismo tiempo que 

diluían los beneficios supuestos del impulso de crecimiento económico, constituyeron el 

òalimentoó de la perspectiva del desarrollo local durante los primeros a¶os de su adopci·n. 

Estas mismas discusiones se ampararon también en el paradigma de la sustentabilidad, de 

hecho, son dos visiones de un nuevo desarrollo que se retroalimentan y convergen en el 

mismo punto: que el desarrollo social ðhumano- y el aprovechamiento y protección de los 

recursos sea posible mantenerse en el largo plazo. Ambas propuestas, desarrollo local y 

desarrollo sustentable suponen, como objetivo primario, el mejoramiento continuo y 

permanente de la calidad de vida de la población. El enfoque local ha permanecido casi 

invariablemente en las definiciones posteriores, tanto de turismo sustentable como de 

desarrollo turístico sustentable.  

Pese a que las cuestiones relativas al tema de la sostenibilidad surgen en torno al 

concepto de capacidad de acogida allá durante la década de los 60, el más temprano 

antecedente oficial de lo que actualmente se concibe como desarrollo sostenible puede 

identificarse en los primeros años de la década de los 70, específicamente durante el año 

1972, al salir a la luz la publicación Los límites del crecimiento (elaborado por el Club de 

Roma49); el segundo intento ðque tuvo mayor eco entre los diversos sectores 

internacionales- lo constituye el Informe Bruntland o Nuestro Futuro Común emitido por la World 

Comission on Environment and Development en 1987, en su definición se destaca la idea de que 

debe buscarse la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de generaciones futuras para satisfacer las propias.  

                                                 
49 Informe elaborado por un grupo de científicos, investigadores e industriales  con base en la relación de 5 variables: población, 
producción de alimentos, industrialización, contaminación y consumo de recursos no renovables. 
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Esta posición de sustentabilidad fue ratificada en la Cumbre de la Tierra realizada en 

la ciudad brasileña de Río de Janeiro en el año de 1992 (Conferencia de Río de Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo y Medio Ambiente, 1992) al establecerla "como una orientación 

política mayor para el siglo XXI". Es en este momento en que los organismos 

internacionales participantes reconocen la grave situación ambiental y asumen la 

responsabilidad de compaginar dos objetivos básicos: modificar los patrones de desarrollo 

para que éste adquiera mayores probabilidades de ser alcanzado, y proteger el medio 

ambiente y los activos socioculturales en el marco de una gestión global e integradora que 

considere las expectativas ambientales, económicas y sociales a partir de incorporar la 

sustentabilidad como el eje articulador (Vera et al, 1997).  

Derivado de esta tendencia global de sustentabilidad que permea el enfoque local 

del desarrollo, el sector del turismo comienza a manifestar, en los discursos oficiales, cierta 

preocupación por el futuro de las comunidades y los recursos turísticos, convirtiéndose en 

el tema central del debate sobre las políticas de gestión de la actividad turística. Las primeras 

iniciativas que sugirieron la relación turismo y desarrollo sostenible fueron promovidas 

principalmente por la OMT.  

Inspirado en la Declaración de Manila (OMT, 1980), el Documento de Acapulco, signado 

en 1982 (OMT, 1982), refiere la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 

reconocer el papel del turismo como una estrategia internacional de desarrollo. Las reflexiones 

giran en torno a los cambios necesarios en la administración y cooperación para el turismo, 

así como la afirmación del poder del turismo para el logro de la paz entre los pueblos. Se 

enfatiza el derecho a las vacaciones y al libre desplazamiento lo que se traduce en un 

impulso al turismo social como un derecho laboral, así como la importancia del turismo 

doméstico; tangencialmente refiere la necesidad de propiciar una participación equitativa, 

pero no en el sentido indicativo de un requisito para la sustentabilidad, sino más bien, como 

un elemento que garantiza a futuro el acceso a las vacaciones y por lo tanto advierte cierto 

impulso para el consumo.  

De la misma influencia, en 1985, la reunión celebrada en la ciudad de Sofía 

(Bulgaria) da como resultado la Carta del Turismo y Código del Turista (OMT, 1985). En el 

artículo III, de manera tangencial (punto c) se se¶ala òproteger, en inter®s de las 

generaciones presentes y futuras, el medio ambiente turístico, que por ser al mismo tiempo 
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un medio humano, natural, social y cultural, constituye el patrimonio de la humanidad 

enteraó ello refleja un acercamiento al paradigma de la sustentabilidad que se pone de moda 

en los años posteriores. Otro punto relevante, es la recomendación hacia la promoción del 

contacto del visitante con los pobladores de las comunidades que visita, así mismo señala a 

la prostitución y al consumo de estupefacientes como referentes ðpreocupaciones- 

negativos de las prácticas turísticas, no obstante, el centro del documento cae nuevamente 

en los derechos de los turistas, esta vez con una perspectiva más completa ya que incorpora 

un código de comportamiento. De la misma manera agrega el derecho de las poblaciones hacia la 

protección de sus costumbres y su patrimonio.  

Posteriormente, a fines de la década de los 80, en medio de la euforia generada por 

la oficialidad del paradigma de la sustentabilidad, la Declaración de La Haya sobre Turismo 

(OMT, 1989) establece 10 principios, los cuales deberán regir las actuaciones de los diversos 

involucrados en la actividad turística dado que se reconoce como un fenómeno masivo de la vida 

cotidiana, así mismo es reconocida su capacidad para incidir, de manera positiva, en la calidad 

de vida de la sociedad y la importancia de diseñar planes de desarrollo, donde se incluya al 

turismo de una manera integral con el resto de las actividades económicas, generando con 

ello un beneficio para las comunidades locales.  

Por otra parte, la declaración subraya, de manera explícita, considerar la capacidad 

general de absorción turística de los destinos, vinculada con la integridad territorial y con la 

noci·n de òdesarrollo duraderoó a partir de la sensibilizaci·n y educaci·n tanto de turistas 

como de pobladores locales; se reconoce la òimportancia industrial del turismo cuando menos 

igual al de las demás actividades económicas y sociales [de las naciones y, de la misma 

manera], la necesidad de abordar con un criterio global los problemas creados por el turismoó 

(Principio X de la Declaración, p.5 ð cursivas propias-) criterios que deben considerarse en 

la definición de la política turística nacional. Como se puede apreciar, se abre de una manera 

más clara la posibilidad de diseñar modelos turísticos cercanos a los intereses y las 

necesidades de la esfera local. 

La OMT partió entonces del concepto de desarrollo sostenible presentado en el 

Informe Bruntland y en principio definió al turismo sostenible como:  
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el que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo 

protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales la diversidad 

biol·gica y los sistemas que sostienen la vidaé (OMT, 1991)  

 

En estos documentos se agrega que la OMT incorpora elementos como la 

conservación de recursos, la planificación y la gestión, satisfacción de la demanda y el 

reparto de los beneficios como indispensables para conseguir un verdadero desarrollo.  

Esta primera aproximación al concepto, si bien es cierto que reconoce las 

necesidades de las regiones receptoras, mantiene como eje al turista cuyas necesidades, en 

un esquema de prioridades, son las que se busca satisfacer y deja muy abierto los temas: 

recursos naturales y comunidades receptoras, con todo y sus necesidades, ubicándolas en un 

plano menor importancia. 

Es hasta la Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote (OMT, 1995) que el organismo 

internacional otorga una definición de desarrollo turístico sostenible. Es por decirlo de 

alguna manera, el documento que institucionaliza la perspectiva de la sustentabilidad en el 

turismo, no obstante que en documentos anteriores se hayan perfilado ciertos 

planteamientos -que hoy por hoy se relacionan con requisitos para las prácticas de un 

desarrollo sustentable del turismo-. Es a partir de este momento que se formaliza el 

discurso hacia el tratamiento del tema ambiental como el eje central de la sustentabilidad.  

La Carta convoca a los diferentes sectores de carácter público y privado que 

intervienen en las prácticas turísticas a reflexionar y adoptar 18 principios y objetivos para el 

logro del desarrollo turístico sostenible, del que dice: 

 

é ha de ser soportable ecol·gicamente a largo plazo, viable econ·micamente y equitativo desde una 

perspectiva ®tica y social para las comunidades localesé (OMT, 1995:2) 

 

y al que define como: 

 

é un proceso orientado que contempla una gesti·n global de los recursos con el fin de asegurar su 

durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. 
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Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente 

en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la 

sustentabilidad de los recursos de los que depende (OMT, 1995: 2. Negritas propias). 

 

 Una lectura más fina permite apreciar que predomina una mirada global de la 

gestión turística, la escala local no es considerada para definir los instrumentos de gestión 

adecuados para cada espacio ðahora turistizado-. Otro elemento que se ubica en primer 

plano de importancia tanto en la definición de turismo sostenible como en la de desarrollo 

sostenible del turismo, es el tema de los recursos ðlos naturales al precisar las áreas 

protegidas- cuyo uso turístico debe garantizar su permanencia ya que de ellos depende la 

actividad, no la población, que de una u otra manera es poseedora natural de los derechos de 

usufructo de esos recursos. Sin embargo, el Código Ético Mundial para el Turismo -Santiago de 

Chile- al reconocer el rápido crecimiento del turismo debido a diversas motivaciones y sus 

òpoderosos efectos positivos y negativos en el medio ambiente, en la econom²a y en la 

sociedad de los países emisores y receptores, en las comunidades locales y en las 

poblaciones aut·ctonaséó (OMT, 1999:2), denota un cambio sustancial al trasladar el 

discurso del plano turista al plano comunidades emisoras y receptoras, concretando la escala 

hasta el ámbito de lo local, así mismo es importante señalar que no sólo se reconocen 

efectos positivos. Resalta la adopci·n de los t®rminos òvisitante, turista y turismoó de la 

Declaración de Ottawa (1991) y la identificación de los que deben ser involucrados en el 

proceso en el sentido de òagentes ð actores del turismo sustentableó y sus 

responsabilidades.  

Los artículos que componen el documento son diez que agrupados, deben constituir 

una perspectiva amplia del desarrollo sostenible. Particularmente el artículo 3 (p.5) señala al 

turismo como factor de desarrollo sostenible; hace hincapié en las cuestiones ambientales y la 

aceptación de nuevas modalidades de turismo: de naturaleza y ecoturismo, siempre y 

cuando òrespeten el patrimonio natural y la poblaci·n local y se ajusten a la capacidad de 

ocupaci·n de los lugares tur²sticosó, es esta visión la que orienta las acciones de la 

Declaración de Quebec. Otros artículos se ocupan de las cuestiones culturales, 

particularmente de los sitios considerados patrimonio de la humanidad (art. 4). Cabe resaltar 

que el artículo 5 destaca la oportunidad que representa la actividad para el desarrollo de las 
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comunidades de destino, particularmente la posibilidad de asociación y participación 

equitativa elementos que deberán incidir en las políticas turísticas cuya eficacia deberá 

reflejarse en una mejoría de los niveles de calidad de vida; es así que:  

 

el modo de explotación de las estaciones y de los medios de alojamiento turístico tenderán a su 

óptima integración con el tejido económico y social local. En igualdad de competencia se 

dará prioridad a la contrataci·n de personal localé De conformidad con la normativaé [se] 

llevarán a cabo estudios de impacto de sus proyectos de desarrollo en el entorno y en los medios 

naturalesé facilitar§né toda la informaci·n relativa a sus programas futuros y a sus consecuencias 

previsiblesé (OMT, 1999:5. Negritas propias) 

 

 Resalta por su importancia el tema de las obligaciones de los agentes turísticos que 

se especifican particularmente en los arts. 6 y 18. Estos planteamientos son un indicativo, de 

que al menos en el discurso internacional, comienzan a corregirse algunas de las limitaciones 

contenidas en la definición expuesta en la Carta de Lanzarote en 1995. 

En pocas palabras, estos son los elementos que facilitan una interconexión de la 

institucionalización discursiva de la sustentabilidad con la institucionalización de la práctica de la 

sustentabilidad ðsi es que es válida la separación- , que comienza a manifestarse a fines del 

siglo XX, principios del siglo XXI. 

  Inspirada en el reconocimiento de las nuevas prácticas de turismo en espacios 

naturales y áreas protegidas, el año 2002 es promovido como el Año Internacional de 

Ecoturismo, resolviéndose en la Cumbre Mundial de Ecoturismo celebrada en la ciudad de 

Quebec, Canadá la Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo (OMT, 2002). Constituye un 

trabajo que se difundirá en la Cumbre de Johannesburgo al ser considerado el potencial del 

turismo para la solución de la pobreza y para el mantenimiento de ecosistemas frágiles.  

Consecutivamente el discurso se centra en las relaciones de las prácticas turísticas 

con el medio ambiente y éste a su vez con la cultura heredada de las comunidades y 

poblaciones locales. La gestión a escala local y el mantenimiento del saber hacer se sustenta 

con el fomento de redes de cooperación, el nuevo rol de los gobiernos locales -en cuanto al 

diseño de las políticas y estrategias de desarrollo sostenible y del marco normativo y 

jurídico- y las directrices para el sector privado -particularmente respecto a la generación de 
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residuos, utilización de energías renovables, promoción del respeto y comportamiento ético 

de sus trabajadores y clientes y proveedores-.  

Una iniciativa más reciente, la Declaratoria de Johannesburgo (ONU, 2002) 

resultado de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible ðconocida también como 

Río + 10- retoma los planteamientos de las reuniones anteriores y dice respecto al turismo:  

 

Promover el desarrollo sostenible del turismo, incluido el turismo no consuntivo [agotador-

debilitador] y el turismo ecol·gico, é a fin de aumentar los beneficios que las comunidades 

receptoras obtienen de los recursos que aporta el turismo, manteniendo al mismo tiempo la 

integridad cultural y ambiental de dichas comunidades y aumentando la protección de las zonas 

ecológicamente delicadas y del patrimonio natural.  

 

Promover el desarrollo sostenible del turismo y el fomento de la capacidad en ese ámbito para 

contribuir al fortalecimiento de las comunidades rurales y locales. Ello entrañaría la adopción, en 

todos los planos, de medidas encaminadas a: 

a. Aumentar la cooperación internacional, las inversiones extranjeras directas
50

 y las 

asociaciones con el sector privado y el sector público en todos los niveles; 

b. Formular programas, incluso en materia de educación y capacitación, que fomenten la 

participación en el ecoturismo, habiliten a las comunidades autóctonas y locales para 

fomentar el ecoturismo y beneficiarse de él e intensifiquen la cooperación entre los 

distintos interesados en el desarrollo del turismo y la preservación del patrimonio, 

con el fin de aumentar la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el 

patrimonio cultural; 

c. Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y los países con economías en 

transición con el fin de apoyar el desarrollo de empresas de turismo sostenible, las 

inversiones en dichas empresas y los programas de creación de conciencia turística, 

mejorar el turismo interno y estimular el desarrollo empresarial;  

d. Ayudar a las comunidades locales a administrar las visitas a sus atracciones 

turísticas de modo que obtengan el mayor beneficio posible con un mínimo de riesgos 

y de efectos negativos para sus tradiciones, su cultura y su medio ambiente, con el 

apoyo de la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones competentes; 

                                                 
50 Se ha subrayado este componente, ya que liberalizar este aspecto, genera un debilitamiento del aparato productivo local con su 
respectiva carga ambiental. Por un lado este tipo de inversiones establece vínculos estrechos con una postura de mercado neoliberal ðlo 
que supone poca preocupación por las cuestiones sociales y ambientales; y por otro, porque se le asocia directamente con 
emprendimientos de gran escala, representativos de explotaciones de enclave turístico, que impiden la creación de redes de participación, 
cooperación y articulación territorial. 
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e. Promover la diversificación de las actividades económicas, incluso facilitando el 

acceso a los mercados y a la información comercial, así como la participación de las 

empresas locales incipientes, especialmente las pequeñas y medianas. Informe 

de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo (ONU, 2002. 

Inciso 43, pág. 42. Negritas propias) 

 

Todas estas condicionantes proporcionan elementos para repensar el turismo desde 

la filosof²a de òlo localó. El papel de las ONGËs, de las asociaciones comunitarias y de las 

instituciones académicas, es reconocido en cuanto a participación como evaluadores al dar 

seguimiento de los impactos, al proponer nuevas formas de financiamiento y establecer 

vínculos de cooperación para el desarrollo de soluciones ante la problemática que generan 

los proyectos turísticos.  

 La Declaración de Djerba sobre Turismo y Cambio Climático ðTúnez- (OMT, 2003) hace 

hincapié en la incidencia del turismo sobre el cambio climático, particularmente en el tema 

de transportes y el uso de recursos hídricos y energéticos. Se insiste en que esta situación de 

degradación ambiental se observa principalmente en pequeñas islas o países en desarrollo o 

en territorios con ecosistemas frágiles, por lo tanto se insta para emprender acciones desde 

el financiamiento y la investigación para encontrar respuestas favorables a la problemática 

que se presenta y alineados al Protocolo de Kyoto, así como impulsar acciones de planificación 

adecuados para prever, atenuar o mitigar las implicaciones del turismo, particularmente en 

países menos desarrollados y para los cuales, el turismo se constituye un sector estratégico. 

De la misma manera, el documento promueve un cambio generalizado en pautas de 

consumo y en la selección de destinos y prácticas turísticas responsables con el medio 

ambiente y la variable climática. Estos elementos no se retoman ni en la política nacional ni 

en la local. 

En el año 2004, la OMT amplía en concepto al incorporar todas las formas y 

segmentos del turismo en la perspectiva de la sustentabilidad, es así que hoy por hoy, se 

habla de la posibilidad, y necesidad, de propiciar dinámicas de turismo sustentables en 

diferentes escalas territoriales y segmentos: de litoral y urbano ðque son tradicionalmente 

vinculados con un turismo de masas-, rural, natural, de montaña, etc.; visión limitante de los 

documentos anteriores que sólo relacionaban un turismo sustentable con prácticas de 
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turismo no masificado; así mismo señala que los principios de sustentabilidad se refieren al 

equilibrio adecuado entre los aspectos ambiental, económico y sociocultural para garantizar 

la sustentabilidad en el largo plazo.  

 De esta manera, el trabajo de conceptualización inicia un camino evolutivo hacia 

una nueva definición de desarrollo sostenible del turismo otorgada por este organismo, en 

ella se destacan las siguientes premisas como un deber:  

 

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo 

turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar las recursos 

naturales y la diversidad biológica 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos 

culturales arquitectónicos y vivos sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la 

tolerancia sociocultural  

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes 

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se encuentren oportunidades de 

empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza 

 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 

relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una participación amplia y 

establecer consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un 

seguimiento constante de los impactos [evaluación], para introducir las medidas preventivas 

o correctivas que resulten necesarias. (OMT, 2004 ðúnica página-) 

 

 Sobre el turismo sostenible precisa: 

 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y 

representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 

problemas de la sustentabilidad  y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. (OMT, 

2004 ðúnica página-) 

 

El tema de la responsabilidad es medular en el contexto de la sustentabilidad del 

turismo. El Código de Ética para el Turismo signado en 1999 ya vaticinaba esta 

importancia. El giro conceptual hacia un turismo responsable comienza a vislumbrar un 
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nuevo modelo turístico. La Conferencia de Cape Town y la Declaración de Kerala sobre 

turismo responsable, sólo son un indicio. 

 El turismo responsable no está relacionado con segmentos de mercado específicos, 

no es un producto, ni una tipología de viaje turístico; va más allá del turismo sustentable, se 

trata, en síntesis, de una forma diferente de hacer turismo; en todo caso debe entenderse 

como una meta sectorial. Las premisas de la responsabilidad y la sustentabilidad deben ser 

transversales a todos los tipos y modalidades de prácticas turísticas, así como a todas las 

categorías de destinos turísticos posibles.  

 La reunión de Kerala, India llevada a cabo en marzo de 2008, tuvo por objetivo 

establecer los principios del turismo responsable, compartir experiencias,  aprender unos de 

otros e identificar buenas prácticas, así como establecer mecanismos de interacción entre los 

diferentes stakeholders. Los trabajos sobre turismo responsables tuvieron origen en Cape 

Town, en 2004, y fueron el resultado de algunos acuerdos específicos sobre el turismo en 

Sudáfrica. En esa ocasión se establecieron algunas características que se ratifican en la 

Segunda Conferencia Internacional de Turismo Responsable en Desatinos, realizada en 

Kerala, India en marzo de 2008: 

 

× Minimiza los impactos económicos, ambientales y sociales; 

× Genera mayores beneficios económicos para la población local y se enlaza con el bienestar de las 

comunidades, mejora las condiciones de trabajo y el acceso a la industria; 

× Involucra a la población local en las decisiones que afectan sus vidas y sus oportunidades; 

× Realiza contribuciones positivas a la conservación del patrimonio cultural y natural y al 

mantenimiento de la diversidad mundial; 

× Provee más opciones de experiencias recreativas para los turistas a través de contactos 

significativos con la población local y un mayor entendimiento de temas sobre la cultura local, lo 

social y lo ambiental; 

× Provee acceso a personas con discapacidades físicas; 

× Es culturalmente sensible, promueve el respeto entre turistas y anfitriones y construye orgullo y 

confianza local. 

 

De esta manera, se hace evidente que los diversos temas considerados sufren una 

evolución, hecho que confirma que el desarrollo es un proceso dinámico y que necesita de 
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adaptaciones permanentes de la teoría a la realidad -y viceversa- y a los retos que debe 

afrontar la política turística. En prácticamente todos los documentos se reconoce la 

necesidad de implementar al turismo como un elemento de las políticas de desarrollo y 

paralelamente enfatiza el enfoque local sustentable, así mismo se hace hincapié en el valor 

que adquiere como estrategia de desarrollo, en principio desde una visión internacional, 

posteriormente, a partir de la participación de la población, como estrategia local. Se 

incluyen temas como la asociación y la cooperación, igualmente las cuestiones relativas a la 

gestión son asumidas en principio globalmente, posteriormente, al incorporar elementos 

como la distribución en tiempo y espacio de los flujos turísticos, la consideración del rol 

dual de la población y la integralidad territorial, adopta una perspectiva local a través de la 

cual se considera existen mayores probabilidades de conseguir la sustentabilidad.  

 

B) LA POLÍTI CA TURÍSTICA: ESCALAS DE GESTIÓN Y APLICACIÓN 

(NACIONAL, ESTATAL Y LOCAL)  

 

1. El enfoque nacional de la política turística 

El amplio espectro de cartas, declaraciones y compromisos adquiridos por las entidades 

participantes en la OMT ðentre los que se encuentra México desde su fundación en 1970-, 

gira en torno a la premisa de que el turismo depende en gran medida de la conservación de 

los recursos naturales, en tanto que atractivos y factores de producción, es decir, la materia 

prima del turismo como proceso económico. Esta visión, simplista y limitada de nuevo a los 

aspectos económicos, insinúa por un lado un interés por conveniencia económica y por 

otro, el reconocimiento de la necesidad de mantener la interdependencia ðequilibrada e 

integral- entre el cuidado ambiental y la paulatina transición e incorporación de los planos 

social y económico en el discurso de la sustentabilidad.  

La sustentabilidad del turismo, entendida en términos actuales, conlleva la premisa 

de preservar del consumo excesivo y destructivo a los recursos naturales y culturales sobre 

los que se sustenta esta actividad, ya que son ellos los que determinan el poder de atracción 

de cada uno de los destinos turísticos, es decir, se establece un principio precautorio basado 

en el cálculo del riesgo y la incertidumbre en el discurso de la política turística , que se 
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ampara en el debate científico, pero en realidad permanece en la l²nea de la òexplotaci·nó de 

la naturaleza, aunque esta se diga conservacionista. 

La rápida adopción de este paradigma en los discursos y políticas mexicanos difiere 

de los resultados que se han obtenido. Si bien es cierto que se ha logrado una mayor 

sensibilidad respecto a los impactos que está generando el turismo (concebida 

anteriormente como la industria sin chimeneas) los resultados visibles son todavía limitados 

y en gran medida, restringidos a la variable ambiental y privilegiando la perspectiva 

economicista y de competitividad òsustentableó.  

Como una primera referencia de lo anterior, pueden señalarse algunos componentes 

del marco legal y de planificación de referencia: la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal 

de Equilibrio Ecológico, la Agenda 21 para el Turismo Mexicano o la Estrategia Nacional de 

Sustentabilidad Turística, vinculada con el turismo en Áreas Naturales Protegidas, entre otras. 

La conveniencia de incluir la perspectiva de la sustentabilidad -como un nuevo nicho de 

mercado- se confirma con diversos comunicados de la Presidencia de la República 

Mexicana desde el sexenio Zedillista, he aquí algunos ejemplos: 

 

La sustentabilidad se ha ido convirtiendo para el mercado internacional de viajes, en una 

condición para el desarrollo competitivo del sector turístico, que permite, entre otros alcances, 

el desarrollo socioeconómico, al mismo tiempo que constituye una respuesta apropiada en los 

ámbitos de aprovechamiento racional de los recursos naturales y culturales. (SECTUR; 2000 -única 

página-. Negritas propias). 

 

 Sin embargo, el marco ambiental de referencia, ya que la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y el Instituto Nacional de Ecología 

(INE) son protagonistas de este esfuerzo, ofrece una visión más integral de lo que significa 

la sustentabilidad: 

 

El propósito del gobierno mexicano ha sido que la actividad turística del país se reconvierta 

hacia esquemas de sustentabilidad; de orden ambiental, para cuidar el capital natural; de orden 

social con el objeto de que los beneficios de desarrollo turístico se reflejen en los valores culturales 

locales receptoras y, al mismo tiempo, se preserven los valores culturales de nuestros destinos y de 

orden económico para generar rentabilidad a los inversionistas. (SECTUR, 2000 ð única página-. 

Negritas propias).  
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 En este caso, el interés se hace evidente con la elaboración de diagnósticos turísticos 

para más de 151 destinos en todo el país y Agendas 2151, de la misma manera que se ofrece 

capacitación y metodologías de impacto ambiental, programas de ordenamiento ecológico, y 

planes de manejo de áreas naturales. (SECTUR, 2000)  

En otro comunicado oficial, la percepción del paradigma de la sustentabilidad se 

expresa  así: 

 

énuestro gran desafío es conciliar y equilibrar las condiciones de los flujos turísticos y el 

desarrollo que conllevan, con la preservación del ambiente y el entorno natural, cultural y humano 

donde esta actividad se ejerceé 

 

éLa sociedad sustentable, es aquella que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas, concepto que en México hemos 

adoptado plenamenteé 

  

éMás allá de los beneficios económicos, dijo, el turismo permite promover mayores niveles de 

educación, capacitación y salud, así como infraestructura básica, servicios públicos y vivienda. Este 

beneficio es particularmente evidente en las localidades que carecen de alternativas en otros 

sectores productivos...  

  

éno hay duda que el turismo crea y promueve progreso y en él se integra un mercado exitoso en 

expansión, nacional e internacional. Debemos, por ello, acelerar la inserción de la actividad en 

esquemas de desarrollo sustentable e incorporar a las comunidades locales, respetando sus 

identidades. ´Ellos son garantía de sustentabilidad´. (SECTUR, 2002 ðúnica página-. Negritas 

propias)  

 

 De la misma manera, diversos instrumentos de la política turística como 

declaraciones, planes, programas y discursos oficiales, señalan la importancia estratégica del 

sector turístico mexicano. Se apunta lo relevante de su contribución en la generación de 

                                                 
51 La Agenda 21 para el Turismo Mexicano, propone siete puntos estratégicos que permitan tener un marco de acción, para trabajar 
conjuntamente hacia el desarrollo sustentable de la actividad turística:  

× La Implantación de Agenda 21 local para municipios turísticos.  

× El Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo.  

× La Promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos turísticos.  

× Un Programa de incentivos a la actividad turística sustentable.  

× Un Programa de capacitación y transferencia tecnológica.  

× El Ordenamiento Ecológico del territorio como base de un desarrollo turístico integral.  

× El ecoturismo como clave para el desarrollo del Turismo en Áreas Naturales Protegidas 
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divisas y empleo, en su potencial para atraer inversiones extranjeras y sobre todo en la 

oportunidad de que el turismo contribuya al desarrollo integral de los territorios turísticos a 

partir del impulso a mipymes turísticas y de contribuir a elevar la competitividad del país en 

el marco internacional, estos son objetivos del PST 2007-2012 (SECTUR, 2007-2012). 

Este programa tiene como su lema òEl turismo, la alternativa de M®xicoó ð a 

diferencia del plan del periodo anterior (2000-2006) en que se vislumbraba como una 

òactividad estrat®gicaó. La base del discurso es impulsar una política turística orientada a la 

competitividad, sustentabilidad y diversidad ya que se reconoce la contribución del sector en 

la mejoría de las condiciones de calidad de vida. Se destaca la ubicación que se le otorga al 

sector dentro del Eje Nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (en adelante PN 

D) òEconom²a Competitiva y generadora de Empleoó, siendo este el gran objetivo sectorial:  

 

Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus 

mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del 

sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional (Gobierno Federal, 2006-2012:16. 

Negritas propias) 

 

Esto se pretende lograr a través de metas específicas que pueden resumirse en: 

 

× Mejorar la posición competitiva del turismo mexicano en el Índice de competitividad de la 

Industria del Turismo del Foro Económico Mundial, pasando del lugar 49 al 39 en el año 2012; 

así como pasar del lugar 57 al 50, en el Subíndice de Ambiente para Negocios. 

× Los avances en estos indicadores se reflejarán en una inversión total privada de 20 mil 

millones de dólares durante el sexenio, creando anualmente 125 mil nuevos empleos mejor 

remunerados.  

× Para el año 2012, se tendrán 28.9 millones de turistas internacionales con una derrama de 17 mil 

millones de dólares; así como 165.8 millones de turistas domésticos, con una derrama de 

918,000 millones de pesos. (Gobierno Federal, 2006-2012:8. Negritas propias). 

 

Como resulta evidente, salvo la variable económica, el resto de los elementos que 

componen los planteamientos genéricos de la sustentabilidad quedan reducidos al mero 

discurso introductorio y consecuentemente, el posicionamiento dentro del turismo en el 
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contexto de la economía global y nacional se ha ido consolidando. Se ha convertido en todo 

un fenómeno a pesar de las tendencias políticas, económicas, sociales y medioambientales.  

Invariablemente, la perspectiva de la sustentabilidad debe trascender más allá de la 

arenga política, particularmente en lo que se refiere a la perspectiva de largo plazo y trans 

generacional, como ya se apuntó con anterioridad: todo cambia: la perspectiva, los intereses, 

los valores, la sociedad, los actores políticos, y en este caso, hasta la supuesta estabilidad 

económica y la aparente solidez de un mercado doméstico. Sobra decir que en este contexto 

actual no se cuenta con escenarios alternativos a nivel macro económico, no así en la escena 

local, ámbito que ofrece mayores probabilidades de ensayar con éxito el tema del desarrollo 

sustentable del turismo.  

Es así que parte de la argumentación que ofrece el PST se basa en la identificación 

de algunas potencialidades para:  

 

× Replantear el modelo de desarrollo del turismo, sobre la base de lo que ya se ha hecho y 

experimentado, pero sobre todo para dirigir mejor los esfuerzos de los programas actuales de 

desarrollo regional.  

× Uno de los mayores retos es la concurrencia de las políticas públicas. Esta situación 

involucra a cuando menos catorce organismos públicos entre secretarías y entidades 

descentralizadas que están vinculados principalmente con aspectos de inversión en 

infraestructuras y equipamientos, seguridad pública y de uso y conservación del patrimonio 

natural y cultural, entre otros factores. La falta de coordinación, la duplicidad de esfuerzos, 

así como los vacíos de regulación jurídica, son temas que es necesario resolver. En esta 

problemática también se incluye a estados y municipios, a la iniciativa privada y al 

sector social. 

× Es necesario actualizar el marco regulatorio de la actividad turística en temas ambientales, 

laborales, de inversión, de salud e higiene y de igualdad de género entre otros, que contribuyan a 

elevar la competitividad y la sustentabilidad ambiental, económica y social de los proyectos 

turísticos. (Gobierno Federal, 2007-2012:10. Negritas propias) 

 

Mediante estas estratégicas, México atiende cuestiones específicas del turismo en el 

ámbito nacional e internacional, pero también busca contribuir al logro de otros objetivos 

estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-20012 (en adelante PND) como son los 
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de: crecimiento económico, nivel de ingreso, empleo, competitividad, infraestructura y 

equidad entre regiones e igualdad de género.  

Una segunda referencia sobre las contradicciones de la política turística es la mirada 

y actuación corta, restringida a la promoción y el fomento económico centrado en la escena 

nacional, que no alcanza a concretar las potencialidades que se identifican y traslada la tarea, 

más operativa, a otras áreas de la administración pública, como la de Desarrollo Rural o la 

de Desarrollo Social, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o la Comisión de 

Pueblos Indígenas con mayor incidencia en ámbitos locales específicos.  

Basten dos hechos para explicar el argumento. Por un lado se encuentra la reciente 

Ley General de Turismo52. En ella se advierte un discurso que otorga un mayor énfasis al 

turismo sustentable, de hecho ofrece una definición del mismo en la fracción XIX del 

Artículo 353. En este mismo artículo pero en la fracción XXI, también se otorga una 

definición genérica sobre lo que será considerada una Zonas Prioritarias de Desarrollo 

Turístico Sustentable.  

Se destaca el Capítulo VII, que particularmente trata sobre el Ordenamiento 

Turístico del Territorio y la posibilidad de realizar aproximaciones regionales e 

interestatales; paradójicamente sobresalen algunos aspectos de contraposición 

constitucional en las atribuciones otorgadas a los municipios y los estados para la realización 

de los ordenamientos turísticos. En el caso del Capítulo VIII, que aborda el tema de las 

Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, para las cuales no se establecen los criterios ni la 

metodología para definirlas, se hace énfasis en las áreas naturales protegidas, excluyendo 

con esto la posibilidad de que la perspectiva de la sustentabilidad alcance zonas rurales, de 

litoral, zonas arqueológicas, zonas urbanas o centros históricos, muchos de ellos patrimonio 

de la humanidad reconocidos por la UNESCO. 

Una mención adicional se refiere al Fondo Nacional de Turismo (en adelante 

FONATUR, Capítulo II) al cual la ley le otorga amplio margen de maniobra respecto de la 

adquisición y otorgamiento de créditos, financiamiento y garantías para el desarrollo 

turístico. Particularmente llama la atención la manera permisiva en el fomento de 

inversiones turísticas ðpuede suponerse desarrollos inmobiliarios- amparada bajo el 

                                                 
52 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009. 
53 Sin ir más allá, el concepto no vuelve a ser tomado en cuenta en la definición de los elementos que se especifican en  los artículos y/o 
fracciones que componen la ley. 
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supuesto de la sustentabilidad, lectura realizada a partir de las fracciones III y VI del 

Artículo 44 que señalan:  

 

Coordinar con las autoridades Federales, de los Estados, Municipios y del Distrito Federal, las 

gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones 

que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turística, así como la prestación 

de servicios turísticos.  

 

Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar, y en general, realizar cualquier tipo de 

enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuyan al fomento sustentable de la 

actividad turística.  

 

Esta situación ha ocasionado un amplio debate legislativo, académico y al interior de 

ONG´s sobre los problemas ambientales y sociales derivados por las inversiones 

òtur²sticasó en espacios tur²sticos emergentes, particularmente en zonas de litoral, 

incrementándose las discusiones sobre la particular atribución del FONATUR, sus 

limitaciones y alcances, cuya indefinición ha derivado en problemas sociales y ambientales. 

Adicionalmente, en la ley no se definen criterios específicos de competitividad ni de 

sustentabilidad, tampoco se considera la responsabilidad del sector frente a los efectos del 

cambio climático. 

El segundo hecho relevante, es la propuesta presentada por el ejecutivo federal al 

Senado de la República en la que desaparece a la Secretaría de Turismo y suma sus 

funciones a las de la Secretaría Económica54. En principio, esta decisión invita a una 

reflexión de varias aristas55. 

                                                 
54 Esta secretaría desaparecería de la estructura de administración pública junto con las Secretarías de la Reforma Agraria, y la de la 
Función Pública, anuncio realizado el 8 de septiembre de 2009, bajo el argumento de disminuir el gasto del aparato burocrático, junto con 
otras medidas económicas, ante la crisis económica por la que atraviesa el país. Descartado temporalmente por el Senado de la República, 
se mantiene latente la propuesta para su discusión durante 2010. 
55

  

a) Existe una percepción generalizada en diversos sectores sociales y políticos de que las funciones de la Secretaría de Turismo se 
restringen a la Promoción. Resultado quizá del énfasis histórico otorgado a esta función entre otras atribuciones. 

b) En sus más de 30 años de existencia formal, la oficina de turismo federal no ha logrado consolidar su papel como gestora / 
promotora de un modelo turístico que realmente contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones receptoras. 

c) Los elementos de planificación más relevantes que ha propuesto la Secretaría se centran en la cantidad de turistas y derrama 
económica y no en los aspectos cualitativos de las prácticas turísticas, ni en las repercusiones en las comunidades receptoras. 

d) La propuesta de òdesaparici·nó de esta entidad de la administraci·n p¼blica no refleja en lo más mínimo el carácter estratégico que 
discursivamente se le otorga a la actividad. 

e) Es lógico suponer que al incorporarse a la Secretaría Económica se privilegiará no sólo la parte promocional, sino que también la 
política tendrá como base el crecimiento económico que pueda aportar la actividad turística, alejándose de la propuesta tímida que 
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De cualquier manera, la importancia del turismo dentro de la estructura económica 

mexicana, ha quedado más que definida por los acontecimientos recientes, a saber: la crisis 

económica mundial, la inseguridad y el brote de influenza AH1N1, han supuesto un 

descenso importante en la actividad turística nacional, única actividad económica que 

mantenía, hasta antes de la epidemia, cuotas de crecimiento sostenido. La afectación se 

observó principal y temporalmente en la demanda de origen extranjero, lo que obligó a 

diseñar estrategias turísticas emergentes orientadas a evitar el desplome del turismo 

doméstico a través del programa Vive México, en el que se han invertido cerca de 1,200 

millones de pesos. A nivel local, cada destino turístico implementó estrategias particulares 

con ofertas o paquetes òarmadosó espec²ficamente para los mexicanos. En este proceso, los 

medios de comunicación jugaron un papel relevante, tanto en la alerta de salud, como en la 

promoción de los destinos turísticos. 

Otro elemento en el análisis es la importancia del fomento a la inversión en 

desarrollos inmobiliarios en destinos turísticos. Esta es una práctica común en numerosos 

países, pero que en México representa el principal destino de las inversiones turísticas, 

fenómeno que se facilita por los laberintos que ofrece tanto la legislación ðen materia 

ambiental, de inversión, de desarrollo, turística, etc- como de la política turística. Esta es una 

preocupación válida en este contexto, en virtud de que, como se verá en el Capítulo V, la 

propuesta de turistización del Paisaje Agavero que se ofrece desde la oficina de turismo 

estatal (SETUJAL), abre esta posibilidad: turismo residencial o turismo de segundas 

residencias en el Paisaje Cultural, lo que obviamente constituye uno de los elementos que 

pondría en riesgo la declaratoria de paisaje cultural otorgada por la UNESCO.  

Como se señaló en páginas anteriores, el área de estudio Tequila, fue denominado 

Pueblo Mágico en 2003. Los recursos provenientes de este programa han contribuido 

notablemente a elevar la calidad de la imagen urbana, de la misma manera que ha permitido 

articular relaciones específicas entre el sector público y el sector privado. Esta interrelación, 

ha sido la clave del éxito relativo de esta iniciativa en el caso de este Pueblo Mágico; así 

                                                                                                                                                
comenzaba a delinearse en el propio PST, particularmente de que el turismo pudiera contribuir al desarrollo integral. De nuevo se 
privilegiará la variable económica, disminuyendo la importancia de los aspectos sociales y ambientales del turismo. 

 
Con todo lo anterior, legalmente quedaría sin efecto la mayoría de los artículos que componen la nueva Ley General de Turismo. Lo 

anterior sobre la base de que la citada ley, en el Artículo 4 otorga a esta secretaría, 15 atribuciones específicas -que posteriormente 
descienden casi en su totalidad al ámbito estatal y municipal-. Entre las que destacan para este efecto las Fracciones I, III, V, VII, IX y XI. 
(Cfr. Ley General de Turismo, 2009) Disponible en línea: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgt.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgt.htm


130 

 

mismo, las acciones derivadas son las más visibles y las que mejor identifica la población 

local, en virtud del impacto que ha tenido en la convocatoria de varias entidades públicas en 

el desarrollo de estrategias orientadas a impulsar el turismo en los sitios con òmagiaó. 

(SECTUR, 2001) 

La interconexión público ð privada puede calificarse como el eje de la propuesta de 

la política turística en los niveles internacional y nacional, argumentación que se respalda 

con el apoyo económico y técnico que se ofrece para incrementar la oferta turística a partir 

del desarrollo de mipymes turísticas y del fomento de grandes inversiones privadas56. Con 

esto la política turística evidencia un claro impulso a las inversiones en desarrollos 

inmobiliarios y hoteleros en los destinos costeros, los cuales acaparan alrededor del 80% del 

total de las inversiones, al mismo tiempo que una especie de òolvidoó de los destinos de 

interior, pese al potencial que tienen para el desarrollo de tipologías turísticas con una 

mayor conexión con el territorio, como podría ser el turismo cultural o el rural. 

En todo caso, la política se orienta a elevar la competitividad y con ello se justifica el 

discurso de la generación de empleo local y la derrama económica, tan necesarios en 

tiempos de crisis. Toda la argumentación y estrategias que se plantean desde el plano 

federal, se reproduce en diversas escalas: estatal, regional o local; como se verá en el 

siguiente apartado.  

  

2. Programa Sectorial: Desarrollo y Fomento al Turismo en el Estado de Jalisco 

Hasta el momento, se han clarificado algunos de los elementos más consistentes de la 

política turística respecto al tema de la sustentabilidad y el enfoque local, esto en el marco 

de las directrices que establece la política turística tanto a nivel nacional como internacional. 

Como se verá en la siguiente reflexión, los efectos de los documentos de la OMT tienden a 

diluirse conforme la escala se reduce, hasta casi desaparecer en la escena local, pese a que es 

precisamente en este nivel donde las oportunidades de la sustentabilidad en el turismo 

tienen un mayor potencial. 

                                                 
56 Por ejemplo, el monto de la inversión privada, nacional y extranjera, alcanzó en 2008 $4,641.16 md. cantidad que representó una 
variación positiva respecto a 2007 de 6.73%. Si resulta de interés adicional el debate sobre la inversión en desarrollos inmobiliarios en 
áreas turísticas, puede consultarse entre otros: González y Santana (2009a, 2009b).  
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Es preciso señalar que a nivel estatal se reproducen las mismas preocupaciones que 

en la agenda nacional. El Plan Estatal de Desarrollo. Jalisco 2030 (en adelante PED), se 

encuentra alineado en estricto al PND y lo mismo sucede con el sector turístico. El PED 

contempla al Sector Turístico como parte de sus estrategias para el desarrollo económico 

del estado, siendo ésta: 

 

una actividad que abona al propósito correspondiente al Eje de Empleo y Crecimiento: Lograr que las 

familias de Jalisco alcancen un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico y la 

generación de empleos mejor remunerados, incrementando la inversión nacional y extranjera; 

creando y consolidando cadenas productivas regionales e incentivando la formación gerencial 

para el crecimiento de oportunidades para todos. (Gobierno del Estado de Jalisco, 2008:23. Negritas 

propias) 

 

Las referencias sobre la importancia económica de la actividad turística en el estado 

se expresan de manera clara en la presentación de los dos objetivos medulares:  

 

× Incrementar la afluencia turística y la derrama económica 

× Posicionar a Jalisco como un importante destino turístico nacional e internacional 

Como se observa, los objetivos sectoriales se encuentran muy cercanos al 

componente cuantitativo, y alejados de la posibilidad de que el turismo contribuya al 

desarrollo. El tema del benchmarking aparece tímidamente en el segundo planteamiento, 

pero no se establece claramente cuál es la imagen objetivo ni un punto de comparación. En 

el caso particular del segundo objetivo, abre la posibilidad de incidir en el desarrollo al 

ubicar su participación en el eje estratégico Desarrollo Social. No obstante, se parte del mal 

entendido -o restrictivo- sentido de desarrollo, y las acciones y estrategias se limitan al 

reconocimiento de la importancia de las manifestaciones culturales, entendidas en el sentido 

de recursos /patrimonio alimentador de la oferta turística, su salvaguarda y por supuesto, su 

promoción. El segundo eje estratégico en el que participa es el de Respeto y Justicia. En este 

resalta la estrategia de promoción de la participación de la población pero restringida a la 

convivencia en espacios públicos, enmarcada por el componente de seguridad. 

La evidente perspectiva económica del sector turístico en el estado se enriquece con 

la promoción, el marketing y el fomento de las inversiones. En esta escala territorial y de 
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administración pública, el sector turístico no escapa de la impronta inmobiliaria que se 

apodera de la costa del pacífico mexicano57 y el desinterés en las cuestiones ambientales y 

sociales.  

Una relación un poco más estrecha, se estableció con la Secretaría de Desarrollo 

Urbano; el motivo, la mejoría de la imagen urbana de numerosos poblados del estado, 

particularmente de los denominados Pueblos Mágicos (Tapalpa, Mazamitla y Tequila). Para 

concretar la intervención en esta materia, se estableció el programa de Rehabilitación de 

Imagen Urbana: 

 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo de proyectos y programas que favorezcan el desarrollo 

del turismo en los 125 municipios del estado de Jalisco, así como de propiciar el crecimiento 

económico la inversión social y privada, la generación de empleo y, en general mejores 

condiciones de vida de la población residente en el lugar donde se ejecuten las 

actividades de desarrollo turístico, se cre· el Programa òRehabilitaci·n de Imagen Urbanaó 

como apoyo para el desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Jalisco. (ACUERDO DEL 

SECRETARIO DE TURISMO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, 

Guadalajara, Jalisco, 22 de enero de 2009). 

 

Puede decirse entonces que estos tres elementos: promoción de turismo y fomento 

de las inversiones ðprivadas y públicas- e imagen urbana, son los ejes más visibles de la 

política turística estatal actual; los productos: turismo de sol y playa, turismo de negocios y 

de incentivos, turismo religioso, turismo cultural (dentro de este se reconoce el valor del 

paisaje cultural para el desarrollo de prácticas turísticas), turismo rural y ecoturismo.  

La composición de la agenda pública del turismo en el nivel estatal muestra las dos 

preocupaciones (indicadores) principales del sector: Afluencia turística y Derrama 

económica. El cumplimiento de los indicadores propuestos se orientan a partir de las 

siguientes acciones: desarrollo de infraestructura a través de estrategias integrales de 

planeación; incremento de la afluencia y derrama económica; difusión de las actividades de 

la dependencia; desarrollo de proyectos estratégicos alineados con estándares mundiales y la 

                                                 
57 Existen denuncias sobre la problemática ocasionada en, al menos 7 puntos de la Costalegre. Dos en Cihuatlán, cuatro en La Huerta y 
uno en Tomatlán. (Público, 07 sep.de 09. Sección El Tema: Medio Ambiente. Pp. 06 y 07). En la misma nota se asegura que 82% del 
litoral jalisciense está privatizada.  
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diversificación y promoción de nuevos productos turísticos;  y el otorgamiento de soporte 

técnico, financiero y jurídico. (Gobierno del Estado, 2008: 67-68). 

 

3. El papel del gobierno local en el fortalecimiento del proyecto turístico 

3.1. El Plan de Desarrollo Municipal: Eje Estratégico Turismo 

 

Visión: 
Un municipio generador de oportunidades  

para la producción de riqueza y empleos,  
que haga del turismo su principal fortaleza económica,  

en un marco de seguridad, tranquilidad y con servicios públicos 
a la altura de la demanda de los tequilenses. 

 
 

PDM 2007-2009: 45 
(Cursivas y negritas propias) 

 

 

El desarrollo de la política turística en Tequila, tiene su sustento en los lineamientos 

presentados en los ámbitos superiores de la administración pública sectorial. Obedece a una 

propuesta establecida sobre la base de la eficiencia económica y como se verá en las 

próximas líneas, aún con la ausente referencia a la industria tequilera, base del producto 

turístico local, el turismo constituye uno de los tres ejes estratégicos de desarrollo 

presentados en el Plan Municipal de Desarrollo 2007-2009 elaborado por el Gobierno 

Municipal (en adelante PDM). Lo acompañan en este nivel de importancia: Seguridad 

Pública y Servicios Públicos de Calidad. 

De acuerdo con el documento, los componentes de la agenda municipal, fueron 

discutidos en 7 mesas de trabajo distribuidas en tres foros: Visión Turística Integral; 

Servicios Públicos y Seguridad Pública. 

 Como resultado del trabajo se presentó un diagnóstico sobre las oportunidades 

turísticas del municipio, orientando cinco posibles tipologías turísticas para desarrollarse: 

turismo industrial, turismo religioso, turismo histórico, turismo natural y turismo rural. De 

la misma manera se identificaron algunas necesidades específicas entre las que destacan: 

Planeación consensuada de obra pública y algunas acciones de mejoramiento de imagen urbana; apoyo 

a vinateros legales; Lograr que el turismo sea un detonador de empleos; política turística integral 
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turística de mediano y largo plazo; Coordinación horizontal y vertical para la obtención de 

recursos para el turismo; Participar activamente en la toma de decisiones dentro del programa Ruta del 

Tequila y del Paisaje Agavero y por último, la Reglamentación municipal en materia turística. 

Los enunciados anteriores demuestran que no existe una visión que se apoye en la 

transversalidad de la actividad turística. Destaca que en el plan no aparece la referencia al 

sector económico, ni siquiera el cultivo de agave y la producción del tequila, elementos 

históricos medulares de la estructura económica municipal y regional, y además base del 

producto turístico. Por otra parte, se han documentado algunas inconformidades entre 

sectores específicos de la población ante las obras realizadas58. La participación de los 

actores locales en el proceso de toma de decisiones dentro del Programa Regional de la 

Ruta del Tequila en el Paisaje Agavero, talleres realizados entre los meses de junio y agosto 

de 2008, fue limitada y poco concurrida por los empresarios turísticos locales59; de la misma 

manera, la participación de otros sectores de la población fue bastante tímida. 

Adicionalmente, a la ausencia de la industria tequilera en el PDM, se suma un alejamiento 

de los temas ambientales y parcialmente de los sociales, todos ellos elementos 

indispensables en la configuración de una política turística que oriente prácticas sustentables 

de turismo.  

 De la misma manera, en el documento se enlistan los problemas prioritarios del 

municipio, en este orden, aparecen: la inseguridad emparentada con corrupción; el 

desempleo, pese a la importancia del sector industrial, ante lo que se identifica el turismo 

como una opción, particularmente ante la coyuntura de la declaratoria Pueblo Mágico y de 

Paisaje Agavero; un entorno social debilitado, desordenado; y la ineficiencia en la prestación 

de los servicios60.  

 Entre las discusiones sobre el vocacionamiento del municipio, destaca en el PDM la 

percepción que gira en torno al turismo:  

 

                                                 
58 Se notifica sobre el rechazo de los comerciantes y vecinos del centro de Tequila hacia las obras de imagen urbana emprendidas como 
parte del programa Pueblos Mágicos. Periódico El Informador, 20 de septiembre de 2006. Sección Local. P. 6B 
59 De acuerdo con las respuestas otorgadas por los empresarios turísticos en la encuesta realizada. 
60 Estas declaraciones, obtenidas a través de la consulta realizada entre la población local, se constata con los resultados obtenidos en el 
trabajo de campo realizado entre los habitantes de la población tequilense.  
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a) òé hay que subrayar la conciencia social de la poblaci·n tequilense de que el turismo es una 

oportunidad inigualable para conseguir el desarrollo, pues conoce las ventajas históricas, culturales y 

demogr§ficas que le son propias y que pueden marcar la diferencia en el futuro inmediatoó. 

b) òCiertamente el turismo, incluyendo todas las partes de su cadena, desde la agencia de viajes, pasando 

por el transporte, alimentación, hospedaje y esparcimiento, presenta un camino atractivo para 

muchas familias al integrarse al sector podr²a generar riqueza y condiciones de vida mejoró. 

c) òOrientar el desarrollo de proyectos sociales y de gobierno hacia el tema turístico, no implica un 

descuido de los demás sectores productivos, ya que tanto la industria tequilera, el campo y los 

servicios, se constituirían en fuertes colaboradores y participantes del crecimiento que generaría el 

turismo en el municipioó. (Gobierno Municipal, 2007-2009:45) 

 

La reflexión común orienta dos objetivos estratégicos básicos para la actividad 

turística. Por un lado se encuentra la inevitable promoción turística y por otro, se rescata la 

promoción de acciones coordinadas entre el gobierno y la sociedad con la finalidad de 

otorgar un impulso al turismo ante su identificación como fuente de bienestar y 

oportunidades, con respeto al medio ambiente como una forma de garantizar la 

sustentabilidad de municipio.  

Hasta este momento, la perspectiva de la sustentabilidad había permanecido casi 

invisible en el nivel local y aparece ahora restringida a su vertiente ambiental. Tampoco se 

ha establecido cómo incorporar la perspectiva turística a la parte productiva básica del 

producto turístico, la industria tequilera, que debe ser considerada como un elemento del 

sistema turístico local y regional, sobre todo ante la adición de la función turística a las 

funciones originales de diversas casas tequileras.  

Sin embargo, es justo reconocer que el municipio ha llevado a cabo acciones 

importantes en materia turística. La conjunción de iniciativas público y privado, requiere de 

voluntad política para su realización; no obstante, en el caso tequilense, el elemento 

determinante en el proceso de turistización ha sido el sector privado y no el público. 

Adicionalmente, se debe hacer hincapi® en el programa municipal òTurismo integradoró el 

cual se compagina con una estrategia orientada a òdise¶ar un programa que integra el medio 

rural a la din§mica del sector tur²sticoó engarzado con las acciones concretas de establecer 

un òsistema de proveedores rurales para la cadena tur²sticaó, òProyectos de turismo rural y 

ecol·gicoó e òincentivar el cooperativismo rural y tur²sticoó (Gobierno Municipal, 2007-
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2009: 55). Derivados de otros programas enmarcados en la visión turística sobresalen: 

òCrear un fondo municipal para apoyar con cr®ditos a peque¶os emprendedores, 

especialmente en el medio ruraló y el de òPromover y aprovechar los proyectos del turismo 

regionaló.  

 Sobre el Reglamento Turístico vigente para el municipio de Tequila, conviene señalar su 

pertinencia. Algunos otros municipios del estado con una actividad turística más 

consolidada no cuentan con un instrumento que les permita delinear las acciones turísticas 

en la práctica, aunque éste se desprenda de reglamentos de orden superior. Como un 

ejemplo, puede considerarse el Cap²tulo III que trata el tema de las òZonas de Desarrollo 

Tur²sticoó, es decir, se traslada la tarea de su definición y gestión al plano local y a diferencia 

de los enunciados de la Ley General de Turismo, en esta versión se especifican algunos de los 

criterios a considerase en la definición. Paradójicamente, el reglamento se encuentra aislado 

y desvinculado de otras acciones como el Programa Regional de la Ruta del Tequila en el 

Paisaje Agavero y del Plan de Manejo del Paisaje Agavero -a pesar de que este es el 

documento rector de las acciones de planeación y programación de deberán desarrollarse en 

un horizonte de 20 años-; siendo quizá la conexión más visible, la que se establece en la 

tarea de diseñar un plan de inversión y negocios, al cual la Ruta del Tequila del CRT abre la 

oportunidad con su plan de negocios, pero como se señaló anteriormente, los vínculos se 

entrelazan desde la iniciativa privada y no desde el sector público61.  

 

3.2. La agenda turística regional y local  

Pese a los desencuentros entre los diferentes instrumentos que ofrece la política turística 

desarrollada a nivel estatal, y que obviamente se trasladan a los planos regional y  municipal, 

la construcción de la agenda turística regional tuvo en los Talleres para la realización del 

Programa Regional de la Ruta del tequila en el Paisaje Agavero realizados entre junio y agosto de 

2008, una fuente importante de directrices que definieron las preocupaciones de los actores 

involucrados y que no necesariamente se reflejan en el documento final62.  

                                                 
61 Una aproximación más cercana a estos instrumentos de planificación, se realizará en el Capítulo V de este documento, cuando se revise 
el sistema turístico regional. 
62 La información sobre las discusiones que se llevaron a cabo en el marco de los tres talleres se obtuvo a partir de la participación en los 
mismos, de la grabación y la transcripción de las diversas intervenciones y del diagnóstico y resultados que se fueron presentando de 
manera preliminar en cada una de las sesiones.  
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 Por otro lado, la identificación de los temas prioritarios para las poblaciones que se 

localizan en la región del Paisaje Agavero se complementa con las entrevistas realizadas a 

los encargados del área turística de los municipios de Amatitán y Tequila durante el segundo 

semestre de 2008; y la entrevista con Ignacio Gómez gestor del Paisaje Cultural. 

 En primer lugar, los temas y preocupaciones que señalaron las autoridades del ramo 

turístico, se centran en la promoción, la creación de infraestructura de apoyo al turismo 

(mejora de la imagen urbana) y la cultura turística; todo ello se reúne en torno al objetivo 

primario de atraer más visitantes que es también el centro de la política turística regional. 

Sin embargo, cada uno de los municipios ha seguido estrategias distintas.  

Por ejemplo, en el caso de Amatitán63 se trata de posicionar al municipio como un 

destino cultural que vaya más allá de la relación Amatitán ð tequila básicamente en tres 

escala: el nivel local, el nivel nacional y el internacional64. De hecho se relaciona con el 

aprovechamiento de dos reconocimientos otorgados al municipio antes de la declaratoria de 

la UNESCO: òCuna del Agaveó y òCasa del mejor tequilaó, adem§s de generar productos y 

servicios vinculados con la naturaleza que contemplan básicamente cuatro rutas específicas; 

destaca un elemento que es el valor añadido que puede ofrecer el municipio: contar con la 

fábrica más antigua de tequila, de la cual incluso se cuentan con vestigios arqueológicos y el 

centro histórico mejor conservado de la región.  

Se reconoce una desconexión del municipio con el producto principal del municipio 

que es el òTequila Expressó, para lo que se propone el diseño de una ruta turística al interior 

del municipio, particularmente la zona centro, que es la que recibe la mayor parte de las 

acciones de imagen urbana. Para la realización de esta estrategia se cuenta con el apoyo 

institucional del Gobierno del Estado, de las Secretarías de Cultura y de Turismo, así como 

del gobierno municipal. Paralelamente a estas acciones, se ha desarrollado una campaña de 

concientización sobre la importancia de la Declaratoria del Paisaje Agavero, y en 

consecuencia de la importancia de seguir cultivando el agave. 

 Por otro lado, en el municipio de El Arenal, al ser la entrada a la región del Paisaje 

Agavero, la estrategia se ha centrado en la imagen urbana. Prueba de ello son las obras 

                                                 
63 Entrevista con Cordero Campos Rivera, Director de Cultura y Turismo del municipio de Amatitán, Jalisco. Realizada el 28 de 
noviembre de 2008. 
64 Se deja de lado la importancia de la escala regional y esto es quizá evidencia de una desarticulación o una débil relación del municipio, al 
menos, con alguno de los otros municipios de la región. 
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emprendidas ðun tanto polémicas-  sobre la carretera libre o del mirador. Se trata de la 

construcción de una arquería que emula un estilo neoclásico que dista de las características 

de la arquitectura local y que sin embargo, le han dado una nueva cara y han hecho más 

funcional este espacio; y la segunda obra, un mirador que simula una pirámide circular 

como representativa de Guachimontones. Esta estrategia vinculada con la construcción de 

infraestructura y equipamiento orientado a la recepción de los turistas, ha significado para el 

municipio una fuente importante de ingresos econ·micos. òLa inversi·n hecha en el 

municipio es histórica, nunca antes se había ejercido una inversión federal de esta magnitud 

en la escala municipal.ó65 De hecho El Arenal ha sido uno de los más participativos y 

cooperativos en el proyecto de Paisaje Cultural dentro de la escala regional, incluso en su 

papelería oficial han incluido la leyenda Paisaje Cultural y el sello de la UNESCO. 

 Para el caso de la construcción de la agenda turística de Tequila, se considera el 

trabajo realizado con los empresarios turísticos de la localidad, llevado a cabo durante los 

meses de septiembre y octubre de 2008, así como la entrevista con el Director de Turismo 

Municipal. Uno de los puntos de mayor relevancia para la gestión y planeación sustentable, 

son las reuniones de trabajo en las cuales participen los diferentes agentes involucrados ð

stakeholders- y se traten temas de interés, que puedan constituir parte de una agenda turística 

local. Cabe aclarar que en todos los casos, aún cuando no se asista a las reuniones, se 

menciona la institución convocante. De la misma manera conviene hacer hincapié en que 

los empresarios responden, en ocasiones a dos o tres convocantes. (Ver Gráfica Nº 4) 

La encuesta realizada demuestra que existe una mayor convocatoria de parte del área 

de turismo del municipio, ha demostrado un mayor liderazgo (46.15% señala haber sido 

convocado por Fomento Turístico Municipal); sin embargo, otras áreas de gestión 

municipal han invitado a estos grupos de trabajo, como el área de fomento económico. Los 

organizadores de la ruta, fue la instancia que ocupa la tercera posición, pero fue temporal, 

una o dos reuniones fueron las que se agendaron y constituyó un trabajo paralelo al de la 

instancia municipal.  

Se señala también que quien convoca a las reuniones es la asociación de empresarios 

turísticos aunque no existe una asociación registrada en el municipio bajo este rubro. Las 

                                                 
65 En entrevista con Ignacio Gómez Arriola, Gestor del Paisaje Agavero. Realizada el 04 de septiembre de 2009.  
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estadísticas ofrecen un cruce ya que lo que sí tiene registro es una Asociación de Guías de 

Turistas ð Módulos turístico- que se reúnen cada semana. Esta asociación de empresarios, 

puede referirse a la CANACO, que tiene una delegación en Tequila. En cualquier caso, el 

elemento articulador viene a ser la Ruta del Tequila. 

 

 

 

Los se¶alamientos de òMe han invitado pero no he podido asistir a las reunionesó y 

òNunca he sido convocadoó, no guardan ning¼n patr·n especial, ni en cuanto a la 

localización de las empresas, al giro, al tamaño o a la antigüedad. Un porcentaje importante 

menciona que lo han invitado pero no ha podido reunirse con ellos o no le ha interesado 

(19.23%), y otro porcentaje un poco menor, menciona no haber sido invitado a participar 

en estas reuniones de trabajo (11.54%); esto puede interpretarse como que casi la tercera 

parte de los empresarios, no ha puesto en la agenda turística sus temas de interés, ni su 

problemática particular y por lo tanto no constituyen un elemento a considerarse dentro del 

diseño de la política turística local.   

La convocatoria a reuniones, principalmente se emite cada mes. Aunque hay 

empresarios que señalan nunca haber sido invitados. Siguen los periodos semestrales, 
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cuatrimestrales y trimestrales. También existen dos respuestas de convocatorias anuales. El 

periodo de convocatoria más corto, es mencionado por los que ofrecen recorridos 

turísticos, particularmente se tratan asuntos relacionados con los guías de turistas, se 

menciona incluso que existe una asociación de guías de turismo en el municipio que se reúne 

cada semana. La periodicidad de la convocatoria se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta òMe han invitadoéó es muy frecuente, y se ha contabilizado 

independientemente de quién o con qué frecuencia lo han convocado. La programación de 

las reuniones de trabajo más habitual ðmensual- (35% de los encuestados), parece adecuada 

para monitorear el turismo en la comunidad y puede servir para la creación de un 

observatorio turístico local que permita evaluar y redefinir la política turística en caso 

necesario, o ante cuestiones imprevistas como el tema de la inseguridad en el municipio 

considerando su función como destino turístico. 

Por otra parte, vinculado a la periodicidad y a la institución convocante, se 

encuentra la cuestión de los temas que son puestos sobre la mesa. La siguiente gráfica 

permite un acercamiento más detallado a las preocupaciones de los empresarios turísticos y 

de los convocantes a las reuniones.  
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Las respuestas más mencionadas son 9 de las 15 consideradas en el menú inicial, a 

dem§s de la opci·n òotrosó. Entre ellas destacan, por el n¼mero de veces que fueron 

nombradas, la de òNecesidades de capacitaci·nó y òDise¶o de planes y programas de 

turismoó. Ambas respuestas están relacionadas con los enunciados y filosofía del desarrollo 

local.  

 

 

 

El tema òOrganizaci·n de eventosó, refleja la necesidad de los empresarios y el 

interés de las autoridades por diversificar la oferta, la organización de este tipo de evento 

requiere de la participación activa de los agentes económicos y culturales locales. Es así que 

demuestra el impulso a la actividad y la puesta en común de proyectos locales. 

La problemática que se refiere como òDisminuci·n de afluencia e ingresos 

tur²sticosó, constituye una preocupación real de los empresarios, los cuales, como se vio en 

gráficas anteriores, ya comienzan a registrar un descenso de la demanda turística hospedada, 

otros más no han visto cubiertas sus expectativas económicas con su negocio turístico, lo 
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