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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar el tipo de contribuciones científicas generadas 

alrededor del turismo comunitario y la resiliencia en Latinoamérica a lo largo de los últimos 

diez años de modo que sea un aporte para recientes investigadores dentro del área de estudio. 

Para ello, fue necesario la aplicación metodológica cualitativa a través del análisis documental 

en donde se identificó, revisó y clasificó de forma rigurosa la literatura especializada. La 

aplicación metodológica permitió delinear los resultados bajo tres criterios de análisis: 

fundamentos teóricos utilizados, finalidad de articular turismo comunitario y resiliencia, y uso 

de marco teórico-metodológicos frameworks de evaluación de resiliencia en turismo 

comunitario y que demuestren la capacidad adaptativa comunitaria. Los hallazgos permiten 

deducir que la vinculación del turismo comunitario y la resiliencia como áreas de interés 

académico y científico es emergente y que está ganando incidencia en Latinoamérica, 

especialmente en países como México, Costa Rica, Ecuador. 

Palabras claves turismo comunitario; resiliencia; framework; sistema socio-ecológico; 

Latinoamérica 

Abstract 

The objective of the research was to determine the type of scientific contributions generated 

around community-based tourism and resilience in Latin America over the last ten years in 

order to be a contribution for recent researchers in the area of study. For this purpose, a 

qualitative methodological application was necessary through documentary analysis where the 

specialized literature was identified, reviewed and classified in a rigorous manner. The 

methodological application allowed delineating the results under three analysis criteria: 

theoretical foundations used, purpose of articulating community tourism and resilience, and 

use of theoretical-methodological frameworks for resilience evaluation in community tourism 

that demonstrate the community's adaptive capacity. The findings allow us to deduce that the 

link between community tourism and resilience as areas of academic and scientific interest is 

emerging and is gaining incidence in Latin America, especially in countries such as Mexico, 

Costa Rica and Ecuador. 

Key words Community-based tourism; resilience; framework; social-ecological system; Latin 

America 
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Introducción 
El turismo comunitario se ha desarrollado como un nicho que desafía o complementa al turismo 

convencional (Matarrita-Cascante et al., 2010). Aunque hay varios antecedentes que 

exploraron la articulación de la comunidad y el turismo (ver Pawson et al., 2017), la primera 

aplicación del término community-based tourism (CBT) se atribuye al geógrafo Peter Murphy 

(1985), quien desde un avanzado enfoque de la planificación turística publica la obra: Tourism: 

a Community Approach. Aquí se destaca que una perspectiva del turismo basado en la 

comunidad es la mejor manera para asegurar su desarrollo y evolución continua (Getz, 1986).  

A partir de esta obra empezó un creciente interés por el CBT o turismo comunitario (TC), 

donde varios autores se han esforzado por definirlo. Progresivamente se ha atribuido al TC 

como una perspectiva de desarrollo que reconoce la importancia de la dimensión social de la 

experiencia turística (Scheyvens, 1999); un medio de comunicación y entendimiento entre 

turistas y residentes (Cáceres-Feria & Ruiz-Ballesteros, 2017; Pearce, 1992); un modelo 

participativo único que se fundamenta en la creación de productos turísticos para crear 

beneficios potenciales reales y duraderos para un amplio espectro de la comunidad (López-

Guzmán Guzmán & Sánchez Cañizares, 2009; Suansri, 2003); una herramienta para la 

conservación, el desarrollo sostenible y una forma para empoderar a la comunidad (Fiorello & 

Bo, 2012; Sakata & Prideaux, 2013).Todas estas atribuciones van hacia una sola dirección, el 

desarrollo, traducido en crecimiento económico, bienestar humano, autosuficiencia, 

eliminación de barreras sociales, aplicación de políticas ambientales justas y la reducción de la 

dependencia económica (Álvarez-Sousa, 2005; Giampiccoli & Mtapuri, 2012; Pigg, 2002). 

El turismo comunitario a partir de los numerosos estudios de caso a nivel mundial muestra 

patrones únicos de comportamiento de la comunidad hacia el turismo. Se trata de una forma de 

turismo responsable y sostenible donde la “comunidad local tiene mucho en juego, y por lo 

tanto, más que perder” (Epler Wood, 2002, p. 8)  de ahí la importancia de tener y cumplir con 

criterios generales para garantizar  el éxito de este modelo de gestión emergente. Russell  

considera que el TBL debe cumplir tres criterios (1) contar con el apoyo y la participación de 

la población local; (2) el beneficio económico debe ir a las personas que viven en el destino; y 

(3) el acto del turismo debe proteger la identidad cultural y el entorno natural de la población 

(Russell, 2000). Hiwasaki (2006) considera que el turismo comunitario de guía por cuatro 

objetivos: (1) empoderamiento y propiedad; (2) conservación de recursos; (3) desarrollo social 

y económico; (4) calidad de la experiencia del visitante.  

La vinculación del TC con impactos positivos que conducen a contrarrestar variables de 

perturbación y crear procesos de adaptación o transformación son brechas que obligaron a 

reconceptualizar el turismo y articular el pensamiento de resiliencia (Farrell & Twining-Ward, 

2004). Esto significa dejar de estudiar al turismo comunitario como una cómoda forma analítica 

de causa y efecto (Escalera Reyes & Ruiz-Ballesteros, 2011) y más bien analizarlo como un 

sistema socio-ecológico (SSE), donde el cambio reemplaza a la estabilidad deseada. Estas 

razones dieron por vincular a la resiliencia y el turismo comunitario en las áreas de la 

planificación y la gestión del turismo de forma holística y multidisciplinaria (Cheer et al., 2019; 

Lew, 2013; Ruiz-Ballesteros, 2011). Por tanto, la resiliencia definida como la “capacidad de 
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un sistema para absorber cambios repentinos, hacer frente a la incertidumbre y las sorpresas 

mientras mantiene las funciones deseables, proporcionando el valor de la renovación y 

reorganización después de los cambios” (Folke, 2003, p. 228), se convierte en un marco de 

referencia teórico que provee un original enfoque de estudio para entender  cómo funciona un 

SES, evoluciona y cómo enfrenta al peligro (Ruiz-Ballesteros, 2011, 2013).  

Lew (2013) considera que los expertos en turismo han tardado un poco en adoptar las ideas 

conceptuales recientes relacionadas con la resiliencia de la comunidad que se han publicado en 

otras áreas disciplinarias. Los estudios entre turismo comunitario y resiliencia son emergentes 

y van ganando presencia en la investigación (Bennett et al., 2016; Escalera Reyes & Ruiz-

Ballesteros, 2011; Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020; Holladay & Powell, 2013; Jovita 

et al., 2019; Ruiz-Ballesteros, 2011), por tanto, la resiliencia ayuda a reflejar los desafíos a los 

que la comunidad se enfrentan y comprender cómo es que responde a los cambios sociales y 

ecológicos.  

La articulación de estos dos conceptos es propicio para comunidades de países en vías de 

desarrollo, donde la exposición al riesgo y la vulnerabilidad es más común. En América Latina 

las comunidades locales han adoptado al turismo comunitario como una estrategia de 

reivindicación y justicia social, sin embargo, surge la interrogante de saber si la resiliencia y el 

turismo comunitario están actuando como un enclave común o separado, y qué tipo de 

contribuciones investigativas se están desarrollando.   

Metodología 
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo que utiliza el carácter análisis 

documental como estrategia para identificar contenidos que se ajusten al objetivo de la 

investigación. Como estrategia metodológica clave fue recurrir a la revisión de la literatura 

porque cumple con la finalidad de: identificar diversas conceptualizaciones, traza el panorama 

actual de los conceptos, contribuye a la comprensión del tema de investigación e identifica 

brechas teóricas o metodológicas (Pickering & Byrne, 2014).   

 

El proceso de revisión de literatura es ampliamente diverso, sin embargo, siguiendo los 

procesos de la revisión de la literatura propuesto por autores especializados en este campo (Le 

et al., 2019; Moher et al., 2010; Pickering et al., 2015; Pickering & Byrne, 2014) se planteó de 

la siguiente manera: 

1.- El objetivo de la investigación fue determinar qué tipo de contribuciones científicas se 

generaron entre el turismo comunitario y la resiliencia en Latinoamérica desde el año 2010; 

además de contribuir con información probada para investigadores que están incursionando en 

esta línea emergente de investigación. 2.- Identificación de palabras o llaves de búsqueda clave 

en español e inglés como resiliencia y turismo comunitario, resiliencia socio-ecológica y 

turismo comunitario, gobernanza adaptativa y turismo comunitario, turismo comunitario y 

transformación, sistemas socio-ecológicos y turismo comunitario, y cambio climático y 

turismo comunitario. 3.- Identificación de bases de datos multidisciplinarias como Scopus, 

Web of Science, Redalyc, Scielo, además del buscador google académico, researchgate, fue en 
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esta fase donde se aplicó las llaves de búsquedas para identificar artículos, libros o capítulos 

de libros en idioma español e inglés. Después de hacer el registro de cada búsqueda, se procedió 

a comparar los resultados obtenidos para evitar duplicados, obteniendo 125 resultados 

registrados y clasificados en cinco matrices dinámicas del software Excel, que pese a ser una 

hoja de cálculo, es una buena opción de resolver necesidades para el registro de información. 

4.- Extracción de la información lógica y pertinente para el estudio propuesto, tomando en 

cuenta que los dos conceptos claves estén en el título, resumen, palabras clave e introducción, 

dando prioridad a aquellos artículos que tengan dentro de la metodología el caso de estudio o 

área de aplicabilidad. El resultado fue 32 artículos depurados que luego fueron llevados al 

software Mendeley para ordenar, agrupar y etiquetar la información recuperada de forma 

intuitiva (Codina & Morales Vargas, 2019; Gómez-Luna et al., 2014). 5.- Para la exposición 

de los resultados de forma descriptiva (Abreu, 2014) se definió tres criterios de análisis: cuál 

es la finalidad de articular turismo comunitario y resiliencia; fundamentos teóricos; uso de 

frameworks de evaluación de resiliencia en turismo comunitario. 

Resultados y discusión 
La vinculación del turismo comunitario y la resiliencia como áreas de interés académico y 

científico va ganando incidencia práctica en Latinoamérica. La revisión de la literatura 

identifico 32 casos de estudios que vinculan al turismo comunitario y la resiliencia como base 

de investigación. México, Costa Rica y Ecuador son países con aportes más recurrentes, 

seguido por El Caribe, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Panamá, Nicaragua y Cuba. El 

método cuantitativo y mixto fueron utilizados para obtener información, sin embargo, fue lo 

cualitativo la base de las investigaciones. A esto se suma el enfoque de la etnografía y el estudio 

de caso como herramienta metodológica para dar fuerza a los datos obtenidos desde varias y 

distintas fuentes. La etnografía como estrategia de estudio cualitativo, configura el trabajo 

desde dentro del caso de estudio seleccionado e invita a otras técnicas complementarias para 

captar la realidad social, convirtiéndola a la investigación de carácter exploratorio y 

descriptivo. 

 

Para el análisis de los hallazgos se ordenaron sobre tres criterios que a continuación se detallan:  

 

3.1. Nociones teóricas entre turismo comunitario y resiliencia 

El turismo comunitario se inserta como un conjunto más de actividades en una economía ya 

existente dentro de la comunidad y, como tal, no debe considerarse aislada (Tao & Wall, 2009). 

Es impulsado por la comunidad local de forma directa y se consolida por medio de la 

participación, el empoderamiento, la gestión de bienes, el capital social, la agencia comunitaria 

(Ruiz-Ballesteros, 2017; Ruiz-Ballesteros & del Campo Tejedor, 2020). También es sinónimo 

de una actividad culturalmente sostenible, porque es, poseído, controlado y deseado por las 

comunidades para reducir las desigualdades sociales y descubrir su territorio a través de sus 

manifestaciones sociales (Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020; Pilquimán-Vera et al., 

2020). 
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La articulación del turismo comunitario y la ecología, entendida como el estudio de la 

relaciones sociales, políticas y económicas asociados a crisis y cambios ambientales (Del Cairo 

et al., 2018), es una nueva estrategia analítica para estudiar la reconfiguración de las relaciones 

socio-ecológicas, en especial las tensiones climáticas, desde una perspectiva compleja, 

multidimensional y resiliente (Del Cairo et al., 2018). Comprende una alternativa para explorar 

las realidades socio-ecológicas de las comunidades y apoyar a los pilares de la sostenibilidad 

mediante el aumento de oportunidades económicas (Little & Blau, 2020), relaciones armónicas 

entre la gente y los sistemas productivos, las especies y el territorio  (Del Cairo et al., 2018). 

 

Una forma alternativa para gestionar los recursos de una comunidad es a través de un enfoque 

genérico y alternativo del turismo comunitario, denominado: turismo de base familiar Family-

based tourism (Díaz-Aguilar & Escalera-Reyes, 2020). Aquí se destaca el rol de la familia y el 

hogar para afrontar el cambio y la incertidumbre social a través de los comportamientos de 

confianza, seguridad y autonomía que surgen de los lazos sociales íntimos y que favorecen a 

la resistencia a crisis y desastres naturales (Díaz-Aguilar & Escalera-Reyes, 2020). También, 

se trata de una relativa autonomía a los agentes externos de cooperación que pueden incidir en 

otro tipo de organización formal, como empresas turísticas, corporaciones o asociaciones 

turísticas.  

 

El concepto de resiliencia definido como “la capacidad de un sistema para absorber 

perturbaciones y reorganizarse mientras experimenta cambios, a fin de retener esencialmente 

la misma función, estructura, identidad y retroalimentación” (Walker et al., 2004, p. sección 

resiliencia), de forma implícita permite a las comunidades afrontar el impacto de las amenazas 

naturales y los cambios antrópicos, de manera que puedan seguir reproduciendo la vida (Torres 

Alruiz & Alban, 2017). La resiliencia es un concepto dinámico que ayuda a entender cómo una 

comunidad específica funciona en su territorio y comprobar qué efectos tiene las actividades 

productivas y económicas, como el turismo. Partiendo de esta premisa, la resiliencia es usado 

para centrarse en las relaciones que se establecen entre el ser humano y su entorno (Ruiz-

Ballesteros & del Campo Tejedor, 2020). Es el ser humano el principal protagonista para 

mantener la configuración socio-ecológica de su territorio y dar respuestas a escenarios de 

cambio y de crisis (Ruiz-Ballesteros, 2011; Ruiz-Ballesteros & del Campo Tejedor, 2020) 

 

La teoría de la resiliencia ha desarrollado nuevas perspectivas para resolver las patologías de 

manejo de los recursos naturales, entendido como la “pérdida de elasticidad del sistema cuando 

la magnitud de la variación natural en el sistema es reducida” (Holling & Meffe, 1996, p. 328). 

El enfoque multidisciplinar del sistema socio-ecológico hace que la resiliencia se nutra de 

factores como la gobernanza adaptativa, la gestión los recursos naturales y culturales (García-

Jácome et al., 2020; Holling & Meffe, 1996), la toma de decisiones y el uso de políticas. Todos 

ellos ayudan a disminuir los factores externos que generan vulnerabilidad y los costos 

asociados para las comunidades (Torres Alruiz & Alban, 2017). La perspectiva de la ecología 

política ayuda a mantener la capacidad de lidiar con las perturbaciones, valorar la complejidad 

de la comunidad para controlar y garantizar el acceso a los recursos y disminuir la desigualdad 
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en los costos y beneficios que generan actividades productivas como el turismo comunitario 

(Del Cairo et al., 2018). 

 

Esta concepción sirve para utilizar al turismo comunitario como una herramienta que 

operativiza la sostenibilidad local a través de la resiliencia para así reducir la vulnerabilidad 

social y ambiental. Por tanto, se necesita comprender cómo funciona el turismo comunitario, 

para determinar hasta qué punto esta actividad aporta o socaba a la resiliencia de un sistema 

socio-ecológico específico (Escalera Reyes & Ruiz-Ballesteros, 2011; Ruiz-Ballesteros, 2011; 

Ruiz-Ballesteros & del Campo Tejedor, 2020). 

 

3.2. Finalidad de la articulación del turismo comunitario y resiliencia 

Demostrar que la empresa comunitaria es expresión de resiliencia.  

El desarrollo del turismo comunitario a través de sus diferentes comportamientos es reconocido 

como detonadores de resiliencia ante la presencia de fuerzas de cambio o perturbaciones 

(Palomino & López, 2019). El aporte de la economía social en las empresas de base local es 

una fuerza de resiliencia comunitaria porque brinda nuevas oportunidades  a la economía del 

capital que hegemoniza el sistema (Acosta et al., 2014). Las expresiones como revitalización 

del conocimiento, la habilidad organizacional, el buen entorno familiar y las percepciones de 

los residentes son elementos que promueven la resiliencia para el desarrollo del turismo 

comunitario y la búsqueda de la sostenibilidad (Díaz-Aguilar & Escalera-Reyes, 2020; 

Holladay & Powell, 2013; Pilquimán-Vera et al., 2020). 

 

Analizar los impactos del turismo comunitario desde la perspectiva de la resiliencia. 

Describir cuáles son los impactos del turismo comunitario dentro de un sistema socio-ecológico 

es una pretensión de los investigadores en procesos locales (Del Cairo et al., 2018). Por medio 

de la valoración de la resiliencia se explica la incidencia del turismo comunitario en la 

conservación del entorno, la gestión y el progreso social (Bojórquez-Vargas et al., 2018; Pérez-

Ramírez & Flores-Montes, 2019). Se identifican tres pasos para la valoración: (1) considerar a 

la percepción de  la  crisis que poseen los actores locales (Torres Alruiz & Alban, 2017); (2) 

abordar los choques y tensiones de una comunidad en base a las nuevas oportunidades (Little 

& Blau, 2020); y (3) analizar las acciones que se han tomado para la recuperación progresiva 

del turismo comunitario después de lidiar con el cambio (Casado-Claro, 2020). 

 

Comprender la complejidad del turismo comunitario como sistema socio-ecológico. 

El turismo comunitario es un ejemplo observable de sistema socio-ecológico porque se 

comporta como una unidad indivisible y compleja de múltiples interacciones e interrelaciones 

entre el sistema social y ambiental  (Chontasi & Ortega Vasconez, 2020), por tanto, examinar 

las características y condiciones básicas para el desarrollo del turismo comunitario requiere de 

la complejidad del sistema y por ende al pensamiento de resiliencia (Holladay & Powell, 2013). 

Esto significa estudiar las diferentes interrelaciones e interacciones que se generan entre los 

actores locales y sus recursos naturales. (Escalera Reyes & Ruiz-Ballesteros, 2011; Newball & 

Livingston, 2017). La exploración de la complejidad de la comunidad a través de la gobernanza 
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comunitaria y el rol en proteger el sistema socio-ecológico de comunidades con desarrollo en 

turismo comunitario (Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020), abre la posibilidad de una 

narración diferente en la que los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales responde de 

manera creativa a las perturbaciones (Rodríguez & Davidson-Hunt, 2018) 

 

Aportar al fortalecimiento de capacidades comunitarias mediante la resiliencia. 

Estudiar la exposición al riesgo de la comunidad ante perturbaciones de forma integral, 

conduce a evaluar las capacidades locales para facilitar el turismo comunitario (Little & Blau, 

2020). Identificar cómo el fortalecimiento de las capacidades comunitarias contribuye a la 

adaptación autónoma (Villafuerte et al., 2018) es otra forma de analizar la vulnerabilidad antes 

escenarios provocados por el cambio climático (Paredes-Tapia et al., 2020). La socialización 

de experiencias comunitarias es una estrategia que aporta a la generación de respuestas 

adaptativas mediante la valorización del conocimiento local y científico, el aprendizaje, y el 

capital social (Clemente Beyer et al., 2019; Little & Blau, 2020). 

 

3.3. Frameworks de evaluación de resiliencia en turismo comunitario 

El enfoque de sistema socio-ecológico destaca la red compleja de interrelaciones sociales, 

culturales, biológica y físicas desde donde emergen características que influyen en la resiliencia  

(Escalera Reyes & Ruiz-Ballesteros, 2011; Walker et al., 2004). El paso fundamental para 

comprender el comportamiento y la configuración de este enfoque fue establecer o identificar 

marcos teóricos-metodológicos que permitan estimar o evaluar la capacidad de resiliencia de 

una determinada comunidad. 

 

La teoría de la resiliencia busca desarrollar marco y modelos teóricos-metodológicos, llamados 

también framework, para analizar múltiples posibilidades que dan forma a la resiliencia, 

explicar cómo los lugares responden a las condiciones cambiantes a lo largo del tiempo, y hacer 

suposiciones precisas sobre un conjunto limitado de variables del fenómeno en estudio 

(Calgaro et al., 2014; Lloyd et al., 2013).  

Se identificaron cinco marcos analíticos de resiliencia para comprender el comportamiento del 

turismo comunitario y el aporte a la capacidad resiliente del sistema ante variables de cambio. 

 

a) Factores socio-culturales que aumentan la resiliencia para la capacidad adaptativa 

Este marco profundiza en la gestión dinámica del sistema en periodos de cambio y cómo la 

naturaleza y la sociedad se organizan en torno al cambio. Folke et al.  (2003) identifican cuatro 

factores críticos que aumentan la resiliencia:  aprender a vivir con el cambio y la incertidumbre, 

fomentar la diversidad en sus diversas formas, combinar diferentes tipos de conocimiento para 

el aprendizaje, y crear oportunidades para la autoorganización y los vínculos a gran escala 

(Berkes, 2007). 

 

Estas cuatro categorías permitió a los investigadores de resiliencia evaluar hasta qué punto el 

turismo comunitario aporta a la resiliencia socio-ecológica (Díaz-Aguilar & Escalera-Reyes, 

2020; Escalera Reyes & Ruiz-Ballesteros, 2011; Ruiz-Ballesteros, 2011; Ruiz-Ballesteros & 

del Campo Tejedor, 2020). El aporte de este framework (ver tabla 1) ayudó a identificar: (1) 
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las perturbaciones internas y externas producto del cambio de actividades y del crecimiento 

poblacional; (2) destacar la diversidad a diferente escala para la configuración multicultural, 

construcción de redes sociales, descentralización, y la geodiversidad enfocada en las ciencias, 

la educación y el turismo (Henriques et al., 2020); (3) El conocimiento producto de la memoria 

socio-ecológica (Folke et al., 2005), el aprendizaje social (Lee, 1993) para entender las 

relaciones humano-naturaleza y para recordarlo todo el tiempo; y (4) la autoorganización como 

sinónimo de gobernanza adaptativa (Hasselman, 2017; Mas-Tur et al., 2019)  y como fuerza 

de impulso socio-económico que generan impactos humanos en la biodiversidad (Holling et 

al., 1995). 

Tabla Nº1. Factores Socio-culturales que Aumentan la Resiliencia 

Factor Indicadores prácticos en la comunidad 

Aprender a vivir 

con el cambio 

El turismo comunitario como actividad complementaria a las 

actividades tradicionales. 

Los guías turísticos nativos ante el variado comportamiento de la 

oferta turística tienen otras actividades laborales.  

Dependencia de financiamiento externo para lanzar o expandir 

negocios turísticos. 

Ante la escasez de un recurso la respuesta de adaptación acude a 

diversificar actividades directas e indirectas del turismo. 

Tenencia de tierra como recurso estratégico. 

La no separación del establecimiento comercial del hogar familiar. 

Fomentar la 

diversidad para la 

reorganización y 

la renovación 

Los actores turísticos comunitarios hacen una contribución especial al 

fomento al medio ambiente, la memoria colectiva y social. 

Diversificación de actividades económicas y complementariedad de los 

negocios turísticos dentro de la comunidad. 

la agricultura, ganadería, producción de alimentos para autoconsumo e 

intercambio son la base productiva de la localidad y evita que el 

turismo sea dominante. 

Preparación oportunidades para que más comuneros trabajen en las 

actividades turísticas, ejemplo: encargados de navegar y mantener el 

yate, conductores, repartidores de productos.  

Combinar 

diferentes tipos 

de conocimiento 

Guías turísticos comunitarios son agente de resiliencia porque están 

constante aprendizaje, adaptando sus ideas a las expectativas de los 

turistas, manteniendo presente los objetivos, potencialidad y 

limitaciones de la comunidad.  

Comuneros combinan conocimientos y habilidades tradicionales con 

conocimientos técnicos o científicos para aprovechar el turismo y 

manejo de recursos, por ejemplo, el conocimiento de la navegación, 

capacidad instalada, atención al cliente, administración y presupuestos 

Creando 

oportunidades 

para la 

autoorganización 

El turismo y otras actividades manejadas por la comunidad. 

Valoración del papel que desempeñan las mujeres en la creación y 

gestión de la empresa turística comunitaria. 
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Involucrar a las generaciones más jóvenes en los negocios turísticos y 

su compromiso para continuar con sus operaciones. 

Precios en restaurantes y alojamientos son los mismos para todos sin 

tomar en cuenta las características de los mismos. 

Los pagos son iguales para todos los empleados en las diferentes 

ramas de servicio.  

Involucramiento colectivo en sesiones o asambleas para tomar 

decisión y resolver problemas que afectan a la comunidad 

Fuente: (Díaz-Aguilar & Escalera-Reyes, 2020; Escalera Reyes & Ruiz-Ballesteros, 2011; 

Ruiz-Ballesteros, 2011; Ruiz-Ballesteros & del Campo Tejedor, 2020) 

 

b) Principios para construir resiliencia socio-ecológica – Stockholm Resilience Center 

(SRC) 

El centro internacional de investigación en las ciencias de la resiliencia y la sostenibilidad 

considera que el “concepto de resiliencia es popular pero a menudo incomprendido” 

(Stockholm Resilience Centre, 2020), por tal motivo desarrollo siete principios potenciadores 

de resiliencia para ser aplicados en diferentes sistemas socio-ecológicos: gestionar la 

conectividad, gestionar las variables lentas y retroalimentaciones, fomentar sistemas complejos 

de pensamiento adaptativo, fomentar el aprendizaje, ampliar la participación, promover 

sistemas de gobernanza policéntrica, mantener diversidad y redundancia. Todos estos, al ser 

aplicados en el comportamiento de del turismo local en áreas protegidas permitió una mejor 

comprensión mecanicista de cómo estos principios pueden aplicarse en diferentes contextos y 

cómo pueden interactuar entre sí.(García-Jácome et al., 2020). 

 

Tabla Nº 2. Principios Resilientes de The Stockholm Resilience Center (SRC) 

No. Factor Indicadores prácticos en la comunidad 

1 Gestionar la 

conectividad 

Los altos niveles de conectividad entre los actores pueden 

provocar un comportamiento de extracción de recursos 

insostenible o crear fuertes barreras para cambiar las 

prácticas insostenibles. 

2 Gestionar las variables 

lentas y 

retroalimentaciones 

El equilibrio económico hace que cualquier aumento en la 

producción bajen los precios o reducir la producción si está 

por encima del nivel óptimo de rentabilidad. 

3 Fomentar sistemas 

complejos adaptativo 

Concebir al territorio, a la comunidad, al turismo 

comunitario como un sistema complejo adaptativo y evitar 

enfoques reduccionistas.  

4 Fomentar el 

aprendizaje 

Fortalecer el capital social de una comunidad para 

permitirse cometer errores. 

Proteger contra el aprendizaje desadaptativo mediante el 

aprendizaje a diferentes niveles.   
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5 Ampliar la 

participación 

La participación efectiva aumenta la comprensión y validez 

del conocimiento, la información y su uso en la toma de 

decisiones. 

6 Promover sistemas de 

gobernanza 

policéntrica 

Escenarios tradicionales donde se cumple la comunicación 

abierta, rendición de cuentas y confianza. 

7 Mantener diversidad y 

redundancia 

Plantar en los sistemas agroforestales tradicionales diversas 

especies de árboles y cultivos con diferentes nutrientes, 

para evitar impactos en el suministro de alimentos por 

enfermedades o sequías. 

Grupo de agricultores por causa de sequías adoptan el 

turismo ecoturismo basado en la vida silvestre y dan 

respuesta a los cambios en los mercados y las preferencias 

del consumidor. 

Fuente: (Biggs et al., 2012; García-Jácome et al., 2020) 

c) Resiliencie Alliance (RA)  

Resilience Alliance  es una organización internacional que sobre la filosofía de Crawford 

Stanley Holling lidera investigaciones multidisciplinarias sobre los sistemas socio-ecológicos 

(Resilience Alliance, 2010). RA propuso un marco de evaluación práctico de la resiliencia, 

donde se establecen criterios basados en el entendimiento y características propias de un 

sistema socio-ecológico. El framework fue utilizado por Strickland-Munro y otros (2010) para 

evaluar el impacto del turismo en áreas protegidas, a partir de esta adaptación fue modificado 

(ver tabla 2) y utilizado para evaluar el impacto del turismo en sistemas socio-ecológicos 

rurales (Pérez-Ramírez & Flores-Montes, 2019).  

 

Tabla Nº 3. Criterios para evaluar la resiliencia (RA) 

Factor Indicadores prácticos en la comunidad 

Perturbación Afluencia vehicular y las actividades turísticas que causan erosión y desgaste 

del suelo.  

Familias excluidas de los beneficios generados de la actividad turística.  

Elementos culturales modificando festividades, valores sociales, formas de 

vestir, entre otro. 

Afectación al hábitat de especies  

Vulnerabilidad Exposición a lluvias, heladas, deslaves, incendios forestales, extracción ilegal 

de madera, minería. 

Conectividad Inclusión de la comunidad en toma de decisiones y procesos.  

Comités de comuneros involucrados en el turismo. 

Relaciones sociales con comunidades vecinas 

Relaciones con agentes externos para financiación de campañas forestales, 

infraestructura turística y capacitaciones.  

Potencial para 

el cambio 

Involucramiento colectivo y mecanismos de autoorganización. 

 Creación de áreas protegidas comunitarias. 

Prestación y aumento de servicios turísticos. 
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Transformación positiva de las dinámicas agrarias al ambiente y la 

generación de alternativas económicas. 

Debilidad de confianza y credibilidad de instituciones públicas, privadas y 

sociales.  

Fuente: (Pérez-Ramírez & Flores-Montes, 2019) 

 

 

d) Dominios de la sostenibilidad definido por la resiliencia 

Las investigaciones sobre turismo comunitario han sugerido que para tener éxito y permanencia 

a largo plazo no solo se requiere de inversión, sino de mejorar la resiliencia de la comunidad. 

Es así como se plantean desde los denominados dominios de la sostenibilidad medidas que 

generan resiliencia y así analizar qué o cuáles condiciones conducen a desarrollar comunidades 

y economías resilientes y un turismo sostenible  (Holladay & Powell, 2013). El dominio social 

está delimitado por los niveles de confianza, redes sociales, aprendizaje,  equidad y formas de 

compartir el conocimiento; el domino de la gobernanza se caracteriza por la autoorganización 

, el empoderamiento y el control local; el dominio económico alberga la diversidad de prácticas 

y medios de vida alternativos, la prevención de fugas de capitales y el crecimiento económico 

sostenido; y el dominio ambiental caracterizado por la naturalidad de su entorno con la menor 

afectación del ser humano y facilidades turísticas con conciencia ambiental (Holladay & 

Powell, 2013).    

 

e) Ciclo adaptativo 

Entendiendo que el turismo comunitario es un sistema dinámico y complejo que está sujeto a 

constantes inestabilidades, surgió la necesidad de comprender el cambio a diferente escala tanto 

en tiempo y espacio, razones que se adaptan al modelo de ciclo adaptativo o a la sucesión de 

ciclos adaptativos, llamado panarquía, propuesto por Gunderson y Holling (2002). El ciclo 

adaptativo se compone por cuatro fases que pueden ir de forma cíclica o indistinta, todo 

dependerá del tipo de cambio que experimente (Holling et al., 2002). La fase de explotación 

que se considera cuando el sistema toma un crecimiento rápido por causa de acciones exitosas; 

la fase de conservación es cuando el sistema acumula conocimiento y riqueza cayendo en la 

rigidez y en el equilibrio o statu quo; la fase de liberación sucede cuando el equilibrio sufre 

alteraciones, se rompen las redes y prevalece la incertidumbre;  y la fase de reorganización es 

cuando en el sistema aparece la innovación, creatividad, y se prepara para un nuevo ciclo más 

resistente y con nuevas prácticas. 

 

La metáfora de panarquía sirvió a los investigadores de turismo comunitario y resiliencia  

(Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020; Newball & Livingston, 2017) a observar el proceso 

dinámico y a menudo cíclico de las interrelaciones de una sociedad con su entorno a diferente 

escala: individual, local, regional (Rodríguez & Davidson-Hunt, 2018), fundamental para el 

pensamiento de resiliencia (Leite et al., 2019). Finalmente, Espeso-Molinero y Pastor-Alfonso 

(2020) adaptan el ciclo adaptativo al turismo comunitario y proponen un modelo conceptual de 

factores que caracterizan el sistema del  turismo comunitario en cada fase del ciclo adaptativo: 
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Tabla Nº4. Ciclo adaptativo del turismo comunitario 

Fase de reorganización - renovación 

La organización del turismo comunitario se 

reorganiza; pioneros y líderes gana fuerza; la 

novedad y creatividad trae capitales; inicia 

renovación de infraestructura turística; 

profesionalización de los recursos humanos; 

nueva identidad del proyecto turístico 

comunitario. 

Resiliencia alta, pero decreciendo   

Estado de conservación – equilibrio 

Normas y reglamentos para trabajos 

colectivos; el proyecto de turismo 

comunitario mejor conectado con actores 

turísticos externos; sistema rígido; el 

entusiasmo empieza a desvanecer. 

 

Resiliencia baja 

Fase de explotación – crecimiento 

Apoyo técnico y financiero externo llega a la 

comunidad; visionarios impulsan el proceso; 

crean estructuras de gobernanza; aparecen 

regulaciones internas; limitada conexión con 

actores turísticos internos; expectativa y 

satisfacción es alta cuando empieza a 

funcionar el turismo comunitario. 

 

Resiliencia alta  

Fase de colapso – destrucción creativa 

No se cumple con la expectativa del turismo; 

deterioro de la infraestructura turística; 

aparecen nuevas necesidades de inversión; 

conflictos y diferencias entre socios; crisis de 

identidad con el proyecto turístico y 

abrogación de acuerdos; otro proyecto 

turístico distrae la atención; tensiones 

internas provoca cambios en las relaciones 

interpersonales. 

Resiliencia baja, pero en crecimiento 

Fuente: (Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020) 

 

Conclusiones 
Los investigadores de turismo que han estado trabajando con el concepto de sostenibilidad 

ahora han comenzado a tener experiencia con la resiliencia. Eso significa mirar al turismo como 

un sistema dinámico y complejo que entiende entre el bienestar humano a la perturbación como 

una oportunidad para adaptarse o transformarse (Holladay & Powell, 2013; O’Connell et al., 

2015). En los estudios del turismo comunitario las evaluaciones de resiliencia son emergentes, 

tanto así que, en la última década ha surgido como un nuevo subcampo en la investigación 

turística. 

 

La resiliencia es una capacidad de los sistemas sociales, que tiene como propósito armonizar 

las relaciones entre el ser humano y naturaleza para garantizar la continuidad de los servicios 

ecosistémicos y la supervivencia de la vida. A nivel local, la resiliencia se desarrolla hacia una 

perspectiva intelectual y psicoanalítica que valora los procesos sociales de abajo hacia arriba, 

donde la acción colectiva, capital social, participación, autoorganización, empoderamiento son 

pilares para superar los cambios (Henriques et al., 2020; Leite et al., 2019; Pilquimán-Vera et 

al., 2020). Estos pilares funcionan como indicadores de sostenibilidad cada vez más prácticos 

y medibles dentro del turismo comunitario porque es actúa como una actividad 

complementaria, que aporta a la diversidad y a dispersar el riesgo (Tao & Wall, 2009). 

 

https://doi.org/10.33936/rehuso.v7i3.5156


Chontasi David, Chicaiza Tatiana, Noguera Dayana, Naula Luis y Duarte Carolina. Turismo comunitario y 

resiliencia: entre la sinergia y la literatura científica emergente. 

105 

La teoría de la resiliencia busca construir marcos o modelos para explicar cómo es que una 

sociedad se comporta dentro de su territorio y cómo se anticipa o responde a condiciones 

adversas a lo largo del tiempo (Lew & Cheer, 2017). De esta forma han surgido marcos 

teóricos-metodológicos frameworks propuestos por organizaciones científicas como Stockholm 

Resilience Centre, Alliance Resilience o científicos especializados en resiliencia (Berkes, 2007; 

Berkes et al., 2003; Folke, 2003). Cada frameworks se convierte en una guía para analizar e 

identificar múltiples posibilidades que dan forma a la resiliencia y al cambio de un sistema 

socio-ecológico del cual el turismo es parte (Calgaro et al., 2014). Además, son marcos 

analíticos que ayudan a identificar qué elementos son relevantes y desarrollar preguntas 

particulares que  facilitan el aprendizaje social y  una comprensión recíproca de las dinámicas 

vinculadas al desarrollo y prácticas de turismo comunitario (Ruiz-Ballesteros, 2017; Trejo, 

2019) 

 

La práctica metodológica cualitativa es recurrente para estudiar la articulación del turismo 

comunitario y la resiliencia. El cambio y la inestabilidad por la que atraviesa el mundo, dificulta 

ser determinista o pensar en escenarios de estabilidad. Por tanto, la utilización de la 

metodología la cualitativa con carácter etnográfico es preferida. La estrategia etnográfica es 

útil porque se caracteriza primero por ser flexible y recurre a todo instrumento de investigación; 

segundo, permite la descripción e interpretación de las realidades observadas desde el punto de 

vista conceptual de sus protagonistas; y tercero, el investigador profundiza en su estudio con 

una intención naturalista, es decir, trata de entender las realidades actuales en entidades sociales 

y cómo existen y se presentan en sí mismas, sin intrusión alguna o contaminación de medidas 

formales o problemas pre concebidos (Martínez Miguélez, 2005). La inmersión de los 

investigadores en el territorio de estudio por varios periodos de tiempo le concede un marcado 

énfasis ecológico porque el investigador observa a los sujetos en su medio natural sin acudir a 

prácticas artificiales de laboratorio.     

La presente investigación fue realizada con la colaboración y financiación de la Coordinación 

de Investigación Formativa (CIF) y proyectos semilla cif6-cs-fcs-2 de la Universidad Central 

del Ecuador. 
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