
MIRADAS SOCIO-COMUNITARIAS Y JURÍDICO-
POLÍTICAS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE 

EN CONTEXTOS IBEROAMERICANOS

Yairis Arencibla Fleitas, Ángel Joel Méndez López, Isel Guirola Rodríguez y Pedro Antonio Busot Silva

M
IR

AD
AS

 S
O

C
IO

-C
O

M
U

N
IT

AR
IA

S 
Y 

JU
R

ÍD
IC

O
-P

O
LÍ

TI
C
AS

 A
 L

A 
AC

TI
VI

D
AD

 T
U

R
ÍS

TI
C
A 

SO
ST

EN
IB

LE
 E

N
 C

O
N
TE

XT
O

S 
IB

ER
O

AM
ER

IC
AN

O
S

El turismo ejerce un efecto multiplicador en el resto de la economía, por el 
impulso que genera en otros sectores como son, por ejemplo: la industria 
de materiales de la construcción, las confecciones textiles, la producción de 
muebles o la estructura del empleo que genera, lo cual hace que deje de ser 
considerado como una actividad coyuntural, para convertirse en un factor 
estructural importante a considerar en la economía de nuestros países. Se 
le considera como una fuerza económica social de grandes proporciones 
a nivel mundial, en especial para aquellos entornos que encuentran en el 
turismo una vía para el desarrollo económico. Los destinos de atractivos 
naturales, de valores arquitectónicos o históricos como son, por ejemplo, 
los iberoamericanos, son vistos a menudo como semillas que pueden llegar 
a producir grandes centros de atracción turística. Precisamente este es el 
hilo argumental de la presente obra colectiva, donde se analizan y valoran 
los múltiples beneficios que ofrece la actividad turística en escenarios 
signados por la diversidad, como son los espacios sociales iberoamericanos.
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CAPÍTULO 1: APUNTES INTRODUCTORIOS, DESDE UNA PERSPECTIVA 
SOCIOLÓGICA COMPLEJA, A LA NECESIDAD DE FOMENTAR EL (ECO)TURISMO 
SOSTENIBLE 

M. Sc. ALEJANDRO PAJÓN NARANJO 

Investigador independiente con Maestría en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia 

Dr. C. ANGEL JOEL MÉNDEZ LÓPEZ 

Profesor Ayudante Doctor de la Universitat de València 

DR. C. YAIRIS ARENCIBIA FLEITAS 

Profesora Titular 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

Universidad de Matanzas 

GENERALIDADES Y POSTULADOS BASES 

En la actualidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU, 
2015) comienzan a reconocerse como el criterio más completo para evaluar el desempeño exitoso de los 
Estados. Paulatinamente, se difunde su contenido entre gobiernos y ONGs, para juzgar si la política de 
desarrollo de un Estado, cumple con los criterios que internacionalmente se han establecido y que, 
además de abordar una perspectiva de desarrollo humano muy completa, también incluye dentro de sus 
indicadores de análisis, criterios de sostenibilidad en términos ambientales. Sin embargo, estos criterios 
de desarrollo sostenible, son muy recientes y para haber llegado a este nivel de comprensión del 
significado del desarrollo, se ha transitado por otros muy diferentes criterios para valorar el éxito relativo 
que tiene un Estado frente a los otros (Bardi, 2014). 

Los primeros Estados y gobiernos que conformaron las sociedades humanas, compitieron 
inicialmente por tener una mayor población y un mayor territorio bajo su jurisdicción y en esto radicaba 
su mayor poder, impacto e influencia; evidencia de ello, puede encontrarse específicamente en textos 
antiguos como el código de Hammurabi, el cual presenta un conjunto de normas destinadas a gobernar 
e impartir justicia sobre una amplia masa poblacional. Luego y con el paso del tiempo, cuando 
comenzaron a considerarse los factores económicos en tanto origen del poder, los Estados comenzaron 
a competir por tener el control sobre una mayor cantidad recursos naturales; por ejemplo, de tierras aptas 
para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ríos disponibles para irrigar tierras y de yacimientos de 
minerales de cobre y hierro para producir herramientas útiles y armamento. También se desarrolló un 
interés creciente por el control de rutas comerciales y dominio sobre el acceso a los mercados, 
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consolidando rutas mercantiles en mares y ríos, así como construyendo caminos para facilitar el 
intercambio de productos y el desplazamiento de los ejércitos por los territorios. 

Aunque en la Edad Antigua y en la Edad Media, no existía aún el concepto de (lo que es) 
“desarrollo” y mucho menos el de “sostenibilidad”, sí existía la costumbre de valorar el poder relativo de 
los sistemas de gobierno, en función del control sobre la explotación y el uso de los recursos naturales, 
así como de comparar el éxito relativo de los gobernantes, en función de su capacidad de garantizar por 
parte de sus súbditos, el aprovechamiento de los recursos naturales y la distribución de productos por 
medio de rutas comerciales, como condiciones necesarias de las posibilidades de tributación, y 
ampliación de la base tributaria, como fundamentos del funcionamiento económico de los sistemas de 
gobierno. Es decir, el poder y la riqueza de un Estado se valoraba a través de la posibilidad de obtener 
impuestos fundamentados en la riqueza y capacidad económica de sus súbditos o ciudadanos. 

En los siglos XIX y XX, como consecuencia de la evolución del pensamiento económico y del 
desarrollo de la estadística como disciplina indispensable para planificar la acción de los Estados, los 
gobiernos comenzaron a medir el funcionamiento económico de las diversas naciones y a competir por 
tener un mayor Producto Interno Bruto y un mejor Producto Nacional Bruto. Más adelante se 
preocuparon por tener un mayor PIB per cápita, que no solamente reflejara la posibilidad de tener una 
mayor economía que aportara una mayor tributación a los Estados, sino que también llegaron a 
considerar la productividad per cápita como síntoma de una economía fuerte (Lozano, 2019).  

La introducción de análisis del ingreso per cápita, permitió iniciar un tránsito en el cual dejó de 
considerarse el éxito relativo de un Estado, basado exclusivamente en su capacidad para lograr una mayor 
tributación y el desarrollo de un aparto militar y de una estructura institucional que permitiera el control 
de su territorio y población. Con la consideración del PIB per cápita, se comenzó a juzgar el desempeño 
del Estado, en función de su capacidad para brindar las condiciones necesarias en función del desarrollo 
de las fuerzas productivas y la satisfacción de las necesidades materiales de su población. Ocurrió un 
cambio paulatino, en el cual el centro de la función de los aparatos de gobierno dejó de ser “la razón de 
Estado”, entendida como el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer y ampliar el poder del Estado 
frente a su población y frente a otros estados. En este sentido, los objetivos de los aparatos de gobierno 
comenzaron a cambiar, dando cada vez más relevancia al crecimiento económico como motor que 
permitiría dar movimiento al conjunto del aparato industrial y con esto mejorar el bienestar material de 
su población por medio de una creciente oferta de bienes y servicios, así como de mayores niveles de 
empleo con salarios crecientes (Martín-Barbero, 2018). 

Es importe anotar algunas consideraciones de quien, por primera vez, formuló la manera de 
medir el PIB. Fue Simon Kuznets, quien trabajó en el desarrollo del sistema estadounidense unificado 
de contabilidad nacional, siendo fuertemente crítico desde las primeras mediciones del PIB con la idea 
de valorar el bienestar social únicamente desde la perspectiva del ingreso per cápita y en el año de 1934 
manifestó, en una intervención en el Senado de Estados Unidos que: “es muy difícil deducir el bienestar 
de una nación a partir de su renta nacional (per cápita)” (Cobb, Halstead, & Rowe, 1995). No obstante, 
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sus advertencias no fueron tenidas en cuenta, ni por los economistas, ni por los estadistas, ni por los 
políticos, quienes continuaron evaluado la prosperidad únicamente desde la perspectiva del crecimiento 
del PIB per cápita. 

Sin embargo, Simon Kuznets continuó manifestando sus críticas a la valoración única del 
bienestar en función del PIB y en una nueva intervención ante el Senado de Estados Unidos expresó: 
“hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, entre sus costes y sus 
beneficios y entre el plazo corto y el largo. (...) Los objetivos de "más" crecimiento deberían especificar 
de qué y para qué” (Cobb, Halstead, & Rowe, 1995).  Sin embargo, sus críticas a una visión restringida 
y mecánica del crecimiento, solo serían valoradas muchos años después, cuando en 1971 recibió el 
Premio Nobel de Economía, luego de que desde círculos académicos se comenzara a estudiar 
dimensiones más equitativas y enfoques más humanos del desarrollo. 

Para finales del siglo XX, con la generalización del estudio y una más seria consideración de 
indicadores como el índice Gini, por ejemplo, se comenzó a dar mayor importancia a la distribución más 
equitativa del ingreso de cada país. Ya no solo era importante tener un PIB alto que garantizara una 
tributación elevada para los Estados y un ingreso per cápita significativo que reflejara la riqueza general 
producida por las naciones, también comenzó a considerarse la equidad con la cual se distribuía al interior 
de cada nación la riqueza producida por su sistema económico. Con esto, la distribución del ingreso 
comenzó a ser considerado por los círculos académicos y técnicos de los Estados, como una característica 
importante del nivel de desarrollo relativo de las naciones (PNUD, 2015). Para el año 2000, fueron 
establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) considerandos como los ocho temas más urgentes relacionados con el desarrollo de los países: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo (PNUD, Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, 2019). 
Hoy en día, se han posicionado ampliamente entre las Organizaciones no Gubernamentales para 

el Desarrollo (ONGD) y con cada vez mayor relevancia entre los Estados, nuevos criterios de valoración 
como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituyendo esta una versión ampliada y 
mejorada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 
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Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. (PNUD, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 2019). 

Sobre desarrollo sostenible se analizaron hitos en la construcción del pensamiento ambientalista 
y de la ecología política, considerando diferentes contextos mundiales: 1. El estudio sobre los límites del 
crecimiento económico y poblacional, 2. La Economía Verde, 3. El debate sobre la huella ecológica y la 
sostenibilidad planetaria de los diversos modelos de desarrollo (Pajón, 2019). 

El estudio de “Los Límites del Crecimiento” fue publicado en el año 1972, elaborado por 
técnicos y científicos del MIT, bajo la dirección de Donella Meadows, biofísica y científica ambiental, 
especializada en dinámica de sistemas. El estudio fue realizado por encargo del Club de Roma para 
evaluar los impactos que el deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales no renovables 
tendría sobre el comportamiento del sistema económico mundial. Sintéticamente, podemos considerar 




