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 A methodology to evaluate the management of tourism in protected natural areas 

There are several methodologies to evaluate the management of protected areas, but there are no refer-

ences focused exclusively on tourism activity. Therefore, this research proposes a methodology to deter-

mine the tourism management in individual protected areas. For this, six international documents related 

to tourism, nature and culture were reviewed, and six criteria were obtained to assess the tourism man-

agement in protected natural areas. Interviews were conducted with 24 specialists from the tourism and 

protected natural areas and information was obtained to determine the variables to be evaluated within the 

six determined criteria. A first evaluation matrix was developed with a numerical evaluation system to be 

applied to the criteria and variables, which was presented and discussed in a validation workshop with 14 

specialists. Finally, with the comments and suggestions obtained, the refinement of the matrix and the 

numerical evaluation was carried out, with which 56 variables were obtained to be analyzed for the six 

criteria. Each of the variables was assigned four levels of qualification. Using scores and comparative 

graphs, it is possible to determine which are the criteria that should be worked the most and, within them, 

which are the strongest or weakest variables, to apply greater efforts in their development. This method-

ology is expected to contribute to the systematic development of tourism in protected natural areas, under 

the concepts of sustainability. 
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 Existen diversas metodologías para evaluar la gestión de áreas naturales protegidas, pero no se encuentran 

referencias enfocadas exclusivamente a la actividad turística. Por eso, esta investigación propone una 

metodología para determinar los avances del manejo de turismo en áreas naturales protegidas individuales. 

Para su diseño, se revisaron seis documentos internacionales relacionados con el turismo, la naturaleza y 

la cultura, y se obtuvieron seis criterios para evaluar los avances del manejo del turismo en las áreas 

naturales protegidas. Se preparó un programa de entrevistas a 24 especialistas en el área del turismo y 

áreas naturales protegidas y se obtuvo información para determinar las variables a evaluar dentro de los 

seis criterios determinados. Se desarrolló una primera matriz de evaluación con un sistema de evaluación 

numérica a aplicarse a los criterios y variables, que fue presentada y discutida en un taller de validación 

con 14 especialistas. Finalmente, con los comentarios y sugerencias obtenidos, se realizó el afinamiento 

de la matriz y de la evaluación numérica, con lo que se obtuvieron 56 variables a ser analizadas para los 

seis criterios. A cada una de las variables se le asignaron cuatro niveles de calificación. Usando los pun-

tajes y las gráficas comparativas, se puede determinar cuáles son los criterios que más deben ser trabajados 

y, dentro de ellos, cuáles son las variables más sólidas o más débiles, para aplicar mayores esfuerzos en 

su desarrollo. Se espera que esta metodología contribuya al desarrollo sistemático del turismo en las áreas 

naturales protegidas, bajo los conceptos de sostenibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

Las áreas naturales protegidas son un elemento 
clave para cualquier iniciativa o estrategia mundial 
cuya finalidad sea la conservación de la naturaleza. 
Si bien la generación de ingresos económicos por 
concepto de pago de entradas a las áreas naturales 
protegidas es importante (muchas veces la presen-
cia de visitantes depende de la belleza de los paisa-
jes, elementos de flora y fauna saludables, posibili-
dades de actividades atractivas y presencia de cul-
turas auténticas) y beneficia directa e indirecta-
mente a personas y empresas locales. El turismo 
contribuye a fortalecer la conexión de los visitantes 
con los valores de las áreas naturales protegidas, lo 
que ayudará a su sensibilización en relación con la 
conservación del patrimonio que estas involucran. 

El turismo en las áreas naturales protegidas es un 
componente importante en la industria turística glo-
bal, pues genera empleos y tiene impactos positivos 
en la economía, la sociedad y la cultura. Al ser una 
de las mayores actividades económicas del mundo, 
es preciso que tenga una infraestructura adecuada 
para proteger el ambiente. Si las actividades turísti-
cas son mal manejadas o inapropiadas, sus impac-
tos negativos pueden ser muy amplios, lo que afec-
taría los recursos de las áreas protegidas, las econo-
mías y comunidades locales y a los mismos turistas 
(Leung et al., 2019). 

Existen diversas metodologías para evaluar el 
manejo integral de áreas naturales protegidas - 
como por ejemplo los estudios de efectividad de 

manejo (PAME) que comenzaron a diseñarse en la 
década de 1990 por la administración de algunas 
áreas protegidas u organizaciones internacionales 
no gubernamentales enfocadas en la conservación 
de la naturaleza, y que han continuado a lo largo del 
presente siglo (Rivero Blanco & Gabaldón, 1992; 
Hockings et al., 2006; 2007). Estas definen la eva-
luación de la efectividad del manejo del área, y 
principalmente, en qué medida se están conser-
vando valores y logrando metas y objetivos. Sin 
embargo, no se hallan reportes de una metodología 
para evaluar específicamente una de las actividades 
que mayor impacto, positivo o negativo, puede te-
ner en un área natural protegida: el manejo del tu-
rismo. 

El objetivo de esta investigación es desarrollar 
una metodología que contribuya a la evaluación del 
manejo del turismo en áreas protegidas, utilizando 
un sistema de puntajes de criterios y variables que 
cubran los diversos elementos que implican esta ac-
tividad en las áreas. Además de ayudar al manejo 
del turismo, se busca contribuir a planificar mejor 
las actividades turísticas sostenibles en áreas que 
actualmente cuentan con visitantes y en otras con 
potencial para desarrollar la actividad. 

MATERIALES E MÉTODOS 

El trabajo de investigación utiliza un enfoque 
cualitativo a partir de diferentes metodologías de 
investigación social y ha sido desarrollado en cua-
tro etapas (figura 1). 

 

Figura 01 - Síntesis de la metodología desarrollada para evaluar el manejo del turismo en un área natural pro-
tegida. 
 
 

La primera etapa fue el análisis de seis declara-
ciones, códigos y cartas internacionales relacio-
nado con el turismo sostenible, la naturaleza y la 
cultura, con el fin de identificar los criterios más 
relevantes para la evaluación del manejo turístico 
en los sistemas de áreas naturales. Estos documen-
tos de relevancia internacional se han convertido en 

una herramienta de discusión, negociación, coope-
ración y compromiso, que ha permitido generar 
normativa que recupere las particularidades de las 
partes para tratar problemáticas globales (Rodrí-
guez, 2009). Para seleccionarlos, se determinó que 
cumpliesen las siguientes condiciones: (i) el evento 
que diese como consecuencia el documento debía 
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estar organizado por instituciones de reconoci-
miento global; (ii) en los documentos debía preva-
lecer el turismo, naturaleza y cultura; (iii) el carác-
ter declarativo de los documentos; (iv) el valor con-
sensual, tanto en los eventos donde fueron produci-
dos como a posteriori en la comunidad académica; 
(v) el valor referencial resumen en materia de las 
buenas prácticas en la gestión turística. 

Los seis documentos seleccionados fueron: la 
Carta del Turismo Sostenible (Conferencia Mun-
dial de Turismo Sostenible, 1995); la Carta de Má-
laga sobre turismo justo (Encuentro Internacional 
sobre Turismo Justo, 2006); la Declaración de Ciu-
dad del Cabo sobre el turismo responsable (Interna-
tional Conference on Responsible Tourism in Des-
tinations, 2002); la Declaración de Muscat sobre 
Turismo y Cultura (Organización Mundial del Tu-
rismo et al., 2017); el código ético ambiental para 
el turismo (Organización Mundial del Turismo, 
1999) y la Declaración de Quebec sobre el ecotu-
rismo (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente & Organización Mundial del Tu-
rismo, 2002).  

Una vez elegidos los documentos, se revisaron a 
profundidad, anotando los criterios que tenían más 
incidencia en la siguiente secuencia: (i) identifica-
ción de las palabras claves comunes a los documen-
tos analizados; (ii) verificación de la pertinencia 
texto-contexto en cada documento; (iii) determina-
ción de la superposición y complementariedad de 
los epígrafes; (iv) formulación de la matriz docu-
mental resumen. 

Después de la formulación de la matriz del do-
cumento, se fueron agrupando los criterios y al final 
quedaron seleccionados seis criterios que serán la 
base para el trabajo de las siguientes etapas. El uso 
de matrices trabaja como un mecanismo que asiste 
la medición de parámetros y facilita tanto la evalua-
ción como el seguimiento del comportamiento de 
sistemas en diversos marcos de referencia (Chirino 
et al., 2008).  

La segunda etapa comprendió el diseño de una 
guía de diálogo para ser aplicada en entrevistas a 
profundidad a personas relacionadas con turismo, 
naturaleza y cultura. Utilizando los seis criterios 
obtenidos en la etapa anterior, se plantearon cues-
tiones vinculadas con dichos aspectos con el propó-
sito de obtener información que ayude a estructurar 
la matriz de evaluación. La estructuración de los tó-
picos abordados en la conversación tuvo como ob-
jetivo ayudar a la conducción de las entrevistas para 
que el entrevistador tuviese la libertad de desarro-
llar cada situación con la flexibilidad suficiente, 
permitiendo explorar más ampliamente una cues-
tión. Así, el guion logró orientar a los entrevistados 
en los cuestionamientos. El propósito de ese tipo de 
entrevista es obtener del entrevistado lo que él 

piensa sobre el tema, los aspectos más relevantes de 
determinado problema y otras opiniones propias 
del entrevistado. De esa forma, las entrevistas sir-
vieron de apoyo en la comprobación de los resulta-
dos de las fuentes documentales (Biesek, 2013). 

Las entrevistas se efectuaron directa y personal-
mente a 24 personas con amplio conocimiento y ex-
periencia sobre los temas de turismo, áreas natura-
les protegidas, naturaleza y cultura, tanto del sector 
público como del privado. Para la elaboración del 
reporte de entrevistas se tomaron en cuenta los cri-
terios universalmente válidos para los estudios cua-
litativos (enfoque inductivo, técnicas no estructura-
das, flexibilidad, data narrativa y análisis interpre-
tativo) y se ha desarrollado la secuencia metodoló-
gica que se describe a continuación: formulación de 
la guía de diálogo, identificación de las ideas prin-
cipales, determinación de coincidencias y discre-
pancias y obtención de conclusiones e inferencias. 
El producto de la segunda etapa fue la sistematiza-
ción de las respuestas obtenidas a partir de las res-
puestas a las preguntas formuladas, clasificadas en 
función de los seis criterios identificados en la pri-
mera etapa.  

La tercera etapa consistió en el diseño de un mo-
delo de evaluación del manejo del turismo en el 
área natural protegida. El objetivo de esta etapa fue 
contar con una matriz base de evaluación de los 
avances del manejo de turismo en un área natural 
protegida. Se buscó que la matriz pueda cumplir 
con las siguientes condiciones: ser fácilmente repli-
cable, capaz de suministrar datos coherentes para 
permitir el seguimiento de los avances en el tiempo 
y una “puntuación” del área protegida y ser de fácil 
entendimiento (Ministerio del Ambiente del Ecua-
dor, 2014). Dado que no hallaron en la bibliografía 
consultada investigaciones que incluyan matrices 
de evaluación del manejo turístico en áreas natura-
les protegidas, se utilizaron como referencias diver-
sos trabajos de efectividad de manejo e indicadores 
en áreas protegidas, como por ejemplo Leverington 
et al. (2010), que han hecho un estudio global de 
evaluación de la eficiencia del manejo en áreas pro-
tegidas; Hockings et al. (2006), que realizaron un 
marco para evaluar la eficiencia del manejo en área 
protegidas; Stolton et al. (2007), quienes desarro-
llaron una herramienta de monitoreo de la efectivi-
dad del manejo en áreas naturales protegidas; Wor-
boys et al. (2015), quienes en su publicación dedi-
can a profundidad un capítulo al turismo; Sancho et 
al. (2007), que trabajaron con indicadores de soste-
nibilidad para diversos destinos; Sánchez-Cortez et 
al. (2014), que realizaron una propuesta de matriz 
para evaluación de proyectos geoparques en Amé-
rica Latina con base en ANP; y el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador (2014), que desarrolló una 
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guía metodológica para la evaluación de efectivi-
dad de manejo del patrimonio de áreas naturales del 
Estado. 

La matriz de evaluación del manejo del turismo 
consistió en asignar un diverso número de variables 
a los seis criterios trabajados en la primera y se-
gunda etapas de la investigación, buscando tener 
una cobertura total de las condiciones a cubrir para 
un manejo pertinente del turismo en cada área. A 
cada variable se le asignaron cuatro niveles que pu-
diesen graficar en la mejor medida lo avanzado por 
la administración del área. Las variables fueron se-
leccionadas en función de la revisión bibliográfica 
y las entrevistas sostenidas con los especialistas. 
Después de haberse planteado las variables, se ana-
lizaron opciones para otorgar puntajes que ayuden 
a simplificar la evaluación. Se eligió un sistema de 
puntos de 0, 1, 2 y 3 según el grado de avance de 
cada variable y luego se plantearon medios de com-
paración. La matriz diseñada ha buscado incorporar 
el mayor número posible de elementos para eva-
luar, a fin de contar con mejores elementos de jui-
cio, pero cabe señalar que puede cambiar en nú-
mero de variables (aumentar o disminuir) si se cree 
conveniente, dado el carácter especial de cada área 
natural protegida. La fórmula planteada permite ha-
cer cambios en el cálculo de los promedios.  

La cuarta etapa consistió en la validación de la 
matriz diseñada, a través de un taller con especia-
listas a partir de los siguientes pasos que plantean 

Weiskopf e Landero (2009): (i) selección de espe-
cialistas en el tema de turismo, áreas naturales pro-
tegidas, planificación y servicios turísticos: se revi-
saron publicaciones y se hicieron consultas a los 
gremios para seleccionar los invitados al taller; (ii) 
invitación a los especialistas, adjuntándoles vía 
electrónica la matriz con una semana de anticipa-
ción para su familiarización previa; (iii) taller con 
la siguiente agenda: registro de invitados, agradeci-
miento y explicación de motivos del taller, presen-
tación audiovisual del taller, debate de los temas, 
anotación de sugerencias y cierre del taller. Final-
mente, se volcaron los comentarios y sugerencias 
de cambios realizadas por los participantes hasta 
obtener la versión final de la matriz de evaluación 
del manejo del turismo en un área natural protegida. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los seis documentos que cumplían las condicio-
nes estipuladas en la metodología de la etapa 1se 
presentan en la tabla 1. 

De la revisión a profundidad de los documentos, 
se obtuvieron los seis criterios que se presentan a 
continuación: gobernanza de la gestión, conserva-
ción del patrimonio, identidad cultural y autentici-
dad, inclusión y equidad, mercadeo y comercializa-
ción y experiencia del visitante.

 
Tabla 01 - Características de los documentos internacionales analizados. 

Fuente Evento Promotores Locación Objetivo 

Carta del turismo 

sostenible 

Conferencia Mundial 

del Turismo Sosteni-

ble, 1995 

UNESCO, 

PNUMA, OMT 

Lanzarote, Is-

las Canarias, 

España 

Establecer un importante cambio de rumbo en la 

industria del turismo y en el desarrollo de esta ac-

tividad, incluyendo los propios destinos, hacia 

formas más responsables de hacer y concebir el 

turismo e iniciar formalmente el uso de la deno-

minación turismo sostenible. 

Código ético mun-

dial para el turismo 

Asamblea General 

de la OMT, 1999 
OMT, ONU 

Santiago de 

Chile, Chile 

Definir los principios del ejercicio ético de la ac-

tividad turística e impulsar la adhesión internacio-

nal a su texto, cuyo contenido fue asumido por la 

ONU en 2002. 

Declaración de 

Quebec sobre el 

ecoturismo 

Cumbre Mundial del 

Ecoturismo, 2002 
PNUMA, OMT 

Quebec, Ca-

nadá 

Establecer un documento preparatorio para la 

Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible 

celebrada en Johannesburgo en 2002 sobre el eco-

turismo y su vínculo con el desarrollo sostenible. 

Declaración de 

Ciudad del Cabo 

sobre el turismo 

responsable 

Conferencia sobre 

turismo responsable 

en destinos.  Ciudad 

del Cabo, 2002 

Centro Interna-

cional de Turismo 

Responsable y 

Turismo de El 

Cabo Occidental 

Ciudad del 

Cabo, Sudá-

frica 

Dar formato de alcance internacional al trabajo 

previo de Sudáfrica para la formulación de las di-

rectrices del turismo responsable en un acto para-

lelo a la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sos-

tenible celebrada en Johannesburgo en 2002. 
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Tabla 01 - Características de los documentos internacionales analizados. 

Fuente Evento Promotores Locación Objetivo 

Carta de Málaga 

sobre turismo justo 

Encuentro Interna-

cional sobre Turismo 

Justo, 2006 

Diputación de 

Málaga con 

apoyo de la OMT 

y EuroCOTAL 

Málaga, Anda-

lucía, España 

Lograr la adopción de compromisos de los orga-

nismos multilaterales y las administraciones cen-

trales, regionales y locales, los agentes e interme-

diarios turísticos, las comunidades locales, las or-

ganizaciones sociales y las universidades para el 

desarrollo del turismo justo. 

Declaración de 

Muscat sobre tu-

rismo y cultura 

II Conferencia Mun-

dial sobre Turismo y 

Cultura, 2017  

OMT, UNESCO 
Muscat, Sulta-

nato de Omán 

Emitir una declaración para impulsar el desarro-

llo sostenible mediante el turismo y la cultura, en 

el marco del Año Internacional del Turismo Sos-

tenible para el Desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
Gobernanza de la gestión 
 

La gobernanza puede ser definida como las in-
teracciones entre las estructuras, procesos y tradi-
ciones que determinan qué poder y responsabilida-
des son ejercidas, cómo se toman las decisiones y 
cómo participan los ciudadanos y otras partes in-
teresadas (Graham et al., 2003). La gobernanza in-
cluye la participación de actores en las decisiones 
que puedan afectarlos, consensos informados, in-
formación de apoyo a la toma de decisiones y re-
gistro de las decisiones y acciones para su imple-
mentación (Borrini-Feyerabend et al., 2013). Asi-
mismo, Pazmiño (2013) indica que la gobernanza 
es la relación articulada que mantienen actores, nor-
mas e instituciones. 

 
Conservación del patrimonio 
 

La UICN (1980) planteó los tres objetivos fun-
damentales para conservar los recursos vivos del 
planeta: mantener los procesos ecológicos esencia-
les y los sistemas vitales, preservar la diversidad 
genética y asegurar el aprovechamiento sostenido 
de las especies y de los ecosistemas. En el presente 
estudio se ha analizado cómo el turismo puede con-
tribuir en la búsqueda de alcanzarlos o, por lo con-
trario, está siendo un obstáculo. 

 
Identidad cultural y autenticidad 
 

Identidad cultural y autenticidad: Este criterio es 
recurrente en los documentos internacionales anali-
zados. El vínculo entre el turismo y estos dos con-
ceptos es indesligable. El tema de identidad está 
bien definido por Molano (2007), quien señala que 
“el concepto de identidad cultural encierra un sen-
tido de pertenencia a un grupo social con el cual se 
comparten rasgos culturales, como costumbre, va-
lores y creencias. La identidad no es un concepto 
fijo, sino que se recrea individual y colectivamente 

y se alimenta de forma continua de la influencia ex-
terior”. El sentido de pertenencia cultural puede 
vincularse tanto al patrimonio cultural tangible 
como al intangible. Por otro lado, lo Consejo Inter-
nacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 
1994), en la Conferencia de Nara sobre autentici-
dad, señala que el reconocimiento de la autentici-
dad juega un papel importante en todos los estudios 
científicos del patrimonio cultural, en los planes de 
conservación y restauración, así como en el proce-
dimiento de inscripción en la Lista del Patrimonio 
Mundial y otros inventarios de patrimonio. Estos 
dos conceptos tienen en común la valorización de 
la cultura local, la importancia de los estudios cien-
tíficos, de las fuentes de información y la apropia-
ción e identificación benéfica de la población hacia 
su riqueza ancestral. 
 
Equidad e inclusión 
 

Equidad e inclusión: Se busca relacionar ambos 
términos con el turismo, intentando que la pobla-
ción local que vive dentro del área natural protegida 
o en su zona de amortiguamiento tenga el derecho 
y la oportunidad de ser tratados bajo esas condicio-
nes. La equidad social - en el contexto de las inicia-
tivas de conservación y desarrollo sostenible - es un 
conjunto de prácticas tendientes al abordaje y su-
peración de todas las formas sociales, económicas, 
culturales y políticas de exclusión e inequidad. Para 
el efecto se proponen mecanismos concretos de re-
distribución de la riqueza, los recursos y las opor-
tunidades, así como la construcción de un verda-
dero balance intercultural y de género en la toma de 
decisiones relacionadas con proyectos y políticas 
en este ámbito (UICN, 2019). El Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS, 2013) del 
Perú define “inclusión social” como la situación en 
la que todas las personas puedan ejercer sus dere-
chos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de 
las oportunidades que se encuentran en su medio. 
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Mercado y comercialización 
 

Para la American Marketing Association (AMA, 
2013) mercadeo o mercadotecnia es “la actividad, 
el conjunto de instituciones y los procesos para 
crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas 
que tienen valor para los clientes, clientes, socios y 
la sociedad en general. Aunque esta definición si-
gue vigente en el mundo del mercadeo, un elemento 
clave ha surgido en los últimos años que está revo-
lucionando la aproximación de las empresas con los 
clientes y potenciales clientes: los medios digitales 
y las redes sociales. En este sentido, Kotler e Arms-
trong (2007), argumentan que el uso extendido de 
internet y otras nuevas tecnologías están teniendo 
un impacto drástico tanto para los vendedores como 
para los compradores, considerando que los vende-
dores deberán desarrollar nuevas estrategias y prác-
ticas adecuadas al nuevo entorno. 

La comercialización, por su parte, siempre se ha 
tratado como la acción de comercializar. La Secre-
taría de Economía de México (2010) considera a la 
comercialización como el conjunto de acciones y 
procedimientos para introducir eficazmente los 
productos en el sistema de distribución, organi-
zando su posicionamiento y encontrándole la forma 
que los vuelvan atractivos en el mercado. En el caso 
de las áreas naturales protegidas, si bien el consu-
midor tiene que desplazarse para hacer uso del re-
curso, es importante definir qué se debe hacer para 
posicionarlas y lograr el consumo del visitante. 

 
Experiencia del visitante 
 

El turismo, especialmente en un espacio natural 
protegido, debe gestionarse de forma sostenible. 
Una gestión sostenible maximiza los beneficios que 
la actividad turística genera en el territorio de un 
espacio natural protegido y minimiza los daños que 
podría ocasionar si se desarrolla sin planificar y de 
forma poco respetuosa, amenazando con ello los 
valores naturales y culturales de estos espacios, que 
son, a la postre, los principales atractivos turísticos 
(Gómez-Limón et al., 2010). Esa gestión no solo 
debe incluir la cautelación de los atractivos turísti-
cos, sino satisfacer las expectativas de los visitan-
tes, tomando en cuenta, tal como plantea la Organi-
zación Mundial de Turismo (2010), que esta tarea 
es responsabilidad tanto de los funcionarios públi-
cos como de los empresarios y otros actores invo-
lucrados en el producto.  

El manejo de visitantes debe basarse en varios 
principios fundamentales: (i) entender que las ca-
racterísticas del visitante, sus motivaciones y ex-
pectativas son fundamentales para tener políticas 
efectivas de manejo; (ii) las instalaciones relacio-
nadas con los visitantes generalmente representan 

tanto las mejores oportunidades para apreciar las 
áreas como las amenazas internas a su integridad 
biofísica y cultural; (iii) mientras que el turismo es 
una industria dirigida por el mercado, el manejo de 
las áreas protegidas está determinado por mandatos 
legislativos; (iv) los impactos negativos por uso de 
los visitantes siguen patrones predecibles que pue-
den usarse para sistemas de gestión de la estructura 
y acciones (Eagles e McCool, 2003). 

 
Resultados del análisis de las entrevistas a pro-
fundidad 
 

De las 24 entrevistas realizadas a los especialis-
tas, se pudo obtener una serie de comentarios y su-
gerencias que sirvieron para diseñar las variables a 
incorporar en los seis criterios determinados en la 
etapa anterior y para construir la matriz de evalua-
ción. Entre los principales están: 

• El turismo en las áreas naturales protegidas 
debe ser una actividad complementaria a la 
misión de las áreas naturales protegidas: la 
conservación del patrimonio natural y cultural 
que alberga, incluyendo la participación activa 
de la población local que preserve su relación 
con el entorno y su economía tradicional.  

• El turismo, con todo el potencial para generar 
ingresos, pero al mismo tiempo la posibilidad 
de impactar los objetos de conservación del 
área, debe ser ordenado y regulado. 

• Contar con documentos oficiales de planifica-
ción del turismo y que se trabaje con indicado-
res de logros. 

• Las áreas deben contar con personal especiali-
zado o al menos entrenado en aspectos relacio-
nados a la planificación turística y el manejo 
del área para la experiencia del visitante. 

• La jefatura debe ser proactiva en cuanto al fo-
mento de la actividad turística en el área. 

• Los comités de gestión de las áreas deben tener 
como prioridad en su gestión el apoyo al tu-
rismo. 

• Es preciso aprovechar los valores naturales, 
arqueológicos y culturales de las áreas. 

• Resulta indispensable desarrollar estrategias 
eficientes de mercadeo, especialmente en las 
redes sociales, así como de interpretación del 
patrimonio. 

• Debe fortalecerse a los guías y orientadores lo-
cales mediante la capacitación y actualización 
de información sobre las investigaciones por 
las instituciones involucradas en el área. 

• Es necesario reforzar el vínculo entre la auto-
ridad del área y las instituciones públicas que 
hacen investigación y otras actividades en el 
lugar. 
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• Para aumentar la demanda, se debe diversifi-
car la oferta turística dentro del área,  

• Es importante que los operadores estén ofre-
ciendo actividades diferenciadas, como por 
ejemplo, deportes de aventura. 

• El turismo debe ser un vehículo para fortalecer 
la identidad local con su legado natural e his-
tórico. 

• El área debe participar en las plataformas re-
gionales con respecto al desarrollo del turismo 
y tener vínculos con otros atractivos regiona-
les. 

• Es preciso reducir los trámites burocráticos en 
cuanto a iniciativas locales de emprendimien-
tos turísticos. 

• Resulta necesario considerar la pertinencia de 
que los visitantes sean obligatoriamente acom-
pañados con un guía u orientador. 

• El cobro de entrada a los visitantes debe estar 
en función de los servicios que se les brindan. 

• El área debe contar con iniciativas novedosas 
que involucren a la población local en la acti-
vidad turística. 

• Las asociaciones locales vinculadas con el tu-
rismo deben tener mayor voz. 

• Hace falta fomentar la presencia de la coope-
ración internacional y nacional para la promo-
ción turística del área. 

• Se debe usar la tecnología para mejorar la ex-
periencia, como por ejemplo APP, GPS, repor-
tes en línea, mapas interactivos, ubicación de 
especies encontradas, entre otros.  

• Es necesario habilitar instalaciones para la me-
jor experiencia del visitante: centro de visitan-
tes, senderos, señalización, puntos de venta de 
alimentos y bebida, miradores, entre otros. 

 
Diseño preliminar de la matriz de evaluación 
 

Para cada uno de los seis criterios estipulados en 
las dos primeras etapas de la investigación, se to-
maron en consideración los temas abordados en 
cada uno de los documentos internacionales, las 
opiniones y comentarios de los entrevistados y la 
revisión bibliográfica, se atribuyeron variables a 
cada uno de los criterios, con un total de 62 varia-
bles que se discutieron en el taller de validación. 

 
Validación de la matriz de evaluación 
 

Para validar la propuesta de matriz de evaluación 
del manejo del turismo en áreas naturales protegi-
das se realizó lo siguiente: se seleccionaron 14 es-
pecialistas en los temas de turismo, áreas naturales 
protegidas, planificación y servicios turísticos. Con 
ese fin, los investigadores revisaron hicieron con-
sultas con personas clave y revisaron los trabajos 

realizados por los candidatos. Se realizó la invita-
ción por correo o por teléfono a los especialistas, 
señalándose el lugar, día y hora donde se realizaría 
el taller. Cuando los participantes confirmaron su 
presencia, se procedió a enviarles materiales para la 
familiarización previa. Los invitados fueron repre-
sentantes del sector público, privado y académico. 
El taller comenzó con una explicación del estudio 
que se estaba desarrollando y con la presentación 
de 62 variables propuestas inicialmente, con las al-
ternativas de puntaje para cada una de ellas. Se 
planteó un ejercicio en el que se fueron discutiendo 
cada variable y sus niveles de alternativa, y al aca-
bar la revisión de cada uno de los seis criterios, se 
les pidió que anotaran sus comentarios y sugeren-
cias. El taller duró cerca de tres horas, se redujeron 
las variables a 56 y se obtuvo material relevante 
para contar con la versión final de la matriz. 

 
Versión final de la matriz de evaluación del ma-
nejo del turismo en áreas naturales protegidas 
 

A partir de las fases anteriores, se diseñó la ver-
sión final de la matriz de evaluación del manejo del 
turismo en áreas naturales protegidas, con seis cri-
terios generales y 56 variables, repartidos según las 
siguientes cifras: gobernanza de la gestión: 6 varia-
bles; conservación del patrimonio: 6 variables; 
identidad cultural y autenticidad: 4 variables; inclu-
sión y equidad: 5 variables; mercadeo y comercia-
lización: 8 variables, y experiencia del visitante: 27 
variables. El alto número de variables para el crite-
rio “experiencia del visitante” hizo que fuese divi-
dido en tres grupos: accesibilidad y servicios de lle-
gada al área, exploración y aprendizaje, y protoco-
los y servicios de apoyo a los visitantes.  

Cada una de estas variables contó con cuatro ni-
veles de avance diferenciado, con el fin de ayudar 
al evaluador a definir mejor el grado de avance ob-
tenido en cada una de las variables. Por efectos de 
espacio, en el presente artículo no se presentan las 
alternativas planteadas para cada variable, sino solo 
los espacios para el puntaje de cada variable: (i) go-
bernanza de la gestión: instrumentos oficiales de 
gestión, priorización del turismo, efectividad de zo-
nificación, eficiencia del personal, participación de 
gestores culturales y participación del comité de 
gestión en turismo; (ii) conservación del patrimo-
nio: inventario de biodiversidad, de sitios arqueoló-
gicos, de manifestaciones de cultura viva, monito-
reo de recursos turísticos naturales, de recursos tu-
rísticos arqueológicos, participación del comité de 
gestión en conservación; (iii) identidad cultural y 
autenticidad: manifestaciones culturales ancestra-
les, uso económico y productivo de los recursos, 
material informativo sobre valores naturales y cul-
turales, souvenirs con identidad local; (iv) inclusión 
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y equidad: pobladores locales participan en tu-
rismo, empresas contratan personal local, mecanis-
mos de apoyo a comunidades, capacitación en tu-
rismo brindado para población local, involucra-
miento de personas con discapacidad; (v) mercadeo 
y comercialización: actividad de operadores turísti-
cos, prioridad del área en el destino, información 
sobre la demanda en el área, información general 
del área en medios digitales, información turística 
del área en medios digitales, registro de prestadores 
de servicios en el área, datos sobre visitantes y me-
dición de satisfacción del visitante; (vi) experiencia 
del visitante: accesibilidad y servicios de llegada al 
área (alternativas de acceso al área, estado del ca-
mino principal al área, caminos alternativos de ac-
ceso al sitio, avisos u otros indicadores de llegada 
al sitio, estacionamiento, sistema de boletaje para el 
expendio de entradas, área de recepción del visi-
tante, servicios higiénicos en la zona de recepción, 
código de conducta básico del visitante, centro de 
interpretación y servicio de alquiler de equipos); 
exploración y aprendizaje (panel directorio infor-
mativo del área, servicio de guías u orientadores lo-
cales, senderos para los visitantes, señales en los 
senderos y los atractivos, instalaciones de apoyo a 
actividades de turismo, recursos interpretativos en 

el campo, servicios higiénicos próximos a atracti-
vos principales, sistema de disposición de residuos 
sólidos, cafeterías y puntos de venta de alimentos y 
bebidas y tienda de souvenirs) y protocolos y servi-
cios de apoyo al visitante (acceso a señal telefónica 
e internet, protocolos para la seguridad del visi-
tante, protocolos de atención de emergencias, pro-
tocolos para la gestión de la carga de visitantes, pro-
tocolos para la gestión de residuos sólidos y sistema 
de atención a visitantes). 

A cada una de las 56 variables se le asignaron 
cuatro niveles de cumplimiento, a los cuales debía 
asignarse un puntaje según el grado de avance ob-
tenido, buscándose que las cuatro alternativas sean 
lo más objetivas posibles para facilitar la evalua-
ción de los criterios y variables. Se diseñó un sis-
tema de asignación de puntajes a cada variable de 
cada criterio con una escala de cuatro puntos (0, 1, 
2 y 3). La intención fue que el evaluador definiese 
el nivel de progreso de cada variable: 0 cuando no 
ha habido ningún avance o este ha sido mínimo; 1 
cuando ha existido algún progreso; 2 cuando hay un 
avance significativo, pero aún puede mejorarse, y 3 
cuando se ha alcanzado o está cerca de alcanzarse 
la situación óptima. La tabla 2 puede usarse como 
referencia.

 
Tabla 02 - Escala de calificación de las variables evaluadas. 

% del óptimo Avance de la variable Puntaje 

0 – 35 Insatisfactorio 0 

36 – 60 Poco satisfactorio 1 

61 – 80 Medianamente satisfactorio 2 

81 – 100 Satisfactorio - muy satisfactorio 3 

Fuente: Adaptado de Cifuentes et al. (2000) 

 
Como los seis criterios generales no tienen el 

mismo número de variables que ayuden a anali-
zarlo, para cada uno de los criterios se aplicó la si-
guiente fórmula: 

 
  Puntaje del criterio = ((X1+X2…+Xn)/3*n)*100 
 
Donde:  
X = Puntaje de la variable 
N = Número de variables del criterio 
 

Cada criterio tendrá entonces un puntaje (la 
suma de puntos de cada variable dividida entre el 
número de variables multiplicado por tres, multipli-
cado por 100. El puntaje obtenido por cada criterio 
se compara con los rangos de la tabla 2 y se obtiene 
el nivel de avance de cada criterio. Para la evalua-
ción del área general, se suman los promedios de 
los seis criterios, se divide entre seis y se obtendrá 

un puntaje que será contrastado con la matriz, que 
indicará el grado global del avance del manejo del 
turismo en el área. Sin embargo, más allá del indi-
cador global, es preciso encontrar las variables que 
están con menores avances y aquellas que han lle-
gado o están próximas al nivel óptimo. Con esta fi-
nalidad se puede usar un gráfico “radar” o “tela-
raña” (figura 2) para apreciar visualmente aquellas 
variables que tienen menores avances. La Sociedad 
Latinoamericana para la Calidad (2000) señala “el 
radar” como una de las mejores herramientas para 
mostrar visualmente las brechas entre el estado ac-
tual y la situación ideal. Al obtenerse los puntajes 
promedio de los seis criterios, se aplican los resul-
tados a una gráfica de radar comparativa, esta vez 
entre los seis criterios. Con esto y con los prome-
dios de cada criterio, puede compararse cuáles de 
estos están con mayor o menor avance y por lo tanto 
requieren mayor esfuerzo de trabajo e inversión. 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Figura 02 - Ejemplo de uso de gráfico radar para la visualización del avance en un criterio. 
 
 

En el ejemplo de la figura 2, se puede apreciar 
que la participación de los gestores culturales y la 
participación del comité de gestión son las varia-
bles que requieren de mayor fortalecimiento, mien-
tras que los instrumentos oficiales de planificación 
y la efectividad de la zonificación son los que han 
logrado mayores avances. 

La información obtenida de las cifras y los grá-
ficos obtenidos permitirá redactar el diagnóstico 
acerca del avance logrado por el área natural prote-
gida en relación al turismo, destacándose los logros 
obtenidos y las deficiencias que deben enfrentarse, 
haciéndose sugerencias para la toma de decisiones 
de los gestores a cargo del área. 

CONCLUSIONES 

Si bien existen diversas propuestas metodológi-
cas para evaluar la gestión de las áreas protegidas, 
esta es una propuesta novedosa enfocada específi-
camente a evaluar el manejo del turismo en áreas 
naturales protegidas individuales, e incluso puede 
adaptarse a otros ámbitos como sitios arqueológi-
cos, áreas de recreación privadas o de turismo rural. 

La evaluación de los documentos internaciona-
les analizados en la investigación muestra que la 
gobernanza de la gestión, la conservación del patri-
monio, la identidad cultural y autenticidad, la inclu-
sión y equidad, el mercadeo y la comercialización 
y la gestión de la experiencia del visitante son los 
criterios más frecuentes a considerar dentro de lo 
que significa el manejo del turismo en las áreas na-
turales protegidas. 

El uso de una matriz de evaluación permite sis-
tematizar en mejor medida los elementos que deben 
ser analizados para hacer el diagnóstico de los 
avances realizados en el área de turismo en las áreas 
naturales protegidas. 

Cada criterio identificado para analizar tiene sus 
propias características y dinámicas, por lo que no 
se recomienda plantear un número estándar de va-
riables para cada uno de ellos. El uso de promedios 
ayuda a trabajar cada criterio independientemente. 

La asignación de cuatro niveles de puntaje para 
indicar el grado de avance de cada variable, a lo que 
se agrega el uso de gráficos “radar”, ayuda a visua-
lizar en forma simple lo que se ha conseguido en 
cada uno de los criterios determinados para la eva-
luación. 
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