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Resumen: 

En 1993 un grupo de ciudades que habían sido declaradas de forma previa por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad deciden crear el grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad (WHS), con ayuda de la misma, para salvaguardar el 

patrimonio existente en su territorio. Desde esta fecha son numerosos los estudios que 

han analizado la influencia de este reconocimiento sobre la demanda y el atractivo en 

destinos. 

Sin embargo, no se ha demostrado la influencia que ejerce sobre la oferta de servicios 

turísticos. Es por esto que en este estudio se pretende demostrar la influencia que la marca 

“Ciudad Patrimonio de la Humanidad” ejerce sobre la creación de nuevas empresas 

turísticas. 

Para ello, se ha estimado una regresión lineal tomando datos desde 1992 hasta 2016 de la 

situación de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) del sector turístico en 

dos microdestinos con tal distinción, como son Úbeda y Baeza, demostrando que la 

influencia de tal marca sobre la creación de empresas es hasta siete veces superior que el 

efecto del tiempo en dichos destinos. Por otra parte, se muestran una serie de mapas de 

calor en los que se observa la influencia de la marca Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

sobre la localización de las empresas del sector. 

Con ello se pretende establecer las bases para una futura línea de investigación, la cual 

demuestre la importancia de esta distinción de la UNESCO sobre la creación de riqueza, 

empresas y empleo, convirtiendo el turismo cultural en un motor de desarrollo económico 

sostenible en estos destinos. 

Palabras Clave: Creación de empresas, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, turismo 

cultural, microdestinos 
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THE INFLUENCE OF THE UNESCO WHS RECOGNITION ON 

ENTERPRENEURSHIP IN CULTURAL MICRODESTINATIONS 

 

Abstract:  

In 1993, the brand World Heritage Sites was founded by cities which was declared by 

UNESCO as Wolrd Heritage, with the aim to preserve their heritage. From this date, 

several studies have tried to analyze the influence of this distinction on the demand and 

attractiveness of this destination. 

Nevertheless, the influence in supply has not been yet demostrated. For that reason this 

paper tries to demostrate the influence of the WHS brand in the tourism entrepeneurship 

Tax of tourism activities data from 1992 to 2016 was taken to develop a linear regression 

in two WHS micro-destenations like Úbeda and Baeza.  The influence of this brand was 

seven times higher than time effect. On the other hand, heatmaps were represented to see 

the effect on the location of the accomodation in this destinations.  

This paper try to place the groundwork for a future researchs, demostrating the 

importance of this distinction in wealth and enterpreneurship.  

Keywords: Entrepreneurship, WHS, cultural tourism, micro-destinations 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, existen multitud de estudios que han analizado la influencia que tiene el 

hecho de obtener una marca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (WHS) sobre la 

demanda turística (ej. Yang, Lin y Han, 2010; Su y Lin, 2014). Sin embargo, no se ha 

encontrado ningún estudio cuantitativo que analice cual es la influencia de la marca sobre 

la oferta de servicios en un destino turístico en particular. 

La gran mayoría de estudios coinciden en que es fundamental para el patrimonio cultural 

de un lugar el hecho de ser reconocido con este galardón, por parte de la UNESCO, porque 

les permite tanto preservar su patrimonio histórico y artístico como fomentar las visitas a 

esa zona (Zaman, 2015). Pero esta importancia es aún más destacable en aquellos lugares 

que, por el hecho de reunir entre su patrimonio monumentos de gran interés, tanto 

culturales como naturales o mixtos, tener una simbiosis de patrimonio a nivel local y 

aportar un valor excepcional para la humanidad. Precisamente, el defender esta clase de 

valores, es el motivo de la concesión de dicho galardón por parte de la UNESCO.  

Algunos autores, como Caust y Vecco (2017), piensan que la importancia de dicho título 

implica un reconocimiento y poder de atracción de turistas que posee el mismo per se. 

Sin embargo, otros autores, como Ryan y Silvanto (2011) o Adie (2017), hacen mayor 

hincapié en que la marca implica un aporte de calidad, muy característica, que la hace 

muy codiciada y la convierte en un sello de aprobación por parte del turista cultural.  

Pero, para que se pueda ofrecer la calidad que es inherente a la marca “Ciudad Patrimonio 

de la Humanidad”, no se puede obviar el hecho de que dichos turistas requieren de 

diferentes servicios turísticos, como son el alojamiento, la restauración, servicios 

turísticos complementarios, carreteras, información, señalización, etc., para poder obtener 

una experiencia única e irrepetible basada tanto en el patrimonio como en la cultura local 

(Poria, Butler y Airey, 2003). Por tanto, si se tiene en consideración que se parte de 

microdestinos en donde no existe una tradición de empresas turísticas culturales 

extendida, y que el número de plazas de alojamiento en el mismo son bastante reducidas 

en el momento de la declaración, la oferta existente cada día será más apreciada y 

requerida. Esto supone, que no solo se debe centrar la mirada en la demanda sino que, 

para poder recibir la misma, se tendrá que haber realizado un trabajo cuidadoso, previo y 

continuado con la oferta turística del destino. De hecho, es en esta oferta en donde la 

economía local encuentra el refuerzo a los sectores tradicionales como pueden ser el 

agrario o el industrial. Pero, para ello, se requiere propulsar el crecimiento económico del 

microdestino, a través de fomentar la creación de empresas turísticas basado en la 

innovación y la colaboración entre todos los entes, tanto públicos como privados, que se 

ubican en el destino. Por tanto, de aquí se puede deducir, tal y como expone Surugiu y 

Surugiu (2015), que el patrimonio es un factor de desarrollo socioeconómico y económico 

moderno que proporciona el uso de recursos históricos, culturales y naturales, en destinos 

donde no tienen un alto potencial industrial.  

Para analizar la influencia de la marca WHS y, al mismo tiempo, conocer la forma de 

crecimiento empresarial del sector en microdestinos, centramos el estudio en las ciudades 

de Úbeda y Baeza, que obtuvieron la marca por la UNESCO en el año 2003, con un 

marcador de crecimiento empresarial al IAE. Los principales resultados de la misma 

muestran que, en el periodo de estudio comprendido entre 1992 y el 2016, el otorgamiento 
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de dicho galardón ha propulsado el sector turístico, de tal manera, que se ha elevado 7 

veces los ingresos que la localidad obtiene a través del IAE con respecto al año de inicio. 

Este hecho se debe al crecimiento del flujo de turistas que acuden a estos destinos y al 

aumento del gasto que los mismos realizan. Además, en esta investigación se pretende 

dar una visión más nítida de la forma en la que las empresas deciden ubicarse alrededor 

de los diferentes recursos turísticos, con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de 

los turistas que acuden a visitar los diferentes monumentos del destino. Para ello, se han 

empleado mapas de calor, en donde a través de la diferenciación de colores se puede 

observar cómo se ha ido expandiendo la oferta turística hotelera. La importancia de la 

localización de las empresas dentro del microdestino, es de vital importancia ya que de 

este aspecto depende que los turistas tengan conocimiento de su existencia e incluso que 

se vean incentivados en la adquisición de los productos que las empresas ofrecen.  

 

2.  REVISIÓN DE LA LITERATURA  

Según la UNESCO, el patrimonio cultural es el legado de artefactos físicos y atributos 

intangibles pertenecientes a un determinado grupo de personas o a la sociedad en su 

conjunto, que es heredado de generaciones pasadas y será entregado a generaciones 

futuras. En dicha definición se recoge que el bien, ya sea tangible o intangible, debe de 

perdurar en el tiempo para ser transmitido y disfrutado en igualdad de condiciones, por 

lo que se requiere la preservación, mantenimiento y protección del mismo (Smith, 2006 

Allen, 2010; Harrison, 2010, 2013; Laurence, 2010; Santa y Tiatco, 2019). Para ello en 

1972, durante la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural realizada por la UNESCO, se crea la marca “Patrimonio de la Humanidad” que 

establece, que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional y que son 

patrimonio común de la humanidad.   

La importancia del patrimonio recae en que éste ha sido seña de gloriosos acontecimientos 

pasados (Shetty, 2004; Smith, 2006; Harrison, 2010) por lo que, en la actualidad, algunos 

autores como Harvey (2001) o Santa y Tiatco (2019) lo consideran “parte activa de la 

vida social de un territorio que contribuye al individualismo e identidad del grupo dentro 

del mismo”. Pero, además, el patrimonio puede considerarse como la “memoria física 

complementaria a la narrativa de la historia del nacionalismo e identidad local” (Smith, 

2006). Otro enfoque de la relevancia del patrimonio, más disruptivo, es el que poseen los 

gestores turísticos, ya que consideran “el patrimonio, un recurso que debe desarrollarse y 

potenciarse” (Timothy y Nyaupane, 2009; Smith, 2016), “para hacer del mismo un motor 

de desarrollo determinista del potencial económico y social del destino” (Bandarin y van 

Oers, 2012; Gravari-Barbas, 2018; Santa y Tiatco, 2019). 

Sin embargo, dentro de un mismo destino turístico pueden existir diferentes monumentos 

que consigan la designación de la marca como “Patrimonio de la Humanidad”. Este hecho 

otorga un valor excepcional al destino, de tal manera que, en 1993 la UNESCO propulsa 

la creación de la marca Ciudades Patrimonio de la Humanidad (WHS), con la finalidad 

de aprovechar las sinergias provenientes del trabajo en red sobre la promoción, 

conservación y mantenimiento del patrimonio y del sector turístico de dichos destinos. El 

interés público-privado para la obtención de esta distinción, se encuentra en que dicho 

galardón es una marca de reconocido prestigio internacional, que impulsa el crecimiento 

económico, a través de la generación de oportunidades empresariales que fomentan la 

innovación, inversión y creación de empleo debido a la atracción de turistas que generan 
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ingresos y mejoran la imagen del destino (Bowitz e Ibenholt, 2009; Chen y Chen, 2010; 

Omar et al., 2013). 

Generalmente, el fomento de creación de empresas en un destino como consecuencia de 

su distinción como WHS se va a detectar a través del incremento de las PYMES (Page, 

Forer y Lawton, 1999; Bastakis, Buhalis y Butler, 2004; Jaafar et al., 2011). Esto se debe, 

a la asequibilidad que tiene este tipo de empresas para su creación que, en su mayoría, 

son empresas familiares que no requieren de un elevado capital, ni de cualificaciones 

tanto formativas como profesionales específicas, por lo que presentan una menor 

asunción de riesgos. Además, éstas cuentan con una mayor flexibilidad ya que su 

demanda se encuentra muy segmentada, lo que les facilita la creación de nuevos 

productos o servicios de forma rápida que apuesten por la innovación y que satisfagan las 

crecientes necesidades de los turistas.  

Sin embargo, aunque con una menor participación en el número de empresas creadas, 

también existen empresas de mayor tamaño, que son las tienen más de 50 empleados y 

que concentran el mayor volumen de ingresos provenientes del sector (Zaman, 2015). 

Estas empresas presentan la característica de tener infraestructuras más eficaces para las 

actividades de desarrollo e investigación que las PYMES.  

Independientemente del tamaño de la empresa, lo que se aprecia es una clara apuesta por 

ofrecer un alto grado de innovación. Esto se debe a que los turistas potenciales de este 

tipo de destinos están interesados en servicios electrónicos innovadores que mejoren su 

experiencia a lo largo de toda la visita e incluso de forma previa a la misma (Strielkowski, 

Riganti y Wang, 2012) ya que esto les va a permitir a los turistas obtener conocimientos 

e información, a la vez que interactúan, emocional y cognitivamente con los lugares 

visitados (Vasile et al., 2015). La necesidad de diferenciarse a través de la innovación se 

encuentra en que la demanda de los destinos WHS está conformada por turistas con un 

nivel elevado de educación, con mayores ingresos disponibles para gastar en ocio, que 

esperan un alto nivel de calidad de los productos y servicios que van a recibir y que buscan 

un tipo de vacaciones diferente que no se encuentre empaquetado como un viaje 

apresurado (Omar et al., 2013, Carrillo-Hidalgo, Pulido-Fernández y Mudarra-Fernández, 

2019). 

Por otra parte, además de la innovación en los productos y servicios turísticos, los turistas 

requieren que se satisfagan sus necesidades más básicas como son alojamiento, 

alimentación, información turística, servicios de visitas, actividades recreativas como 

visitas a áreas patrimoniales (Nguyen y Cheung, 2014) o involucrarse de forma directa 

con sus raíces o herencia (Remoaldo et al., 2014), debiendo satisfacer dichas necesidades 

con un alto grado de calidad (Surugiu y Surugiu; 2015). Esto se debe a que, cuando los 

turistas conocieron la existencia del destino, lo hicieron a través de la marca WHS, que 

al fin y al cabo es similar a una marca de fábrica (Timothy, 2011) o de etiquetado (Yang 

et al., 2010), lo que hizo que la calidad de la marca la asociaran de forma directa al destino. 

Esto supone un fuerte atractivo que incrementa el flujo de turistas del destino, al servir la 

misma de recomendación global (Poria, Reichel y Cohen, 2013), especialmente para los 

turistas que buscan experiencias auténticas (Timothy y Boyd, 2006). 

Además, la marca WHS aporta una mayor visibilidad del destino (Shackley, 1998), lo 

que aumenta la probabilidad de darse a conocer al público. Por otro lado, mejora la 

imagen del destino al aportarle autenticidad y calidad para los turistas internacionales 
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según Bianchi (2002) y Smith (2002), lo que le aporta un alto prestigio al destino tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Resumiendo, la marca WHS es una herramienta que, además, de ayudar a la conservación 

y preservación del patrimonio, convierte al sector turístico de un destino declarado dentro 

de la lista de WHS en un motor de desarrollo local fomentando la creación de empresas 

y, por tanto, de empleo y generación de ingresos, por ello se plantea la siguiente cuestión 

de investigación,  

CI 1: La marca WHS incrementa la creación de empresas del sector turístico en la región. 

Por otra parte, cuando se crea una empresa, sobre todo en el sector turístico, parece obvio 

pensar que la oferta de un destino afectará al comportamiento de un turista (Khadaroo y 

Seetanah, 2008; Massidda y Etzo, 2012) por ello se requiere analizar diferentes 

características como son la localización geográfica, su accesibilidad y el tamaño del lugar 

(Murzyn-Kupisz, 2013). 

Centrándonos en la localización de dicha oferta, algunos autores afirman que para una 

mejor localización sería adecuado dividir a la ciudad por sectores, histórico, religioso, 

comercial… (Tchetchik, Fleischer y Shoval, 2009) canalizando así al turista en base a las 

zonas que desee visitar. Dicha localización cobra más importancia en lo que a la oferta 

hotelera y de servicios turísticos se refiere, puesto que, tratándose de elementos 

secundarios en destinos eminentemente culturales y contar el turista con un presupuesto 

de tiempo limitado que pretenderá optimizar (McKercher y Lau, 2008), éste atenderá a 

factores de conveniencia, eligiendo servicios cercanos a las atracciones culturales que 

desee visitar (Reimers y Clulow, 2004; Li et al., 2015). 

Por lo que la localización geográfica dentro del propio destino es fundamental, porque 

los turistas necesitan conocer donde se ubican las diferentes empresas que pueden 

resolver sus necesidades, tendiendo las mismas a localizarse próximas a las atracciones 

turistas del destino, planteándonos una segunda cuestión de investigación, 

CI 2: Los principales atractivos de una ciudad declarada WHS influyen en la localización 

de las empresas del sector. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Ciudades de estudio: Úbeda y Baeza 

Este estudio se ha realizado en las ciudades de Úbeda y Baeza, las cuales están  situadas 

en la provincia de Jaén (España), al suroeste de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La economía de dichas ciudades se basan en el turismo, la agricultura y los talleres 

artesanos, en donde encuentran sus principales fuentes de ingresos (Cárdenas-García, 

Pulido-Fernández y Fernández, 2014).  

Ambas ciudades  son conocidas por los turistas desde finales del siglo XIX y principios 

del XX.  Pero no fue hasta 2003, cuando la UNESCO las declaró Patrimonio de la 

Humanidad bajo el título de “Dualidad urbana y unidad cultural de Úbeda y Baeza”, 

momento a partir del cual se fomenta el desarrollo turístico de éstas y el crecimiento 

empresarial destinado al sector, tal y como se puede observar en el Gráfico 1 de 

elaboración propia a partir de datos  de establecimientos de alojamiento turístico 

disponibles en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  
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Gráfico 1: Creación de empresas del sector turístico en Úbeda y Baeza 

 

 

Para fomentar el crecimiento empresarial en 2014, fueron incluidas en el grupo de 

Ciudades Patrimonio Mundial, junto al cual realizan un importante esfuerzo de 

promoción, con el objetivo de que los potenciales visitantes conozcan los diferentes 

recursos y actividades que les ofrecen y decidan realizar el viaje. Todo ello, hace que en 

la actualidad, Úbeda y Baeza cuenten con una gran diversidad de recursos, tales como 

establecimientos destinados a alojamiento, restauración, infraestructuras de transporte, 

etc. (Carrillo et al., 2019) que son capaces de satisfacer las necesidades de turistas 

culturales. Por otro lado, para incrementar la satisfacción de los turistas en ambos destinos 

se realizan numerosas actividades, a lo largo del año, basadas en su rico patrimonio como 

son festivales, ferias y jornadas.  

Con respecto a la localización dentro de ambas ciudades se debe de hacer hincapié en que 

Úbeda y Baeza presentan un modelo urbanístico de origen medieval con influencia 

renacentista y humanista procedentes de Italia y que ha sido inspiración para la creación 

de multitud de ciudades en el “Nuevo Mundo” (UNESCO, 2009). Pero para que dentro 

de este tipo de destinos se puedan satisfacer las necesidades del turistas y, que además, 

permita el crecimiento del flujo de los mismos se debe de crear una red de empresas 

destinas al sector que pueda justificarlo, hecho que se sustenta de forma parcial en el 

crecimiento expuesto en el grafico 1, del que se puede apreciar que el crecimiento de 

empresas de alojamiento en ambos destinos ha crecido de 1989 a 2017 de 3 en Baeza y 

10 en Úbeda a 20 y 50, respectivamente.   
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2.2. Recogida y análisis de la muestra 

Esta investigación pone su foco de atención en dos microdestinos3 eminentemente 

culturales y declarados como WHS por la UNESCO en 2003, como son las ciudades de 

Úbeda y Baeza (Jaén). 

La muestra, que fue obtenida de Instituto de Estadistica y Cartografia de Andalucia, 

comprende las actividades económicas inscritas en el IAE del sector turístico entre el 

periodo de 1992 a 2016. 

En dicha muestra encontramos un año significativo, el ya mencionado 2003 donde ambas 

ciudades fueron declaradas como Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

En la tabla 1 podemos observar el número de altas en dicho sector, observándose a priori 

la evolución sufrida en el sector durante los periodos mencionados. 

 

Tabla 1: Situaciones de alta del sector turístico en el IAE en Úbeda y Baeza 

 1992 2003 2016 

Actividades 

inscritas  

1660 2273 2699 

Respecto al análisis de los datos, para la primera cuestión de investigación se llevó a cabo 

una regresión por mínimos cuadrados ordinarios a fin de conocer si el incremento de las 

actividades inscritas en dicho sector es consecuencia únicamente del efecto de la 

coyuntura económica o si la marca WHS ha influido y en qué medida al incremento de la 

actividad en dicho sector, empleándose el Software IBM SPSS-25 para dicha técnica. 

En cuanto a la medida de las variables, nuestra variable dependiente serán las actividades 

inscritas en IAE del sector turístico entre el periodo de 1992 a 2016 y como 

independientes el año en cuestión y una variable dicotómica en la que 0 nos indicará que 

dicha ciudad No ha sido declarada WHS y uno que Sí. 

Para la segunda cuestión planteada en este estudio, se ha empleado un análisis mediante 

datos observacionales en el cual, a través del análisis de diferentes mapas de calor acerca 

de la ubicación de los alojamientos turísticos de las ciudades, se observa la influencia de 

los principales atractivos de la ciudad en la localización de los mismos. 

 

3. RESULTADOS 

Antes de comenzar con el análisis de la regresión que nos ayudará a entender el efecto de 

la marca WHS sobre la creación de riqueza en el sector turístico, se han de chequear los 

diferentes supuestos relativos a la misma (ausencia de multicolinealidad, 

heterocedasticidad y normalidad de los residuos). 

 
3 Escasa variabilidad y alta concentración de la oferta turística (Hernández-Martín et al., 2016)  



Journal of Tourism and Heritage Research (2020), vol, nº 3, nº1 pp.411-426.Mudarra. A 

& Vena.J “The influence of the Unesco WHS recognition on entrepreneurship in 

cultural microdestinations” 

 

 

419 

 

Respecto a la ausencia de multicolinealidad se observa como los factores de inflación de 

la varianza son menores a 5, descartándose así problemas asociados a la existencia de 

multicolinealidad entre variables. 

Por otro lado, atendiendo al test de Bresuch-Pagan, no podemos rechazar la hipótesis nula 

(p-valor=0.51, Chi-cuadrado= 1.36), por lo que se descarta presencia de 

heterocedasticidad de los residuos. 

Encontramos apoyo también al supuesto de normalidad de los residuos (p-valor=0.621, 

Chi-cuadrado= 0.96), sin embargo, atendiendo al estadístico de Durbin-Watson no 

podemos rechazar la hipótesis de ausencia de autocorrelación, aunque dicha presencia no 

ha de alterar la interpretación de nuestros resultados, puesto que su valor de 1.8 se sitúa 

muy próximo a 2, valor que determina ausencia de la misma. 

Una vez analizados los supuestos de la regresión se procede a la estimación de la misma, 

tomándose como variable dependiente la situación de alta en actividades económicas en 

el sector turístico y como independientes el año en cuestión y si las ciudades disponían o 

no del nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad (WHS).  

Dichos resultados se pueden observar en la tabla 2, en la que podemos dar respuesta a la 

primera cuestión de investigación, afirmando que el efecto de la declaración WHS es 

hasta 7 veces superior al efecto del tiempo sobre la creación de riqueza y empresas en el 

sector turístico de la zona, siendo ambas variables significativas (al 99% de confianza) y 

con efecto positivo sobre nuestra variable dependiente. 

Tabla 2: Regresión MCO de la situación de alta en el IAE en el sector turístico 

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t p-valor 

Constante −59490.3 7463.43 −7.97 0.00 

Año 30.76 3.73 8.23 0.00 

Declaración WHS 

(Sí=1) 

213.73 54.29 3.94 0.00 

 

En relación a la segunda cuestión de investigación se han elaborado una serie de mapas 

de calor que tratan de aclarar si los principales atractivos culturales de las ciudades 

declaradas patrimonio de la humanidad ejercen influencia sobre la localización de la 

oferta hotelera, observándose como en efecto, los principales atractivos turísticos de estas 

ciudades están ejerciendo un efecto importante sobre la localización de los 

establecimientos de hospedaje de la ciudad. 

En concreto en las imágenes 1 y 2 podemos comparar la situación de la ciudad de Baeza, 

previa a su nombramiento y en la actualidad, destacando la intensidad en número de 

establecimientos de hospedaje en torno al conjunto monumental de la ciudad, compuesto 

principalmente por la Plaza del Pópulo y el Palacio de Jabalquinto. 

La ciudad de Úbeda sigue un patrón similar, siendo la ubicación de estos establecimientos 

más intensa en torno a las atracciones monumentales del antiguo Hospital de Santiago y 

La Sacra Capilla del Salvador. 
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Así pues, podemos dar respuesta a nuestra segunda cuestión de investigación, 

confirmando la influencia de las principales atracciones turísticas en la localización de la 

oferta de hospedaje en este tipo de ciudades y en la creación de empresas que satisfagas 

las necesidades de los turistas que acuden a visitar los mismos. 

 

Imagen 1: Baeza 2003 Imagen 2: Baeza 2018 

  

Imagen 3: Úbeda 2003 Imagen 4: Úbeda 2018 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Previo a la discusión de los resultados obtenidos, recordamos las cuestiones de 

investigación planteadas en este estudio y su respuesta en la tabla 3. 

 

 

Tabla 3: Resumen de los resultados. 

Cuestión de investigación Conclusión 

1: La marca WHS incrementa la creación de empresas del sector 

turístico en la región 

Afirmativo 

2: Los principales atractivos de una ciudad declarada WHS influyen 

en la localización de las empresas del sector 

Afirmativo 

Así pues, se confirma lo expuesto por algunos autores acerca de que esta distinción 

influye de forma directa en la creación de empresas, al demostrarse el efecto positivo de 

dicha distinción en la creación de riqueza y en la creación de empresas en la zona de 

estudio (Bowitz e Ibenholt, 2009; Chen y Chen, 2010; Omar et al., 2013), principalmente 

en la creación de PYMES (Jaafar et al., 2011). 

Tal y como puede apreciarse en las imágenes 1 y 2, para la ciudad de Baeza la evolución 

de la oferta en el sector turístico en términos cuantitativos ha sido más que evidente a raíz 

de su declaración como WHS, pasando de los apenas 5 establecimientos en el año 2003 

a los cerca de 60 en la actualidad. Igualmente significativo resulta el caso de Úbeda, que 

pasó en apenas estos 16 años de 14 establecimientos previo a su nombramiento, a los 

cerca del centenar en la actualidad. Ello no hace más que reforzar los resultados obtenidos 

en la primera cuestión de investigación. Pero esto se puede aún verificar más si cabe, si 

se centra la atención en el crecimiento de empresas destinas al alojamiento, entendiéndose 

como tal hoteles, hostales, pensiones, campamentos, apartamentos turísticos y 

establecimientos turísticos rurales, en donde se ha producido un crecimiento de 3 a 20 

establecimientos entre 1989 y 2017 en Baeza y de 10 a 50 en Úbeda durante el mismo 

periodo. 

Al hilo de dicha implicación académica, se procede a realizar una serie de 

recomendaciones en el ámbito de la gestión de la marca WHS, así como en el del 

emprendimiento en dichas ciudades. 

En primer lugar, a pesar de que haya algunos detractores de la misma en términos de 

sostenibilidad (Caust y Vecco, 2017), sí que queda demostrado que esta distinción 

incrementa la riqueza y el emprendimiento de las ciudades condecoradas, por ello sería 

interesante que otros microdestinos tales como Jaén o Almería, de indudable valor 

patrimonial, optaran por obtener tal reconocimiento en pro de favorecer el 

emprendimiento y la creación de riqueza en dichas ciudades a través del turismo cultural. 

Por otra parte, dicha distinción promueve la conservación y restauración del patrimonio 

local, algo fundamental en un destino cultural (Chen et al., 2013), por ello se ha de 
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propulsar el emprendimiento en una oferta de alto valor añadido para favorecer la 

búsqueda y atracción de un turismo de calidad (Cárdenas-García et al., 2014)., el cual sea 

realmente sostenible no sólo en términos monetarios y de ocupación (McKinsey & 

Company y WTTC, 2017), sino que evite problemas para los residentes derivados del 

incremento del turismo en estos destinos (Liang y Hui, 2016). 

Por otra parte, hemos de tomar con mucha cautela los resultados al tratarse de datos 

meramente observacionales. Sin embargo, la localización de la oferta hotelera y su 

importancia en los patrones de consumo ha sido ampliamente analizada Shoval et al. 

(2011) siendo la localización de la oferta turística un factor crucial para el éxito de estos 

destinos (Bertazzon, 1998), situándose los servicios cercanos a las atracciones culturales 

que desee visitar (Reimers y Clulow, 2004; Li et al., 2015). 

Es por ello que, en términos de localización de la oferta, se destaca la cercanía a estos 

puntos como un factor clave en el éxito de las empresas del sector, más si cabe cuando 

hablamos de este tipo de microdestinos en los que los principales atractivos culturales se 

encuentran bastante concentrados. 

5. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio trata de establecer las bases de una futura línea de investigación la 

cual aúne el emprendimiento en ciudades bajo la marca WHS, así como factores tales 

como la localización de la oferta, la satisfacción o el precio de la misma aplicado a los 

microdestinos culturales distinguidos. 

Es por ello que sus principales limitaciones darán pie a una serie de futuras 

investigaciones. Éstas, una vez demostrado el efecto de la marca WHS sobre el 

emprendimiento en microdestinos culturales, tratarán de profundizar en los aspectos que 

inciden en el mismo, con el fin de favorecer la creación de riqueza y el empleo en estos 

destinos. 

Por otra parte, se han de buscar qué factores influyen en la localización de la oferta 

hotelera de estas ciudades, a fin de establecer una serie de recomendaciones que ayuden 

a una mejor ubicación de las mismas. Dicho estudio podría aplicarse a otros sectores de 

actividad tales como el de la restauración. 

Indagar acerca de la satisfacción de los turistas con estos destinos y la influencia de la 

marca WHS también ayudará a comprender mejor el efecto de tal distinción en las 

percepciones de los turistas, así como si la misma influye en el precio de los servicios 

turísticos. 

Por último, se deberá extender la misma a otros microdestinos culturales que son también 

patrimonio de la humanidad (Alcalá de Henares, Mérida, Toledo…) con el fin de validar 

los datos obtenidos para estas dos ciudades. 
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