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Prólogo

Prólogo

Si existe un punto de unión universal entre todas las personas del pla-
neta, es el turismo. Un conjunto de áreas, sectores y subsectores vin-
culados, que hacen que cualquier persona que lo practique sea feliz. Es 

por tanto, el turismo es un lugar de encuentro en donde la felicidad propia 
y la de los demás también convergen. Colombia forma parte de esos lugares 
en los que se cumplen todos los requisitos para que —me incluyo— queramos 
ir una y otra vez. Sus gentes, sus vivencias, su cultura, demografía, rinco-
nes desconocidos, gastronomía… No hay vidas para descubrir Colombia por 
completo.

Todos hemos sufrido la pandemia del COVID-19, y también la ha padecido el 
turismo nacional e internacional. Recientemente, no se ha hablado de millo-
nes de turistas recibidos, ingresos en millones de dólares o vuelos de miles 
de kilómetros, sino de muertes, encierros en los hogares, pérdidas de empleo 
y contextos tremendamente negativos en el que el turismo se ha visto como 
líder en desgracias.

Y es que también, el turismo no es noticia si no es por cuestiones negativas. 
Los profesionales de este sector, debemos asumirlo. Nadie pone en portada 
esa felicidad de la que hablaba en mis primeras líneas. Quizás por ello es tan 
especial y por eso en este libro se habla de la importancia de poner en valor 
el patrimonio cultural, la exploración de un turismo responsable y resiliente 
de cara a la pospandemia.

Colombia, en pleno proceso de liderar el turismo internacional, años después 
de proponer al viajero internacional que el único peligro es quedarse, 
cuenta con lugares únicos. Por todos son conocidas ciudades como Bogotá, 
Cartagena, San Andrés… Pero qué valientes son los investigadores que se 
han adentrado en la propuesta sobre las ruinas del municipio de Armero, 
listas para recibir a turistas. ¿Y qué me dicen de la oportunidad que ofrece 
el turismo rural en Colombia? Otro punto de unión entre comunidades que 
buscan la felicidad a través del ejercicio turístico como es el caso de la 
Finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica y Ambiental, ubicada en la 
localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, Colombia.
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Prólogo

Esta pandemia ha servido, además, para poner en valor el uso de las TIC en 
el sector turístico de una manera apresurada. Con urgencia, pero ha funcio-
nado. Ya es utilizado por todos el código QR en cualquier establecimiento, lo 
que ha supuesto el fin de la utilización de papel y, por lo tanto, una ayuda 
para el medio ambiente, o que se haya seguido investigando con las últimas 
tecnologías, incluso en la gastronomía. Esa es una de las materias propues-
tas también en este libro que hace que sea un punto de desarrollo oportuno 
en estos tiempos de incertidumbre. Algo más que añadir a la marca país.

Sigue siendo una época dorada para el turismo. Este parón ha hecho que 
vayamos cargando la maleta con ganas de disfrutar. A lo mejor, lo único 
que tenemos que hacer es incluir un certificado digital y una odiosa —pero 
útil— mascarilla. Las ganas de viajar han vuelto. Las ganas de investigar y 
hacer del turismo una profesión laboral, académica e investigadora, siguen. 
Gracias a los autores por hacer de este libro, un punto de unión entre acadé-
micos preocupados por crecer y seguir investigando en turismo.

Dr. Antonio Rodríguez Ruibal

Universidad a Distancia de Madrid
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Introducción

Introducción

En la actualidad, el turismo atraviesa un momento de profundos cam-
bios y transformaciones debido a la pandemia del COVID-19, la cual 
es de conocimiento común. En este libro se pretende realizar una des-

cripción de cómo las transformaciones sociales, culturales, ambientales y 
económicas tienen una incidencia en el desarrollo turístico. Así mismo, esta 
obra aporta al desarrollo académico e investigativo del turismo con el fin de 
comprender sus complejidades, relaciones y vínculos con diferentes temáti-
cas como la comunidad, el medio ambiente, el desarrollo rural, las prácticas 
culinarias y la hotelería como actividad económica.

Esta obra es derivada de un proceso de investigación, y consta de cinco 
capítulos que corresponden a proyectos desarrollados por Instituciones de 
Educación Superior (IES), con el fin de materializar los proyectos de investi-
gación y algunos de los conceptos y elementos relacionados con la actividad 
turística. En los dos primeros capítulos se encuentran diversos temas como 
el turismo y la reparación simbólica para la pandemia, también sirve como 
un constructo teórico para futuras investigaciones sobre el desarrollo turís-
tico. Ejemplo de ello es la mercantilización de la memoria en Armero, el cual 
aborda las ruinas del territorio y cómo la tragedia más grande que ha tenido 
Colombia ha sido objeto de motivación por turistas que muestran interés en 
visitar estos elementos relacionados con la muerte. Asimismo, el entorno se 
convierte en un objeto de consumo de ruinas, volviéndose un elemento que 
el en algunos casos prima el entretenimiento.

El capítulo tres abarca el turismo rural en una finca ubicada en la localidad 
de Ciudad Bolívar en Bogotá, la cual evidencia cómo la apropiación am-
biental se puede convertir a un elemento para potencializar iniciativas de 
turismo sostenible. Así, se evidencia una vez más que el turismo comunitario 
es una estrategia imprescindible para el desarrollo sostenible en el territo-
rio. El capítulo cuarto relaciona el progreso de técnicas culinarias mediante 
métodos de cocina molecular y su aceptabilidad, lo cual demuestra las re-
presentaciones gastronómicas a través de diversos elementos. Por último, 
el capítulo quinto aborda el impacto de la hotelería en Bogotá a partir de 
las economías colaborativas, específicamente el caso de Airbnb, por lo cual 



Transformaciones del turismo: 
aportes desde la gastronomía, la Hotelería y el territorio

14

Introducción

se hace importante entender que la evolución del turismo siempre va a ser 
objeto de constantes cambios.

Este libro realiza una reflexión acerca del turismo en el territorio de diferen-
tes maneras y de cómo van configurándose nuevas formas de desarrollo. 
Ahora bien, el turismo siempre ha sido una actividad cambiante y en esta 
época donde la sociedad enfrenta una gran transformación, tiene un reto y 
a su vez un desafío. De ahí, que los turistas tengan nuevas necesidades y 
motivaciones, y de este modo, se generan incluso tendencias turísticas, las 
cuales deben ser analizadas y estudiadas por los oferentes de estos servi-
cios. Esto es fundamental para lograr que el turismo sea competitivo.

Los capítulos de esta obra son una evidencia de cómo el turismo se convierte 
cada vez más en un elemento de apropiación social, encontrándose en cons-
tante cambio acorde con las actividades económicas y sociales, por lo cual, 
se puede aseverar que es una actividad económica, pero también, es un he-
cho social importante que permite obtener un intercambio y un desarrollo 
colectivo. A pesar de los cambios que ha generado la pandemia de 2020 en 
la sociedad, se ha evidenciado la importancia del turismo en las personas.

Ahora bien, es fundamental resaltar la importancia de los procesos acadé-
micos e investigativos; si bien la academia tiene un rol, también se deben 
generar propuestas que respondan a las problemáticas de las comunidades 
y de los territorios, por ello, es fundamental reconocer el territorio y sus 
particularidades, debido a que los problemas son de diversas índoles, y ele-
mentos como la ruralidad y el patrimonio se deben gestionar de acuerdo con 
las características propias del territorio.

Esta obra presenta cinco capítulos de investigación los cuales son producto 
de un trabajo mancomunado con la Red de Investigación en Gastronomía, 
Hotelería y Turismo – RED GHT. Por lo cual se hace hincapié en seguir gene-
rando sinergias entre las IES que ofertan programas de hotelería, turismo y 
gastronomía. Esto permite fortalecer el campo de estudios del turismo, los 
cuales, si bien han mejorado en los últimos años su desarrollo académico, 
en muchos casos presentan disyuntivas acerca de cuál es el camino que de-
bemos emprender como investigadores para aportar al desarrollo social del 
turismo.
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Introducción

En conclusión, esta obra es un producto de investigación que evidencia la 
realidad del hotelería, el turismo y la gastronomía a través de casos especí-
ficos y de propuestas concretas que se analizan en diferentes contextos. Así 
mismo, se realiza un análisis crítico de la realidad, razón por la cual se deben 
tener en cuenta la postura de los autores y las particularidades de cada uno 
de los capítulos.

En este orden de ideas, las investigaciones acá documentadas son un ejem-
plo de la realidad turística y aportan a la construcción académica e inves-
tigativa de la hotelería y el turismo. Por ello, se invita a los lectores y a la 
comunidad académica que aumenten las acciones para consolidar el estatus 
académico de este sector.

Jorge Alexander Mora Forero
Líder de Investigación RBVD



CAPÍTULO I

EL TURISMO, LA MEMORIA Y LA 
REPARACIÓN SIMBÓLICA: UNA 
RELACIÓN TRIPARTITA PARA 
EL TURISMO POSPANDEMIA 
EN COLOMBIA

1

Fabián Llano2

Giovanny Araque Suarez3

1     El presente capítulo de investigación se contextualizó bajo la coyuntura actual que 
vive el mundo, relacionada con el COVID-19, para darle mayor pertinencia a las reflexiones 
sobre las implicaciones que esta situación está teniendo en la temática del proyecto de 
investigación. El siguiente texto vincula algunas reflexiones de la investigación titulada 
“Gabo y la ciudad de los poetas: hacia el reconocimiento de Bogotá como ciudad literaria”. 
Doi: 10.17605/OSF.IO/MAUZ4, financiada por la Universitaria Uniagustiniana, Bogotá-
Colombia.
2   Doctor en Ciencias Humanas del Patrimonio y la Cultura Universidad de Girona (España). 

Magíster en Investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Licenciado en Ciencias Sociales de la misma universidad. En la actualidad 
se desempeña como docente investigador de la Universitaria Uniagustiniana. ID 0000-
0003-2181-3476. También es investigador adscrito del Instituto Catalán de Patrimonio 
Cultural – ICRPC.

3    Magíster en Desarrollo Educativo y Social, Universidad Pedagógica – CINDE. Licenciado en 
Ciencias Sociales Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente-investigador de 
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, Fundación Universitaria Compensar. 
Grupo de Investigación en Estudios Humanos, Pedagógicos y Sociales. Correo electrónico: 
gearaques@ucompensar.edu.co; giovannyaraque.sz@gmail.com ORCID 0000-0002-6692-
8691
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Capitulo I

Resumen

El siguiente capítulo parte de la preocupación por entablar un diálogo 
abierto y sostenido entre el turismo, la memoria y la reparación sim-
bólica de cara al turismo pospandemia. Este texto se convierte en una 

propuesta teórica y metodológica sobre cómo establecer estas relaciones 
fracturadas en un país como Colombia. Para elaborar la propuesta, se pro-
cedió bajo un análisis documental de lo que los investigadores consideran 
los principales documentos para activar dichas relaciones. El texto muestra 
una posibilidad de puesta en valor del patrimonio cultural y abre caminos 
en la exploración de un turismo responsable y resiliente frente a la pospan-
demia. Los principales resultados de esta propuesta giran alrededor de la 
postulación de la categoría turismo de memoria que se vincula con aquellas 
iniciativas de restauración y reparación simbólica instaladas en los acuerdos 
de paz y que hoy adquieren mayor importancia, no solo por la situación po-
lítica en el país, sino porque se convierte en una alternativa para enfrentar 
el escenario poscovid.

Palabras clave: Tourism, Collective Memory, Cultural Heritage, Pandemics.

Abstract:
The next chapter begins with the concern to establish an open and sustained 
dialogue between tourism, memory, and symbolic reparation for post-pan-
demic tourism. This text becomes a theoretical and methodological proposal 
of how to establish these fractured relationships in a country like Colombia. 
To prepare this proposal, it proceeded under a documentary analysis of what 
the researchers consider the main documents to activate these relationships. 
This text shows the possibility of enhancing the value of cultural heritage 
and opens paths the way for the exploration of responsible and resilient 
tourism facing to the post-pandemic. The main results of this proposal re-
volve around the nomination of the category of tourism of memory that is 
linked to those initiatives of restoration and symbolic reparation installed in 
the peace agreements and that today acquire greater importance, not only 
because of the political situation in the country, but because it becomes an 
alternative to face the post-covy scenario.

Keywords: Tourism, memory, symbolic repair, COVID-19, cultural heritage.



El turismo, la memoria y la reparación simbólica:
una relación tripartita para el turismo pospandemia en Colombia

18

Capitulo I

Introducción

La guerra es fiesta. Fiesta de la comunidad al fin unida con el más entrañable 
de los vínculos, del individuo al fin disuelto en ella y liberado de su soledad, 

de su particularidad y de sus intereses; capaz de darlo todo, hasta su vida 
[…]. Hay que decir que las grandes palabras solemnes: el honor, la patria, los 
principios, sirven casi siempre para racionalizar el deseo de entregarse a esa 

borrachera colectiva.

(Zuleta, 1985, p, 78).

En un país como Colombia, donde los índices de impunidad, corrupción 
y el asesinato sistemático de líderes sociales es un asunto de la cotidia-
nidad, el fomento de la actividad turística es un cuestión de difícil con-

creción (Menchero Sánchez, 2018). Sumado a la dificultad de viajar en plena 
pandemia provocada por el COVID-19, las posibilidades de recorrer el país y 
de brindar las garantías para un viaje seguro se reducen (Velandia, 2020). 
La actual coyuntura mundial que afecta al planeta a causa de la pandemia, 
que por supuesto tiene al turismo en serios problemas, ha dejado unos sal-
dos económicos negativos y la mayor parte de la actividad social y cultural 
detenida. Esta crisis no solo ha afectado la salud de millones de personas 
alrededor del mundo, sino que ha traído como consecuencia el aislamiento 
preventivo y con ello una reducción considerable de la actividad socioeco-
nómica. En estos términos, la actividad turística ha sido una de las más 
golpeadas económicamente, hasta el punto de llegar en países como España 
a una reducción de un poco más del 70 %, de acuerdo con Sánchez-Rivero 
et al. (2021). Se consideraque en los seis primeros meses de 2020, los países 
más afectados por esta situación fueron España (-70,6 %), Italia (-67,7 %), 
Estados Unidos (-50,5 %), Francia (-49,4 %) y China (-40,9 %).

De ahí la importancia de pensar en salidas que logren, en la denominada 
nueva realidad, abrir un campo de posibilidades para la exploración de otras 
formas de turismo. Esta exploración no puede alejarse de la realidad social y 
política de Colombia, por el contrario, debe procurarse por darles un lugar a 
estas problemáticas a partir de un turismo responsable. Así, la necesidad de 
desarrollo turístico dentro de una coyuntura asociada a la pandemia, junto 
a las dificultades sociales y políticas que ha dejado el conflicto armado co-



El turismo, la memoria y la reparación simbólica:
una relación tripartita para el turismo pospandemia en Colombia

19

Capitulo I

lombiano, requiere someterse a la comprensión de la relación tripartita entre 
el turismo, la memoria y la reparación simbólica.

Esta relación entre el turismo y los estudios de la memoria se encuentra en 
construcción, por lo cual, es necesario hacer evidente su vínculo con la re-
paración simbólica. Dentro del estatuto epistemológico del turismo, la vin-
culación con los asuntos de la memoria han estado dirigidos a banalizar y 
convertir la cuestión de la memoria en una mercancía bajo la explotación de 
los denominados lugares de la memoria (Llano y Araque, 2019). El turismo 
no debe caer en ejercicios superficiales como por ejemplo, la elaboración de 
guiones interpretativos globales y homogéneos. Es necesario insistir en la 
necesidad de construir itinerarios culturales bajo intercambios conceptuales 
con las ciencias sociales y los emergentes estudios sociales y culturales. Es-
tos recorridos no pueden estar disociados de los debates sobre la construc-
ción de versiones de la historia política e ideológicamente concebidas. Para 
lograrlo, se requiere poner en tensión aquellas representaciones del pasado 
que han sido veladas por la historia oficial y que todo ciudadano necesita 
conocer para escapar de un inconsciente cultural que ha naturalizado la vio-
lencia y la violación sistemática de los derechos humanos en lo económico, 
lo educativo y lo político (Llano y Chavarro, 2010; Serna y García, 2002).

Abordar en este momento histórico un turismo responsable con las versiones 
de las víctimas del conflicto armado implica construir relatos que contrasten 
las versiones de los perpetradores del conflicto colombiano y sus narrativas 
políticas instaladas sobre la base del miedo a la diferencia. Lo que se busca 
con esta propuesta es un turismo de memoria con capacidad emancipadora 
y reivindicativa, que no solo ponga en evidencia la tragedia y la catástrofe 
de los diferentes conflictos en el país, sino que además reconozca las posi-
bilidades de construcción de los procesos de identidad desde los patrimo-
nios asociados a lo literario, lo político y lo artístico como posibilidades de 
reparación simbólica. De este modo, los itinerarios culturales construidos 
pasan necesariamente por el reconocimiento de esos patrimonios que por 
el ejercicio de anamnesis han sido consideradas por la historia oficial, como 
minucias históricas y elementos poco representativos de la identidad cultu-
ral (Stella, 2020).

Cabe aclarar en este punto que el problema de la anamnesis se vincula con 
un despertar vinculado al mito del salvador salvado tal y como ocurre en el 
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Himno de la perla. Aquí el olvido equivale al sueño y a la pérdida de sí mis-
mo, representada en la desorientación y la ceguera. El despertar en cambio, 
se relaciona más con la liberación de la ignorancia sobre sí mismo (Eliade, 
1996). Esto permite pensar en un despertar ligado a la naturalización de la 
violencia, así como la persistencia de la desigualdad sobre identidades his-
tóricamente subordinadas como el indígena y el afrodescendiente (Bustos 
et al., 2016; Ibagón Martín, 2016; Serna, 2006). Además de perseguir una 
reivindicación social y cultural de estas identidades y de las víctimas de la 
violencia en Colombia, un turismo comprometido y responsable al que le 
interese el tema de la memoria ha de buscar esas experiencias que permitan 
la reparación simbólica. En efecto, al ser intencionado el mecanismo de la re-
paración simbólica desde el arte, la literatura, los saberes populares e inclu-
so los mitos, el turismo necesita tomar distancia de las versiones producidas 
por historia tradicional, para poner en valor aquellos repertorios simbólicos 
con capacidad de redención.

Como insumos relevantes de este tipo de turismo se vinculan los procesos 
de significación histórica que toman distancia de un positivismo que reduce 
las posibilidades de entender otras realidades, otras culturas e incluso de 
comprenderlas por sus acontecimientos primordiales relatados en los mitos. 
Según Eliade (1996):

La cultura occidental se despliega como una especie de esfuerzo prodi-
gioso de anamnesis historiográfica. Se esfuerza por descubrir, en des-
pertar y recuperar el pasado de sociedades más exóticas y periféricas 
[…], una verdadera anamnesis historiográfica se traduce por el descu-
brimiento de una solidaridad con pueblos desaparecidos o periféricos 
[…] y aún más: por anamnesis historiográfica se penetra más hondo en 
uno mismo […] y la verdadera anamnesis historiográfica desemboca 
en un tiempo primordial, el tiempo en que los hombres echaban sus 
cimientos de sus comportamientos culturales, a pesar que estos com-
portamientos les habían sido revelado por Seres Sobrenaturales .(pp. 
145-146).

Un turismo reafirmado en experiencias de investigación novedosas y creati-
vas sobre la base de la relación turismo-reparación simbólica puede recono-
cer en las formas de producción de los recuerdos (anamnesis) un patrimonio 
cultural que desborda el interés altamente especializado de unos discursos 
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sobre lo monumental y la legitimidad de valores artísticos. Esto quiere decir, 
que un turismo pensado de esta forma permite incorporar en las narrativas 
turísticas lugares de memoria, historias difíciles de narrar como las trage-
dias e incluso memorias vivas que se resisten a desaparecer (Cardona, 2012). 
En un país donde la guerra es fiesta y donde los ritos patrióticos superviven 
en narrativas como la seguridad democrática, la dispersión de la izquierda 
y un marcado acento en el narcotráfico que permea la institucionalidad, no 
puede ser más pertinente un relato de reconocimiento de estas luchas por la 
memoria y unos recorridos ya sean virtuales o presenciales, del impacto de 
la guerra, la exclusión y el racismo en Colombia.

Finalmente, el recorrido que se hará para establecer estas relaciones entre 
el turismo, la memoria y la reparación simbólica involucra, en primer lugar, 
reconocer unos breves antecedentes que se vinculan a esta relación y que 
dejan entrever unos problemas y unas preguntas que se buscan resolver 
desde una posición epistemológica que relaciona esta triada con los elemen-
tos del patrimonio cultural. En un segundo momento del estudio se plantea 
una reflexión teórica desde propuestas sociológicas y culturales que buscan 
resaltar la necesaria tarea de recobrar unas memorias y potenciarlas. Por tal 
motivo, en el apartado metodológico se esboza un debate inicial sobre estas 
memorias y la forma de recobrarlas. En ese sentido, se presenta la propuesta 
de un turismo de memoria como alternativa a un tipo de turismo que tien-
de a invisibilizar las condiciones históricas, sociales y políticas del país. El 
apartado final explica la potencia de esta categoría propuesta en el marco 
del conflicto colombiano.

El turismo, la memoria y la reparación 
simbólica: algunos antecedentes de una 
relación conceptual problemática 

Las relaciones entre turismo, memoria y reparación simbólica son muy 
recientes y aún limitadas dentro del campo del turismo. Por lo general, 
el tema de la memoria y su relación simbólica se encuentra relacionado 

con contenidos antropológicos, sociológicos e incluso con problemáticas de 
la literatura y el arte. Los estudios sociales y culturales han puesto de ma-
nifiesto la importancia de estos recursos simbólicos provenientes de estos 
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campos, en especial las posibilidades que tiene la literatura como recurso 
simbólico para redimir a las víctimas de la violencia (Mendoza García, 2004; 
Revelo, 2020; Stella, 2020). El recorrido que desde el turismo se ha reali-
zado para comprender o asimilar los temas de la memoria ha contado úni-
camente con las investigaciones históricas de corte positivista que reducen 
las representaciones del pasado a fechas, lugares y anécdotas. En la forma 
de tanatoturismo, turismo fénix y turismo histórico o de memoria se han 
construido en Colombia, paquetes y productos bajo un marketing turístico 
definido hacia lo nostálgico y lo catastrófico (Llano y Araque, 2019). Las po-
sibilidades de pensar esta relación conceptual suponen un trabajo interdis-
ciplinario para construir puentes entre algunas áreas de las ciencias sociales 
como la sociología, la historia y la antropología con el emergente campo de 
los estudios turísticos. Vale aclarar que esta articulación epistemológica em-
pieza a ser más que evidente en la investigación turística con el tránsito de 
otras disciplinas diferentes a la economía (Castillo Nechar y Panosso Neto, 
2011; Jafari, 2005; Wallingre, 2011).

Vale la pena decir que, como disciplina, el turismo ha tenido una referencia a 
las ciencias sociales y humanas desde la producción de conocimiento y desde 
las mismas disciplinas académicas, es decir, desde las denominadas discipli-
nas universitarias; sin embargo, donde más ha prosperado esta actividad, 
sin duda, es en su campo de operaciones (Castillo Nechar y Panosso Neto, 
2011; Jafari, 2005; Llano y Araque, 2019; Ramos et al., 2006). Lo proble-
mático de estas discusiones es que aún se sigue privilegiando el desarrollo 
del turismo desde una plataforma apologética que lo vincula como activi-
dad económica, lo cual indica desde el discurso de Jafari, que la plataforma 
precautoria y la adaptativa, aunque han permitido ciertas aperturas disci-
plinares e interdisciplinares, no han quebrado el predominio de un turismo 
marcado como actividad económica (Jafari, 2005).

Plantear una relación del turismo con las formas de producción del recuer-
do y el olvido y además, construir el puente para que estos recorridos ad-
quieran sentido alrededor de la reparación simbólica invita a pensar en las 
mediaciones que se pueden establecer entre unos campos de conocimiento 
de naturaleza fragmentaria (Dutceac Segesten y Wüstenberg, 2017; Wallin-
gre, 2011). Una de las posibles mediaciones se puede encontrar en las pers-
pectivas de estudio del patrimonio cultural, específicamente en sus formas 
digitales y en las nuevas representaciones que reivindican un abordaje del 
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patrimonio de forma crítica, contextual y rehistorizada. Aquí vale la pena 
anotar que se requiere una configuración de tipo sociocultural que no reduz-
ca la cuestión del patrimonio cultural a unos usos monumentales ligados a 
la reivindicación de un patrimonio material, sino que desde una concepción 
más amplia permita comprender una relación entre el turismo, el territorio 
y la cultura al vincular tanto aspectos materiales como simbólicos desde 
territorios y prácticas específicas (García Canclini, 1999; Echavarría Carvajal, 
2016).

Aunque el patrimonio cultural desde sus versiones más simbólicas logre 
esa mediación entre el campo del turismo y el campo de los estudios de 
la memoria, por medio de las reflexiones y puesta en valor de itinerarios 
culturales, no se pueden desconocer las luchas por la memoria y los diferen-
tes posicionamientos y sentidos al momento de comprender las formas que 
adquieren los recuerdos y los olvidos. Unas reflexiones sobre el patrimonio 
cultural más allá de esos discursos laudatorios y narcisistas, que buscan 
valores universales en categorías como la autenticidad y los bienes de in-
terés cultural, requiere reconocer que detrás de unos discursos oficialistas, 
que pretenden mostrar la cara amable y sin tacha de un territorio y unas 
prácticas culturales bajo la marca cultural de un lugar; así, se esconden des-
igualdades, contradicciones y luchas por la imposición de un sentido legí-
timo de lo que se puede reconocer como patrimonio desde sus diferentes 
clasificaciones. En este sentido, la cuestión de la memoria es un tema muy 
atractivo en la medida en que es un fenómeno altamente político con fuertes 
implicaciones éticas y estéticas. Esta obsesión de la memoria conocida como 
memory boom, agrupó, sobre todo en los Estados Unidos, una multiplicidad 
de aristas alrededor de la internacionalización de la memoria. Entre ellos se 
pueden rescatar el recuerdo de la guerra de Vietnam, el final de la Guerra 
fría y el establecimiento de una memory industry (Erll, 2012; Shin, 2017).
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Figura 1-1. Algunas propiedades de los campos de la memoria y el turismo

Al parecer, se podría pensar que en apariencia no existe relación alguna entre 
estos asuntos de la memoria y el turismo. Sin embargo, desde la referencia 
a esta explosión de memoria de los años ochenta, se abrió la puerta a que 
todo acontecimiento histórico pudiera convertirse en un asunto de consumo, 
de ahí que el turismo logre, desde un campo de operaciones, comercializar y 
consolidar una industria del recuerdo mediante viajes planificados a lugares 
patrimonio. Lejos de toda reparación simbólica, los recorridos establecidos 
bajo esta lógica del consumo de lugares del recuerdo se narran bajo unos 
dispositivos técnicos, mejor conocidos como los guiones interpretativos, que 
cuentan una y otra vez una historia para impresionar al turista con el pro-
pósito de emocionarlo y conmocionarlo. El turista, entonces, se encuentra 
lejos de comprender mediante ejercicios rigurosos y sistemáticos de investi-
gación sobre la memoria, nuevas versiones sobre lo ocurrido. La consciencia 
histórica, si es que desarrolla alguna, queda desactivada mediante un relato 
ritual, que más que aportar elementos de comprensión de una realidad his-
tórica sucumbe ante la banalidad y la anécdota.
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Este sin sentido del consumo de lugares se ha encontrado con la crisis de una 
megaindustria que al tomar los viajes como objetos de consumo desmedido, 
ha provocado fenómenos como la turistización, la gentrificación y la segre-
gación socioespacial en detrimento de los habitantes de los lugares turísti-
cos visitados (Vives-Miró y Rullan, 2017) En el turismo de la pospandemia 
se espera que esta tendencia pueda ser revisada y ajustada en beneficio de 
los mismos habitantes de los lugares turísticos, desde otras alternativas que 
redunden en verdaderas posibilidades de reivindicación cultural e histórica. 
En el caso del turismo y la memoria, más que restricciones, lo que aparece es 
una explosión de innumerables posibilidades de presentación del producto 
turístico dentro de un turismo de reconciliación. En efecto, en este turismo 
pospandemia, estas otras posibilidades de promoción de lugares y de ac-
tividades turísticas donde se viven o se ha vivido el recrudecimiento de la 
violencia y los conflictos armados requieren alejarse de estas perspectivas 
de apelar al consumo de sitios de muerte y de un turismo oscuro, para con-
centrarse en un turismo de reconciliación que permita acercar esas versiones 
de la historia y del presente poco difundidas bajo la forma de construcción 
de narrativas que tengan como fundamento investigaciones sistemáticas y 
pertinentes sobre los diferentes conflictos.

Con los aprendizajes que hasta el momento ha dejado la pandemia alrede-
dor del autocuidado y el distanciamiento social, el turismo podría explorar 
la necesidad del reconocimiento de lo local, esto quiere decir que, ante la 
imposibilidad de viajar por el cierre de las fronteras, la proximidad espa-
cial se convierte en una alternativa importante. De ahí que también estas 
posibilidades de abordaje de un turismo de reconciliación, de memoria y 
de reparación simbólica puedan desarrollarse en el futuro próximo no solo 
en Colombia, sino en la mayoría de los países que requieren una mirada 
profunda de su historia y sus procesos identitarios. Para no caer en la in-
dustrialización del testimonio y la construcción de memorias en ajuste a la 
demanda, se requiere aceptar que, bajo ningún motivo, la popularidad del 
perpetrador debe estar por encima de las versiones excluidas y segregadas 
de un conflicto. Para ello, se podrá apelar a una ética del recuerdo que bus-
que el equilibrio desde lo que hasta el momento se ha recordado y lo que 
se ha olvidado (Avishai Margalit, 2002). Más allá de la conmemoración, 
las problemáticas que asocian la relación conflicto, turismo y reparación 
simbólica requieren una mirada que desactive las versiones petrificadas de 
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la historia y la necesaria tarea de vincular a los ejercicios de memoria, una 
ética del recuerdo. Ante este panorama caben las siguientes preguntas: ¿hay 
acontecimientos que deberíamos recordar?, ¿estamos obligados a recordar 
lo que sucedió hace algún tiempo?, ¿decidimos qué recordar y qué olvidar?, 
si se piensa en la reivindicación del pasado o mejor, en la emergencia que 
implica el recuerdo de la tragedia y lo innombrable para no volver a la re-
petición como sociedad, ¿cuál es el camino que debería asumir la actividad 
turística?

Por supuesto que esta clase de turismo no puede ser agenciado desde las 
lógicas del Estado, sino desde la participación activa de la población lo-
cal para restituir unas memorias olvidadas o petrificadas. De entrada, se 
acepta una lucha por la memoria y la posibilidad de unos procesos de pa-
trimonialización de esas memorias recobradas para potenciarlas desde una 
subjetividad social con un turismo de reconciliación y de reparación. De ahí 
que sea necesario una disposición y una búsqueda constante por posicionar 
estas versiones concertadas, conceptualizadas y resemantizadas como polí-
ticas de la memoria y como simbolizaciones del pasado pertinentes para la 
comunidad.

Al aceptar que existe una geografía del conflicto y que además están en 
pugna diferentes versiones de la historia se puede pensar en una forma de 
restituir esas voces marginadas (Acevedo, 2002). Una de estas formas de 
hacerlo es a través de la potencialidad del viaje comprendido como inter-
cambio intercultural que deja siempre un aprendizaje desde la negociación 
de sentidos y el reconocimiento de unas formas del recuerdo.

Marco teórico: el turismo, la memoria y la 
reparación simbólica. Una relación vinculante 
con el patrimonio cultural

El abordaje teórico de esta relación entre el turismo, la memoria y la 
reparación simbólica implica una serie de consideraciones a saber. En 
primer lugar, que desde los vínculos que el turismo como disciplina 

tiene con las ciencias sociales y humanas, se requiere asumir una teoría del 
conocimiento social que vincule las relaciones de fuerza, los ejercicios cons-
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Figura 1-2. El patrimonio cultural como mediador

tantes de legitimación cultural y sobre todo, las exclusiones de las versio-
nes menos legitimadas de los campos de la producción cultural (Bourdieu, 
2006). De otro lado, se plantea un abordaje histórico que implique las luchas 
por la legitimación del pasado con los efectos de sus agentes y sus agencias 
en términos de nombrar lo que es digno de ser recordado (Bourdieu, 2003). 
Para ello, se requiere de un ejercicio de reflexividad permanente que invite 
a rehistorizar los conceptos bajo la disposición y la toma de posición episte-
mológica y política. De esta manera, los intercambios que se logren hacer en 
términos de teorías, metodologías y técnicas de investigación para abordar 
diferentes objetos relacionados con el viaje como práctica cultural puede 
proyectar un diálogo permanente entre disciplinas y saberes. Así, se propo-
ne una relación entre diferentes disciplinas de las ciencias sociales como la 
historia, la geografía y la antropología con el turismo como disciplina resig-
nificada en la búsqueda de respuestas frente al viaje como objeto de estudio.

La posibilidad de realizar investigación epidisciplinar al involucrar diferen-
tes formas de articulación entre las disciplinas de las ciencias sociales, in-
cluida el turismo, permite explorar distintas relaciones. En primer lugar, las 
relaciones entre la memoria entendida como producto de las luchas sociales 
y culturales y el turismo comprendido como mediador y difusor de una cul-
tura resignificada y resemantizada. En segundo lugar, los vínculos que se 
establecen entre el patrimonio cultural como elemento representativo de 
repertorios simbólicos frágiles y en peligro de desaparecer y las transversa-
lidades que establece con los mecanismos de la reparación simbólica
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En esta medida, la posibilidad de promover lugares de memoria como objetos 
turísticos, pasa necesariamente por la reactivación de la experiencia turística como 
posibilidad para la reflexión y la implosión de significados alrededor de aconteci-
mientos de necesaria trascendencia para la definición del futuro del país. Para 
que esto se lleve a cabo se requiere evitar los abusos de la memoria y la supre-
sión de la memoria (Todorov, 2013). 

Más allá de plantear un interés desmedido y llamar la atención sobre los 
asuntos de la memoria como ocurrió en la década de los años ochenta, se 
busca para un turismo de memoria pospandemia reforzar la dimensión cul-
tural y simbólica del viaje y el recorrido como un asunto de reivindicación y 
resiliencia. Con estas precisiones se hace posible acercarse a la comprensión 
del fenómeno turístico en asocio con un tema tan problemático como el de 
la memoria, ya no desde un turismo planificado como servicio y como acti-
vidad económica, sino como posibilidad restaurativa en los territorios.

Figura 1-3. El viaje como objeto de estudio

Finalmente, más que intentar diversificar aún más la oferta turística como su-
cedió en los años noventa, cuando aparecieron una cantidad de nombres para 
los viajes como turismo rural, turismo de aventura, ecoturismo, turismo de fantasía, 
turismo cultural, entre otros, lo que intenta instalar esta propuesta es una visión 
integral y compleja en la gestión del conocimiento turístico.
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Metodología: memorias olvidadas, recobradas 
y potenciadas. La etnografía documental 
como posibilidad de restitución de los 
archivos culturales 

Abordar una relación tan problemática como la que se ha planteado 
hasta el momento entre el turismo, la memoria y la reparación sim-
bólica obliga a escoger una estrategia metodológica acorde con la 

inclusión de versiones poco recordadas (memorias olvidadas) con la posibi-
lidad de ponerlas en valor (memorias recobradas) y, sobre todo, con las po-
sibilidades de resignificarlas (memorias potenciadas). Desde la posibilidad 
de pensar en la incorporación de una serie de textos superpuestos, algunas 
veces opacados y otras veces maximizados, la etnografía documental pro-
cede, en este caso, como estrategia de recolección de diferentes fragmentos 
y sentidos de la memoria y la identidad para ser asociados en una línea de 
sentido, que persigue el acuerdo, la reconciliación y la vinculación de frag-
mentos culturales olvidados.

En esta negociación de sentidos, es necesario que se comprenda el archivo 
como una producción simbólica en la que existen procesos de legitimación 
cultural y devaluación simbólica en los espacios físicos y sociales (Bour-
dieu, 1999, 2007; Groys Boris, 2008). Esta restitución pasa por las eleccio-
nes de los investigadores de un aparato teórico que ponga en discusión 
los campos problémicos detectados desde la mirada de un sujeto social y 
teóricamente situado. También tendrá en cuenta los diferentes sentidos y 
significados dependiendo de la época histórica, tal como advierte Crespo 
(2011):

Los documentos escritos oficiales, lejos de estar “muertos”, cobran vida 
y van siendo redefinidos por los sujetos en determinados momentos 
históricos bajo otro tipo de reservorios, como, por ejemplo, el de la 
memoria oral. Asimismo, muestra que pueden constituirse no solo en 
materia de confrontación discursiva, sino también en motor para la 
acción. Esto es así porque las personas, en tanto sujetos, definen en 
sus narraciones e interpretaciones los términos en los que pueden ser 
descritos los eventos y procesos históricos y, en el trayecto, esas in-
terpretaciones y relatos se vuelven parte constitutiva de los mismos. 
(p. 78).
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Por tal motivo, es necesario una rehistorización de estos documentos desde 
sus condiciones de producción para evitar elevarlos como monumentos (Le 
Goff, 1991). Aquí es importante aclarar que el concepto de rehistorización 
se refiere en concreto a la recuperación de las condiciones de producción 
de un concepto o un discurso. Esto permite pensar que un concepto o un 
discurso obedecen a una época y da cuenta de estas formas de producción 
y de reproducción de representaciones con coordenadas espacio temporales 
concretas. Desde estas advertencias, se realizó una etnografía documental 
con la escogencia de algunos estudios que han intentado objetivar el conflicto 
colombiano. Los documentos analizados están registrados como fuentes 
primarias y la forma de selección estuvo mediada por sus vínculos con el 
reconocimiento del conflicto armado colombiano. Este análisis procedió 
bajo matrices analíticas y buscó principalmente los vínculos entre turismo, 
memoria y reparación simbólica en Colombia.

Tabla 1-1. Matriz de análisis comparativo - estudio cualitativo

MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO - 
ESTUDIO CUALITATIVO

Memoria Turismo
Reparación 
simbólica

Descripción del contexto / 
fuentes primarias

ASPECTOS 
ESPECÍFICOS

Prácticas 
de memoria 

identificadas

¿Existen prácticas 
turística vinculadas 

a la memoria?

¿Existe sentencia 
de reparación 

simbólica?

Nombre, 
denominación o 
titulo

Fecha

Fuente

Autores

Institución

Elementos 
centrales 
de la fuente 
documental
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MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO - 
ESTUDIO CUALITATIVO

Memoria Turismo
Reparación 
simbólica

Análisis transversal

Documentos relacionados 
/ Fuentes secundarias

¿Cuáles son las 
preguntas que 
plantean?

¿Cuáles son 
los conceptos 
sobre los que se 
desarrolla?

¿A qué fuentes 
recurren?

¿Menciona 
casos similares o 
relacionados?

Análisis transversal

Fuentes terciarias Título, autor(es), 
año, editorial

Comentarios

*Si la fuente es de carácter investigativo

METODOLOGÍA

Descripción de la 
población

Diseño de 
investigación

Alcance de la 
investigación

Método de 
investigación

¿Qué técnicas de 
investigación se 
utilizaron?

¿Qué 
instrumentos 
utilizaron?
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MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO - 
ESTUDIO CUALITATIVO

Memoria Turismo
Reparación 
simbólica

Análisis transversal

 RESULTADOS

¿Explicita la 
metodología 
de análisis de 
datos?

Conceptos o 
categorías de 
análisis

Apartados del 
texto

Análisis transversal

CONCLUSIONES

¿Cuáles son las 
conclusiones que 
se derivan de los 
resultados de 
investigación?

Análisis transversal

COMENTARIOS 
GENERALES

La matriz estableció una distinción entre las fuentes documentales (prima-
rias, secundarias y terciarias), bajo las cuales se identificaron los elementos 
centrales relacionados con:

 { A) Identificación de prácticas de memoria.

 { B) Experiencias turísticas.

 { C) Establecimiento de sentencias de reparación simbólica.

Respecto al numeral a, esta identificación se llevó a cabo a través del ras-
treo de noticias en donde se abordan de manera superficial diferentes tipos 
de mediación de la memoria, de manera permanente o transitoria sobre di-
ferentes hechos con diversos tipos de violencia. Estas prácticas de memo-
ria responden a diferentes características que el capítulo analiza de manera 
conceptual.
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El papel de las fuentes secundarias en este tipo de prácticas vincula dife-
rentes contextos problémicos y conceptuales que se perfilan como estudios 
de caso, o bien de manera tangencial en tanto son abordadas desde marcos 
de las ciencias sociales y humanas, en general, recurren a diferentes fuentes 
teóricas sobre contextos históricos de violencia y/o sobre las respuestas de 
las comunidades, organizaciones, familiares o individuos que realizan dis-
tintas acciones en espacio público, con miras a generar recordación sobre 
un hecho.41De otro lado, las fuentes terciarias en este tipo de prácticas, y 
debido a que es un fenómeno relativamente emergente, no se encuentran 
aún publicadas, hasta donde pudimos evidenciar.

En cuanto al numeral b, experiencias turísticas, las fuentes primarias son 
escasas, en general lo que permitió lograr establecerlas fue flexibilizar su 
búsqueda bajo tres criterios básicos:

 { Que se realizaran en espacio público o que estuvieran abiertas al público.

 { Que contaran con público y por lo mismo, que se generara una experiencia.

 { Remuneradas o no remuneradas.

Es importante señalar que este último aspecto adquiere una importancia 
central, en tanto la discusión sobre la mercantilización de la memoria y la 
oposición a esta suele representar a los profesionales en turismo y las cien-
cias sociales, respectivamente, por lo cual, se establece una tensión que hace 
necesario un diálogo que deberá enmarcarse en el terreno de lo ético.

Respecto a las fuentes secundarias, es frecuente que los hallazgos se incli-
nen hacia lo que en el contexto turístico se conoce como turismo oscuro, tu-
rismo dark, turismo morboso, entre otros, por lo cual, como se señaló antes, 
la tensión entre turismo y memoria encuentra dos posiciones que aunque 
comparten algunos elementos básicos relacionados con la forma, las moti-
vaciones, propósitos y objetivos se encuentran distanciados, muy cerca de lo 
antagónico. En lo concerniente a las indagaciones de fuentes documentales 
disponibles bajo las circunstancias de esta pandemia por la que estamos 

4     Cárdenas (2003), Chethuan (2009), Gómez (2010), Gómez Tobón (2002), Ley 1448 de 2011, Pérez 
(2001), Posada (2012), Rettberg (2002), Rettberg (2008), Restrepo (2013), Rettberg et al. (2002) San 
pedro (2006), Tressidder (2003), Ury (2000), Zuleta (1985).
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atravesando en el momento de escribir el artículo, así como por la experien-
cia que nos da el haber estado trabajando este tema por algunos años, las 
fuentes terciarias son inexistentes, salvo claro está, por las bibliografías de 
los artículos mejor documentados.

Finalmente, el tercer elemento de la matriz el cual está relacionado con los 
apartados de las sentencias referidas a la reparación simbólica, las cuales 
aportan por supuesto un contexto detallado de los casos en cuestión, las 
fechas, hechos, lugares y actores; en donde se encuentra además la obliga-
toriedad de realizar este tipo de reparación, aunque no ofrece mayor infor-
mación sobre el ejercicio como tal —no es su objeto—, sabemos, sin embargo, 
que la mayoría de sentencias recomiendan erigir un monumento en espacio 
público como garantía de no repetición.

Las fuentes secundarias apuntan a las sentencias proferidas por jueces de la 
república y las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) en casos colombianos y de otros países, estas fuentes establecen 
una crítica en tres direcciones:

 { La concepción misma de la sentencia.

 { El cumplimiento y ejecución de la sentencia.

 { La apropiación por parte de las comunidades, lo cual presupone un nivel de 
identificación con el ejercicio de reparación.

Como en las dos categorías anteriores, las fuentes terciarías son posibles 
solamente desde una compilación propia de las bibliografías de los artículos 
y algunos documentos referidos en algunas sentencias.

Es importante señalar que la matriz contempla un análisis por separado de 
los elementos que acabamos de presentar, para luego realizar un análisis 
comparativo de los elementos comunes y las diferencias en cada uno de los 
elementos que constituyen el estudio (análisis transversal).

Finalmente, se estableció en la matriz una sección diferente para los tex-
tos resultado de investigación, en donde se interroga por las preguntas que 
se plantearon, la metodología utilizada, los resultados y conclusiones, lo 
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cual buscó establecer no solo la información temática y teórica de ese tipo 
de fuentes, sino que busca también establecer los elementos metodológicos 
(enfoques, técnicas e instrumentos, etcétera) para futuros análisis.

Resultados: hacia el reconocimiento de un 
turismo de memoria y de reconciliación en 
Colombia 

Desde el análisis documental, se encontró, en primer lugar, que para 
el caso colombiano, el sector turístico en Colombia ha sufrido los rigores 
del enfrentamiento desde hace 70 años. Aunque no es tan claro el inicio 

del conflicto, las fechas más probables se debaten entre 1946, en lo que se conoce 
como el inicio de la “Violencia institucional”, y 1948 con el magnicidio del líder 
popular Jorge Eliécer Gaitán. Aquí cabe mencionar que los principales actores del 
conflicto siguen siendo el Estado, la guerrilla, los paramilitares, los narcotrafi-
cantes y las bandas criminales. Para el caso del turismo, este conflicto no solo ha 
provocado unos lugares vedados por el desequilibrio en el orden público, sino la 
destrucción de innumerables patrimonios culturales, junto con el desplazamiento 
forzado, la desaparición forzada y el asesinato sistemático de millones de víctimas

Según cifras oficiales, el conflicto armado ha dejado más de seis millones 
de víctimas a lo largo de la geografía colombiana, valga decir que depen-
diendo de la periodización y la fuente que se consulte, la cifra puede variar. 
Como una manera de paliar esta tragedia, aparece La ley de víctimas (1448 
de 2011) que instituyó dentro de la triada: verdad, justicia y reparación, la 
“reparación simbólica”, como una garantía de no repetición, lo cual ha impli-
cado principalmente erigir monumentos, así mismo, otras prácticas menos 
frecuentes como la creación de paseos peatonales con placas que tengan el 
nombre de las víctimas, conservación y restauración de lugares y publica-
ción de informes, entre otros mecanismos de memoria, que en la mayoría de 
los casos han estado relacionados con prácticas artísticas.

La tendencia en los fallos judiciales de reparación simbólica en el país se ha 
centrado en ordenar monumentos, por ejemplo, el de la masacre de los 17 
comerciantes en Puerto Boyacá, entre muchos otros. De otro lado, existe de 
la misma manera la reparación simbólica que no se da a través de un fallo 
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Figura 1-4. Reparación simbólica y turismo

judicial: por ejemplo, los cantos del Pacífico colombiano como reparación 
a la masacre del Naya, las pinturas de los niños en la masacre del Aro, los 
cuadros en tela de las mujeres del Placer en Putumayo, etc.

Según cifras oficiales, el conflicto armado ha dejado más de seis millones 
de víctimas a lo largo de la geografía colombiana, valga decir que depen-
diendo de la periodización y la fuente que se consulte, la cifra puede variar. 
Como una manera de paliar esta tragedia, aparece La ley de víctimas (1448 
de 2011) que instituyó dentro de la triada: verdad, justicia y reparación, la 
“reparación simbólica”, como una garantía de no repetición, lo cual ha impli-
cado principalmente erigir monumentos, así mismo, otras prácticas menos 
frecuentes como la creación de paseos peatonales con placas que tengan el 
nombre de las víctimas, conservación y restauración de lugares y publica-
ción de informes, entre otros mecanismos de memoria, que en la mayoría de 
los casos han estado relacionados con prácticas artísticas.

La tendencia en los fallos judiciales de reparación simbólica en el país se ha 
centrado en ordenar monumentos, por ejemplo, el de la masacre de los 17 
comerciantes en Puerto Boyacá, entre muchos otros. De otro lado, existe de 
la misma manera la reparación simbólica que no se da a través de un fallo 
judicial: por ejemplo, los cantos del Pacífico colombiano como reparación 
a la masacre del Naya, las pinturas de los niños en la masacre del Aro, los 
cuadros en tela de las mujeres del Placer en Putumayo, etc.
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Antes del acuerdo de paz, era indudable que el sector turístico fuera uno de 
los renglones de la economía más beneficiados. De allí se esperaban nuevos 
retos para el sector y para las instituciones de Educación Superior, quienes 
indudablemente jugarían un papel muy importante en el proceso de tránsi-
to. Bajo ese entendido, el sector turístico debía prepararse para la firma de 
la paz en dos sentidos: 1. para la avalancha inversionista en el sector, lo cual 
implicaba financiación de planes, programas y proyectos; 2. para hacer del 
turismo una de las herramientas de construcción de paz. De esta manera, se 
esperaba un turismo con capacidad para la recuperación de la experiencia 
histórica mediante la construcción de las rutas turísticas como un mecanis-
mo de reparación simbólica.

Ahora bien, dentro del análisis se encuentran iniciativas importantes que po-
drían ser potencias desde los marcos que se proponen en este texto. El análi-
sis documental arrojó que existen ejercicios de memoria, aunque no respon-
den a la lógica de la reparación simbólica a través de fallo judicial, y aunque 
no se encuentran ligados exclusivamente a lo que se conoce como “conflic-
to armado”, pero a modo de resistencia cultural, ya se practicaban por dis-
tintos actores alrededor de diferentes conflictos pasados y presentes del país.  
De ella hacen parte, lo que puede encontrarse alrededor de la figura de Gaitán y el 
movimiento gaitanista (desde monumentos, pasando por el billete de mil pesos, 
hasta nombres de colegios y teatros, etc.), la Casa Arana (bien de interés cultural) 
en el Amazonas o monumentos, como el de la masacre en Villa Tina en Medellín.

De la misma manera, otros “lugares de memoria” que el análisis documental arrojó 
muestran, por ejemplo, la solicitud de las víctimas sobre la necesidad de restaurar 
la construcción donde funcionaban los hornos crematorios que los paramilitares 
utilizaban para desaparecer los cuerpos de sus víctimas en Norte de Santander. 
Cabe anotar que muchos de estos ejercicios de memoria se realizan en el espacio 
público, con lo que logran un impacto en las identidades territoriales, así como en la 
construcción de subjetividades, y, de la misma manera, cuestionan el concepto patrimo-
nio cultural ligado únicamente a los objetos y prácticas culturales asociados a 
la monumentalidad histórica.

Desde el análisis documental, un espacio para plantear unas mediaciones 
con el patrimonio cultural es la exploración de manifestaciones artísticas al-
rededor de prácticas culturales asociadas a elementos de patrimonio inma-
terial. Aquí resulta prudente abrir la reflexión sobre los patrimonios locales 
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y los innumerables repertorios simbólicos que operan en los territorios. En 
este caso particular, la posibilidad de desarrollo turístico ha de pasar por el 
reconocimiento de lo propio, desde un turismo de memoria con capacidad 
emancipadora y redentora, que no solo ponga en evidencia la tragedia y la 
catástrofe de los diferentes conflictos en el país, sino que además reconozca 
las diferentes posibilidades de construcción de identidades.

La posibilidad de activar unas memorias olvidadas, o por lo menos silencia-
das, o tal vez de la necesidad de reconocer que deban quedar en el silencio, 
es una posibilidad que un turismo pensado desde lo comunitario y desde 
unas prácticas culturales particulares puede agenciar. Aunque la literatura 
analizada no muestra a las claras cuáles pueden ser los derroteros a seguir 
para avanzar en la comprensión de un turismo incluyente, resiliente y com-
prometido con la búsqueda de versiones del pasado que ayuden a restaurar 
el tejido social, cabe mencionar que más que replicar un turismo de memoria 
(en el sentido literal, repetitivo y memorístico), se requiere explorar alrede-
dor de la masacre, unas reflexiones y aprendizajes que puedan ser resignifi-
cados desde la investigación, la apropiación social del conocimiento y sobre 
todo, nutrido por las valoraciones de un saber popular y ancestral.

En el reconocimiento y en la puesta en valor de nuevos referentes identi-
tarios que por el ejercicio de la historiografía han quedado velados como 
minucias históricas, un turismo de memoria recompone los diferentes 
fragmentos desarraigados para potenciar diferentes rutas de sentido, que 
logren al mismo tiempo, fortalecer la imagen del viajero más allá del 
viaje planificado para posicionarlo como un agente que recuerda y narra 
acontecimientos. Apelar a las culturas del recuerdo, a los elementos pa-
trimoniales y artísticos supone un gran desafío frente a la posibilidad de 
reparación simbólica. Un país que no reconoce sus muertos, que naturali-
za la violencia y acepta además una desigualdad social como una especie 
de predestinación, deja en evidencia una formación de opinión pública y 
ciudadanía precaria.

Para el caso específico de la construcción de rutas turísticas acordes con el 
proceso de paz, se requiere apelar a una mirada relacional que involucre en 
primer lugar el reconocimiento de las potencialidades de la memoria como 
elemento pedagógico, el refuerzo de los valores patrimoniales, que refuer-
zan la idea de lo público y la comprensión de las desigualdades sociales. 
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Conclusiones: del turismo de memoria a la 
memoria del turismo 

En la actualidad, la construcción de rutas turísticas adolece de reflexio-
nes profundas sobre la experiencia histórica y su relación con las dife-
rentes versiones del pasado. La importancia de la versión de las víc-

timas, la multiplicidad de versiones, la selección de fuentes de información 
desde donde se construye la mediación, incluso la mercantilización de la 
memoria, entre otras cuestiones problemáticas, requieren ser tenidas en 
cuenta en la construcción de guiones interpretativos realizados bajo profun-
das investigaciones.

Este diseño del producto turístico que involucra la memoria y la narrativa 
como eje de articulación de un conocimiento vivido busca una reactivación 
del recuerdo y, mediante su comprensión, una reparación simbólica bajo un 
reconocimiento histórico de lo que hemos sido como nación. Más allá de las 
posturas que legitiman la historia de los vencedores, lo que se busca con 
esta propuesta es potenciar el respeto por diferentes formas de narrar el 
conflicto, bajo el reconocimiento de las carencias propias de nuestro proceso 
de construcción de ciudadanía, como es la ausencia de memoria histórica 
y una carencia de lo público. En esta medida, los procesos educativos y su 
vinculación con el sector turístico deberían insistir en la formación de ciuda-
danos responsables con sus procesos identitarios y en capacidad de ofrecer 
diferentes diálogos sobre la representación de Colombia.

Figura 1-5. Nuevas posibilidades en la relación turismo y memoria



El turismo, la memoria y la reparación simbólica:
una relación tripartita para el turismo pospandemia en Colombia

40

Capitulo I

En esa dirección, es necesario estructurar propuestas turísticas que le permi-
tan no solo a los guías, sino al sector turístico en general, pensar la relación 
que existe entre turismo, el conflicto y la reparación simbólica al plantear 
nuevas versiones turísticas que además puedan ser incluyentes y críticas. El 
tránsito que se propone es pasar de un turismo de memoria a comprender 
una memoria del turismo, no en el sentido de una historia del turismo, sino 
en el entendido de vincular directamente los estudios realizados en el campo 
de la memoria para ser utilizados y reincorporados a la actividad turísti-
ca. Vale aclarar que esta emergencia está en proceso de construcción. Sin 
embargo, desde el análisis documental realizado en esta investigación, se 
efectuaron aproximaciones sobre prácticas turísticas bajo algunos aportes 
de casos locales que abordan la tensión entre memoria histórica y turismo. 
El desarrollo conceptual más consistente ha estado enmarcado en los estu-
dios de memoria, allí existen diferentes reflexiones teóricas, metodológicas 
y epistemológicas que permiten desarrollar análisis sobre la influencia que 
ejerce la memoria sobre el turismo en contextos de conflicto como el colom-
biano.

Las potencialidades de este vínculo en términos de la construcción identita-
ria y simbólica de los lugares permite establecer no solo una relación entre 
el turismo y la memoria, sino además del turismo con diferentes repertorios 
simbólicos como la literatura y el arte. Estos entramados que hacen parte de 
la cultura no solo requieren de su visibilización y puesta en valor sino de la 
difusión y la reflexión que se puede propiciar desde un espacio académico e 
interdisciplinar entre los estudios de la memoria y el turismo.

En efecto, estos referentes culturales y dispositivos del recuerdo necesitan no 
solo el reconocimiento, la justicia y la reparación, sino además el recorrido, 
el viaje y la generación de vínculos identitarios con los lugares. Es posible de 
tramitar la garantía de no repetición de estos hechos de barbarie a través de 
la reparación simbólica de un turismo de memoria que reconozca la memo-
ria. En esa dirección, el turismo cumple una función de vital importancia, en 
tanto mediador de la memoria del conflicto colombiano, en los lugares en 
que se realizan prácticas de reparación simbólica (a través de fallo judicial 
en el marco de la ley de víctimas) o en los ejercicios de recordación realiza-
dos por las comunidades y/o académicos, artistas, entidades, ONG, etc.
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Finalmente, de cara a enfrentar un escenario de pospandemia, esta relación 
puede ser entendida como la reflexión sobre el viaje y el recorrido desde 
unas representaciones del pasado concertadas, disimiles y hasta contradic-
torias, pero mediadas por una ética del recuerdo y una responsabilidad his-
tórica sobre la base de la reparación simbólica. Esto permite realizar y cons-
truir diferentes propuestas que se relacionen con la revalorización cultural 
e identitaria de diferentes poblaciones y territorios que hacen parte de esa 
memoria olvidada en el país. La reivindicación de campesinos, indígenas, 
afrodescendientes y todas las identidades subordinadas en la construcción 
de país, no solo necesitan mayor protagonismo en la difusión de Colombia 
como país megadiverso, multiétnico y pluricultural, sino que en esa reivin-
dicación se encuentran las bases de un turismo responsable, sostenible y 
sobre todo un turismo de memoria que busque la reconciliación y contribuya 
a fortalecer los procesos de paz.

En este sentido, se proponen como nuevas líneas de trabajo investigativo, la 
relación de unos agentes con sus territorios y sus pasados desde una clave 
analítica que vincule saberes mestizos y potencie los recursos simbólicos de 
las poblaciones locales desde la relación turismo-memoria. Por otro lado, la 
relación con el patrimonio cultural, entendido como el producto provocado 
por luchas sociales, puede abrir nuevas posibilidades de pensar los procesos 
de patrimonialización en la medida en que se acepten las dificultades de 
un proceso de construcción de identidades desde discursos que contengan 
contradicciones, desigualdades y proyecciones reivindicativas. Por último, al 
descentrar al turismo como actividad económica se pueden promover unas 
formas de intercambio intercultural de lugares, prácticas y, sobre todo, de 
capitales simbólicos que, en la forma de redes duraderas, tengan recuerdos, 
anécdotas y aprendizajes que transmitir a la humanidad.
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Resumen
Las ruinas del municipio de Armero como lugar simbólico se enfrentan a la 
dicotomía de ser reconocidas como lugar de memoria o lugar de historia, 
dicotomía en la que se hace difícil distinguir qué es lo uno y qué es lo otro, 
puesto que las prácticas turísticas desarrolladas allí materializan su espacio 
como un lugar de consumo, desdibujando los propósitos reales de las visitas 
de los viajeros. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo apunta a comprender 
por qué la memoria se transforma en un objeto de mercantilización y consu-
mo a partir del turismo en las ruinas de Armero. En su estructura metodoló-
gica, se realizó una investigación de enfoque cualitativo fundamentado en 
un paradigma interpretativo; el método se orientó desde la etnografía de los 
lugares, y la sistematización de la información se realizó utilizando la técni-
ca de análisis de contenido inductivo. Se propone una reflexión crítica sobre 
cómo la mala planificación transforma la memoria en objeto de consumo en 
un proceso progresivo de turistificación.

Palabras clave: turismo, memoria, mercantilización, turistificación.

Abstract

The ruins of the municipality of Armero as a symbolic place face the 
dichotomy of being recognized as a place of memory or a place of 
history, a dichotomy in which it is difficult to distinguish what is one 

and what is the other, since the tourist practices developed There they ma-
terialize their space as a place of consumption, blurring the real purposes 
of the travelers’ visits. Therefore, the objective of this work aims to unders-
tand why memory is transformed into an object of commodification and 
consumption based on tourism in the ruins of Armero. In its methodological 
structure, a qualitative approach research based on an interpretive para-
digm was carried out; The method was oriented from the ethnography of 
the places, and the systematization of the information was carried out using 
the inductive content analysis technique. A critical reflection is proposed on 
how poor planning transforms memory into an object of consumption in a 
progressive process of tourism.

Keywords: Tourism, memory, commodification, touristification.
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Introducción

En la actualidad, muchas personas muestran interés por visitar lugares 
alternativos a los destinos turísticos convencionales. Es allí donde la 
curiosidad se ha convertido en un factor determinante para muchos 

viajeros que quieren conocer lugares asociados a tragedias humanas, ocasio-
nadas ya sea por desastres naturales, guerras, crímenes u otros (Hartman, 
2014; Light, 2017; Podoshen, 2018). Estos encuentros se establecen como un 
escenario para reconocer la memoria de la tragedia a través de procesos de 
turistificación y, por lo general, son impulsados por una demanda turísti-
ca emergente, conocida bajo diferentes denominaciones, como: turismo de 
trauma, recuerdo, horror, dolor, muerte o simplemente como turismo oscuro. 
Adicionalmente, los estudios relacionados con la experiencia turística aso-
ciada a lugares de tragedia aumentan constantemente (Iliev, 2020).

Partiendo de lo anterior, el desastre natural ocurrido en Armero, Colombia, 
el 13 de noviembre de 1985 se convierte en el epicentro de esta investigación. 
La tragedia de Armero, como es conocida, se originó a partir de la erupción 
del volcán Nevado del Ruiz, la cual estuvo acompañadas de varios sismos, 
todo esto generó una avalancha a través del cauce del río Lagunilla, que 
destruyó el municipio de Armero (Mojica et al., 2015). Este espacio es sin 
lugar a dudas el desastre natural más impactante para el país, ya que, 
sepultó a un municipio de aproximadamente 29.000 habitantes. No hay 
datos exactos, pero los organismos del Estado calculan que las víctimas 
mortales fueron entre 25.000 a 30.000, incluyendo municipios vecinos 
(Ospina Enciso, 2013). Este escenario del desastre natural sin precedentes 
fue declarado camposanto por decreto de la Presidencia de la República y 
ratificado por el papa Juan Pablo II en 1986 (Suárez Guava, 2009).

 Con el transcurrir de los años, las ruinas de Armero se convirtieron en un 
destino para muchos viajeros (figura 2-1), con el fin de conocer la tragedia. Es 
imprescindible indicar que, entre las múltiples motivaciones de las personas 
para visitar lugares de tragedia, se destacan la recreación, la educación, la 
historia y las actividades culturales (Farmaki, 2017, Stone, 2013, Light, 2017). 
Por eso, muchos visitantes sienten interés por conocer las ruinas de Armero, 
y no son unánimes las motivaciones por conocer este lugar. Los turistas que 
consumen Armero como destino son “peregrinos modernos” en busca de lo 
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“nuevo” y “diferente” en lo que suponen son experiencias auténticas en el 
marco del turismo alternativo, en ese sentido, se entienden como viajeros 
alocéntricos (Yeniyurt y Townsend, 2017).

Figura 2-1. Ruinas del municipio de Armero

En la figura 2-1 se pueden observar las ruinas de Armero y su distribución en 
el territorio. Por un lado, se encuentran las principales avenidas, el hospital, 
la cúpula de la iglesia y el último piso del hospital del antiguo municipio. En 
la parte norte, se encuentra el cementerio, en el costado oriental se observa 
la tumba de Omaira Sánchez, hoy un importante lugar de peregrinación. En 
el sector sur, se encuentra un monumento a la memoria de las víctimas que 
fue construido posterior a la tragedia, y la cruz donde el papa Juan Pablo II 
oró por todas las víctimas de Armero. 
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Las ruinas del municipio de Armero como lugar simbólico se enfrentan a la 
dicotomía de ser reconocidas como lugar de memoria o lugar de historia, 
dicotomía en la que se hace difícil distinguir qué es lo uno y qué es lo otro. 
Menciona Nora (2009) que el lugar de la memoria tiene tres sentidos: lo ma-
terial, lo simbólico y lo funcional. Así, en Armero hacen presencia lo mate-
rial, en sus ruinas; lo simbólico, en cuanto lugar de tragedia; y lo funcional, 
en tanto lugar de recuerdo y destino de turistas curiosos. Lo anterior se da, 
fundamentalmente, porque el Armero de hoy es un lugar para el turismo, 
en el que intervienen todas sus dinámicas, particularmente las mercantiles, 
donde las comunidades ofrecen servicios de manera desorganizada como 
forma de empleo por causa de la pobreza. Así entonces, el valor simbólico 
de un lugar de memoria se transforma en un objeto más de consumo a partir 
de las prácticas turísticas, lo cual lleva a una turistificación de la memoria, 
entendida como un proceso en el que se efectúa la apropiación por parte de 
un grupo, actor o agente del territorio, y su única identificación común es la 
comercialización de la práctica turística (Knafou, 1999).

 Las dinámicas comerciales que se manifiestan en las ruinas del municipio 
de Armero se articulan a la lógica de mercado; allí los turistas pagan por un 
servicio que reciben, estableciendo otra lógica: la de la apropiación por me-
dio de la compra del espacio simbólico; todo esto unido al cambio cultural 
que convierte el viaje en un objeto de consumo y el destino como objeto de 
colección. Lo anterior ocasiona una suerte de desarticulación entre el espa-
cio simbólico de memoria y la lógica de mercado del turismo. El turismo allí 
no está planificado desde una dimensión político-administrativa y de ges-
tión de la cultura y la memoria, por lo que Armero se desdibuja como territo-
rio simbólico desde esa óptica. En perspectiva, el neologismo turistificación 
actúa como una tentativa o estrategia de grupos y de individuos que por 
separado buscan alcanzar, influenciar y controlar recursos y personas por 
medio de la delimitación de áreas específicas (Nieto, 2018). De esta manera, 
logran una especie de desterritorialización que genera debilitamiento de los 
vínculos entre la cultura, la memoria y el lugar.

 Así entonces, la turistificación de la memoria en las ruinas de Armero gene-
ra una desterritorialización que actúa desde lo cultural, en la cual se pierde 
el significado simbólico de la tragedia (Nieto et al., 2020), en tanto que es 
cosificada como objeto de consumo y espectáculo para el turismo, actuan-
do desde una oferta desordenada, despreocupada e indiferente para una 
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demanda desinformada, curiosa y consumista. La turistificación y mercan-
tilización de la memoria en las ruinas de Armero, producto de la tragedia, 
se analiza en el presente artículo en dos perspectivas. Primero, con el fin de 
conocer a los turistas como inductores del cambio, puesto que, en su mayo-
ría, no están informados; por lo tanto, no existe el sentido de valoración, 
apropiación y significado simbólico del lugar de memoria. Muchos de ellos 
son forasteros que consumen el destino como un producto más en una co-
lección de lugares visitados para poder decir “yo estuve allí” (Correia et al., 
2016). Segundo, en el destino turístico como espacio para el entretenimiento 
que adquiere una narrativa propia para ser puesta en escena, se fabrican 
imágenes y experiencias artificiales en torno al recuerdo de una historia que 
carece de sentido y significado al estar ausente de todo valor simbólico, en 
tanto que la memoria de la tragedia queda relegada e invisibilizada desde la 
ausencia de su presencia, pero con la presencia de su ausencia.

 A partir de lo anterior, se afirma que el presente capítulo analiza los pro-
cesos de mercantilización y turistificación que se manifiestan en el espa-
cio simbólico de las ruinas de Armero. En este sentido, puede aportar a la 
gestión adecuada en la planificación del territorio turístico y a cumplir ob-
jetivos estratégicos que permitan satisfacer las demandas y deseos de los 
turistas, en concordancia con una gestión patrimonial idónea. Se evidencia 
la necesidad de gestionar, de manera ética, la memoria de la tragedia de 
Armero como un recurso turistificable y patrimonializable en la lógica del 
turismo alternativo, en el cual gustos, preferencias y motivaciones deben 
ser moldeados permanentemente atendiendo las tendencias turísticas glo-
bales. De este modo, adaptándose a las motivaciones de los nuevos viajeros 
alocéntricos que buscan destinos que les entreguen otras experiencias en 
un sentido pedagógico, para proyectar a Armero como aula abierta para el 
aprendizaje colectivo y como estrategia de sensibilización y educación en 
torno a la memoria de un pueblo. Para ello, esta investigación aborda una 
exhaustiva revisión de literatura que aporta a la construcción teórica para 
generar una valoración y apropiación simbólica de la memoria de la trage-
dia en el municipio de Armero.

 Un lugar de memoria no es cualquier lugar en el recuerdo, puesto que 
implica voluntad para recordar y valor simbólico para proyectar. Memoria 
e historia tienden a confundirse; la memoria cobra forma como proyección 
voluntaria de una comunidad que le otorga un significado como valor 
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simbólico; así, entonces, con ausencia de significado, solo sería un recuerdo, 
y con ausencia de voluntad solo sería historia. Por otro lado, estos lugares 
de memoria o historia se convierten en un factor motivacional para muchos 
visitantes que quieren conocer lugares como Armero. Incluso, la visita de 
lugares de tragedia tiene una reacción emocional positiva en la experiencia 
turística de los viajeros (Yan et al. 2016). Por ello, existe una necesidad 
manifiesta de hacer una correcta gestión del patrimonio y la memoria para 
el turismo en destinos que cuenten con una relevancia histórica y cultural. En 
concordancia con lo anterior, la memoria histórica de la tragedia de Armero 
debe ser correctamente gestionada desde perspectivas asociadas a la cultura 
turística, el conocimiento, la conciencia, la valoración y, fundamentalmente, 
el respeto, en el marco de los valores éticos de una sostenibilidad económica, 
social, cultural y ambiental que permita minimizar impactos en relación con 
la turistificación de la memoria.

 Marco teórico

La experiencia turística, especialmente la que se da en sitios con un 
pasado trágico, está mediada por el tipo de nociones que poseen los 
diferentes actores que hacen parte de dicha vivencia, sumada a los 

discursos y transformaciones que se dan en los lugares trágicos por parte 
de instancias que van desde los pobladores hasta las entidades públicas, 
pasando por los turistas y organizaciones de carácter privado. Por ello, con 
el fin de identificar las dinámicas de las prácticas turísticas en sitios como 
las ruinas de Armero, se plantea la necesidad de identificar la relación de los 
visitantes con el sitio y el tipo de oferta y demanda que puedan presentarse, 
mediados por el ejercicio de la memoria, que puede ser directa (sobrevivien-
tes) o indirecta (familiares de sobrevivientes y turistas en general atraídos 
por los imaginarios construidos a partir de los medios de comunicación).

Turismo, memoria y olvido

A diferencia de otras, la noción de “turismo de memoria” no ha sido amplia-
mente abordada como categoría de análisis de fenómenos turísticos. A priori 
puede resultar obvio que el ejercicio de la memoria de los habitantes de un 
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lugar determinado o de los visitantes no permanezca inalterado luego de la 
conversión de un lugar en sitio de interés turístico.

La actividad turística en sitios con un pasado trágico ha estado inmersa 
en la tensión entre la constitución de los espacios de memoria por parte 
de las comunidades que los habitan y las autoridades, por un lado, y las 
diversas intencionalidades que acarrean los visitantes que arriban a estos 
lugares, por el otro. Dicha tensión está atravesada, además, por las diná-
micas comerciales que hacen de los territorios espacios de entrecruzamiento 
de significados e intereses por parte de los sujetos involucrados: habitantes, 
comerciantes y turistas, pasando por las autoridades y la academia.

 Los monumentos y, en general, todos los sitios de conmemoración están 
supeditados, inevitablemente, a un ejercicio de poder: qué se representa, 
cómo se representa y, sobre todo, qué se calla. Este es el estado de cosas 
que representan los lugares de memoria (Nora, 2009), los cuales pretenden 
“fijar” el recuerdo de las comunidades frente a hechos generalmente trau-
máticos. Los lugares de memoria sintetizan lo complejo de las nociones de la 
memoria colectiva. Para Nora (2009), dichos lugares son, a su vez, “simples 
y ambiguos, naturales y artificiales, abiertos inmediatamente a la experien-
cia más sensible y, al mismo tiempo, fruto de la elaboración más abstracta” 
(p. 32). En otras palabras, el espacio físico, sea este entendido de diversas 
maneras, solo llega a considerarse lugar de memoria en el momento en el 
que una comunidad, a través de la imaginación, “le confiere un aura simbó-
lica” y lo apropia como espacio para lo ritual, entendido este último como 
la recreación simbólica y permanente de los acontecimientos vividos por sus 
habitantes y cualquier persona relacionada. Los lugares de memoria son, en 
últimas, espacios donde converge lo material, lo simbólico y lo funcional.

Tal como se afirmaba anteriormente, alrededor de estos lugares se producen 
las tensiones existentes entre los diferentes actores que buscan, en menor o 
mayor grado, apropiarse de la memoria; desde los mismos pobladores, las 
instancias gubernamentales y la academia, sin dejar de lado las dinámicas 
económicas globales. Sobre este último aspecto, a pesar de que muchos lu-
gares y experiencias turísticas son producto de iniciativas locales y no son 
frecuentemente visitadas por turistas internacionales, para autores como 
Lanfant (1995), es imposible concebir el turismo como una actividad desli-
gada de las dinámicas económicas a nivel global. Por ello, para el abordaje 
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de la experiencia turística, y más precisamente donde dicha experiencia va 
ligada al ejercicio de la memoria, es necesario reconocer que el mercado 
trastoca inexorablemente los lugares de memoria en cuanto materializado-
res de los significados que aquellas comunidades locales que vivieron even-
tos traumáticos construyeron en el territorio. El comercio es un importante 
instrumento para silenciar o potenciar determinados aspectos que constitu-
yen la totalidad de las connotaciones sobre el lugar de la tragedia.

El ejercicio del turismo de memoria, al igual que todo evento de memoria, 
es, en concreto, una pugna constante entre la memoria, la rememoración y 
el olvido (Ricoeur, 2000). En últimas, los sitios de memoria están impreg-
nados por aquello que se recuerda y la manera en que se recuerda, todo 
esto ligado a los espacios de materialización de memoria, los artefactos de 
memoria, siguiendo a Vygotsky (citado por Mendoza García, 2014), enten-
didos como un “sistema mediador entre el ser humano y su entorno, como 
posibilitador de recuerdos, como material de reconstrucción, lo cual permite 
trabajarlos desde una perspectiva psicosocial en la memoria colectiva” (p. 
104). La memoria, como todo proceso simbólico, está ligada a diferentes ob-
jetos que permiten a individuos o comunidades permanecer conectados a los 
acontecimientos con el fin de revivir de manera constante los significados 
de sucesos pasados. En síntesis, los artefactos de memoria son entendidos 
como objetos de naturaleza social que son utilizados como mediadores entre 
el recuerdo y el presente de las diferentes comunidades. Por ello, la presencia 
o desaparición por descuido de lugares asociados a la memoria se constituye 
en un ejercicio de poder de las diferentes instancias involucradas en la trans-
formación del territorio.

En cuanto al abordaje de la noción de turismo de memoria, para autores 
como Godis y Nillson (2018), esta se asume como una subcategoría del tu-
rismo patrimonial (heritage tourism). Por otro lado, siguiendo a Timothy 
(1997), quien distingue cuatro niveles de experiencia de turismo patrimo-
nial, de lo global a lo personal, Godis y Nillson (2018) afirman que el turis-
mo de memoria se encuentra “estrechamente relacionado con la experiencia 
de patrimonio personal” (p. 1692), en cuanto que la práctica misma de la 
memoria lleva “alguna clase de relación implícita entre el pasado y el pre-
sente”. Especialmente en las sociedades occidentales, esta práctica entra en 
juego con las dinámicas de individualización y desconexión “personal y geo-
gráfica” con el pasado. Por ello, para estos autores, el turismo de memoria 
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es parte de un ejercicio continuo por la apropiación del espacio, teniendo es-
pecial énfasis en los turistas que tuvieron que vivir, años atrás, experiencias 
de diáspora de los sitios que ahora visitan.

En todo caso, es necesario aquí enfatizar que, en el ejercicio turístico, la me-
moria no es propiedad exclusiva de los habitantes del lugar, sino de todas 
aquellas personas que vivieron, de manera directa o indirecta, el evento 
traumático. Por ello, autores como Marschall (2012) abordan el turismo de 
memoria desde la perspectiva de las personas que regresan tiempo después 
a los lugares en los que vivieron, independientemente de que su situación 
haya sido dolorosa o no. En este caso, Marschall denomina esta práctica “tu-
rismo de memoria personal”, asociada con la nostalgia, entendida como la 
acción de “anhelar un momento diferente: el tiempo de nuestra infancia, los 
ritmos más lentos de nuestros sueños” (Boym, 2001, citado por Marschall, 
2012, p. 327). En el caso de la memoria personal asociada a eventos trau-
máticos o dolorosos, la autora asegura que aquella práctica turística está 
motivada por “un deseo psicológico de curación emocional”. En otras pala-
bras, este tipo de turismo se realiza como parte de un proceso de catarsis, 
muchas veces ayudado por el encuentro con otros sobrevivientes que visitan 
o habitan el lugar de memoria.

Un aspecto adicional a tener en cuenta consiste en la transición entre la 
experiencia física y una experiencia simbólica que llegan a vivir las personas 
que persiguen el turismo de memoria al visitar los sitios de memoria. Para 
ello, se ha adaptado el término liminalidad, propio de disciplinas como la 
antropología cultural, para analizar desde el cambio de experiencia de la 
cotidianidad a la visita del sitio de memoria hasta las diferentes experiencias 
culturales, emocionales e intelectuales que se ven replanteadas a partir 
de este tipo de prácticas (Beckstead, 2010; Shields, 1991; Downey, Kinane 
y Parker, 2016; Beckstead, 2010; Prosise, 2003, citados por Pastor y Kent, 
2020). En este sentido, Pastor y Kent (2020) abordan la liminalidad en 
el contexto de los cambios estructurales que se realizan a los espacios de 
memoria y cómo estos afectan de diferentes maneras las percepciones y las 
concepciones que sobre los eventos ocurridos allí tienen los visitantes. Estos 
tipos de análisis espacial arrojan información sobre la transformación de los 
lugares de memoria o la conservación de sus rasgos particulares que poseían 
en el momento del evento traumático, denominados estos últimos como 
“paisajes de trauma” (Pastor y Kent, 2020). Por ello, se hace imperiosa la 
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necesidad de concebir los sitios de memoria como “palimpsestos de memoria 
que van más allá de la memoria individual” (Manning, 2010, citado por 
Pastor y Kent, 2020, p. 267). Esto último implica el gigantesco esfuerzo 
por concebir los sitios de memoria como espacios físicos y simbólicos que 
reflejan los diferentes puntos de liminalidad, en especial, de los habitantes 
y visitantes.

Patrimonialización en los destinos turísticos 
emergentes 

En los últimos años, se ha construido un discurso de la protección, 
valoración y divulgación cultural que tiene como fin hacer emerger del 
olvido bienes y manifestaciones culturales, más los valores simbólicos de 

un territorio que hoy se muestran atractivos para la “ludificación” (Cabrerizo, 
Sequera y Bachiller, 2016), a la vez que espacio para la experimentación 
entre el turismo y el patrimonio, mediados por la dinámica de mercado. De 
esta manera, se asiste a una aparente polaridad entre la gestión cultural 
y la gestión económica, garantizando una aparente sostenibilidad desde 
el discurso instituido. En esa dinámica, convergen diversos actores, tales 
como el empresariado regional, los operadores turísticos, los terratenientes, 
los gestores culturales y los actores políticos. En ese sentido, la gestión del 
patrimonio por medio del turismo tiene una utilidad que resulta dicotómica: 
se aparta e invisibiliza si llega a representar un obstáculo para sus intereses 
o inversiones y se conserva y divulga si contribuye con el mantenimiento de 
su poder económico.

 Desde esos presupuestos, es necesario distinguir entre valoración y valori-
zación, lo cual puede llevar a comprender la noción semántica de la patri-
monialización. Del Valle (2015) señala que la valoración hace parte de las 
representaciones que las comunidades tienen en términos de valores hacia 
su herencia cultural e identidad, es el significado y la apropiación simbólica 
del pasado común que lo determinan como algo importante para darle con-
tinuidad al interior de su organización social. Del mismo modo, la valoriza-
ción es un proceso de apreciación que se construye desde el debate público, 
desde el intercambio de opiniones con la mediación de los argumentos y el 
sentido de la discusión; es también la intervención de los expertos que cons-
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truyen, desde la retórica y los discursos teóricos, sus formas de apropiación 
con el fin de que los individuos tengan la posibilidad de apropiar y valorar 
su herencia cultural.

 La valorización patrimonial induce, desde una visión compartida y con-
certada, cómo poner en valor los recursos culturales para la generación de 
ingresos económicos con el concurso de los medios de comunicación, los ex-
pertos y las declaratorias desde la política cultural. Desde esa óptica, entra 
en juego la valorización turística, pues ha de dotarse a los bienes y ma-
nifestaciones culturales de ciertos significados para que se construya una 
estrategia de atractividad que permita la movilización de los turistas y, fi-
nalmente, desde un proceso de planificación del destino, se negocie entre los 
actores implicados en la comunidad. En ese sentido, la valoración turística 
implica una valoración social, una valoración simbólica y una valoración 
económica.

 Es evidente que el turismo como industria busca de manera permanente 
nuevos sectores de desarrollo hacia los cuales movilizar toda su maquinaria 
de producción, en función de ensamblar escenarios propicios para el consu-
mo, construyendo nuevos destinos que atiendan las necesidades y deman-
das de un mercado cada vez más segmentado e interesado en nuevas morfo-
logías turísticas. En esencia, es una búsqueda por nuevos lugares turísticos 
en los que usualmente se toman sus recursos culturales para que, a partir 
de los marcos normativos y las políticas turísticas y culturales, se realice su 
activación turística en el sofisma de la conservación patrimonial; se cons-
truye un libreto a partir de emociones e intereses de distintos actores para 
converger en una reescritura del pasado para ponerla al servicio del presen-
te, como dice Lippard (2009), no para reexaminarlo, sino simplificando al 
extremo las contradicciones y complejidades sociales. Desde los argumentos 
de Prats (2011), hay un turismo cultural diversificado que busca en lugares 
patrimoniales recursos básicos sobre los cuales articular sus productos, para 
generar el interés de viajeros alocéntricos que encuentran en estos destinos 
lo exótico y distinto a la oferta regional.

 Los elementos patrimoniales son activados por el turismo y, en la mayoría 
de los casos, a partir de iniciativas privadas que persiguen un propósito 
mercantil. De esta manera, se hace emerger el turismo como plataforma 
de recuperación patrimonial, articulando los marcos normativos, a lo que 
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Hiernaux y González (2015) denominan, el avasallamiento a las metas 
turísticas, lo que evidencia el concurso de organismos externos que fungen 
como legitimadores de las políticas patrimoniales, los cuales sirven a los 
intereses de los poderes locales. Lo anterior implica, claramente, una 
subordinación de la política local a las directrices de gestión cultural 
internacional en una especie de neocolonialismo cultural. Se busca que el 
territorio y la cultura se constituyan en recursos patrimonializables que 
pueden ser activados a partir de las políticas públicas de gestión cultural 
con el concurso de agentes políticos y empresariales interesados en generar 
valor.

El turismo transforma el destino en un laboratorio en el cual se experimenta 
a partir de las expectativas de gestores culturales locales, empresarios 
turísticos regionales y organismos gubernamentales, buscando su viabilidad 
turística; claramente se manifiestan tensiones de poder entre ideologías 
dominantes que disputan y negocian, para construir un ideario local a partir 
de la narrativa discursiva en lo que será la historia local por contar.

 Por otro lado, la turistificación como maquinaria económica genera la 
invisibilización de los agentes locales, particularmente la comunidad, puesto 
que no son actores determinantes en la construcción de proyectos turísticos, 
son únicamente sujetos operativos pensados para la prestación del servicio, 
puesto que, desde la concepción de la industria turística, como afirma 
Fontana (2018), no se trabaja en la construcción de una identidad repensada 
y reacondicionada a la realidad conflictiva que enfrenta la comunidad.

 Las iniciativas de desarrollo turístico se producen desde el exterior, definidas 
en muchas ocasiones por personas y organizaciones ajenas a la comunidad, 
en la mayoría de los casos sin conocimiento real, pues obedecen a miradas 
permeadas por los “expertos” que legitiman sitios y sujetos. Son ellos los 
encargados de seleccionar para “preservar” ciertos elementos sobre otros; los 
juicios de valor están determinados por los intereses de grupos dominantes 
que buscan mantener la hegemonía de narrativas definidas bajo el sofisma 
de discursos autorizados del patrimonio (Corbera, 2016). Dicha legitimación 
invisibiliza las nociones culturales de los grupos que históricamente han estado 
subordinados y dominados por las élites políticas y económicas, de manera 
que el discurso de la patrimonialización excluye morfologías culturales e 
identidades de grupos marginados: campesinos, afrodescendientes e indígenas.
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 La patrimonialización y la mercantilización turística finalmente constituyen 
un consenso social entre agentes dominantes que, a su antojo y siguiendo 
el propósito de sus intereses, de manera selectiva definen cuáles bienes y 
manifestaciones del patrimonio cultural deben ser elevados a la categoría 
de patrimonio turístico, a partir de los cuales se configura la estrategia me-
diante la cual se producirá el consumo del territorio y lo contenido en él, 
Nieto (2020). Estos de ocio, en principio, están pensados para agentes ex-
ternos que encuentran en el destino patrimonializado lo diferente, exótico 
y declarado, como mencionan Albaladejo, Sassone y Bustos (2018), y en el 
que se induce cierta “nostalgia” por la apreciación de lo histórico, lo único y 
excepcional, lo cual da origen a una espectacularización a partir de la tea-
tralización para que el público objetivo realice el consumo turístico desde la 
transacción comercial.

Turismo oscuro y algunos paradigmas 
emergentes

Para el análisis de la experiencia alrededor del turismo de memoria en 
sitios de tragedia, se hace necesario determinar los distintos tipos de 
relación entre los visitantes y estos lugares, reconocidos por haber sido 

escenarios de dolor y muerte. Desde la academia, son recientes los estudios 
que abordan la relación entre la muerte y el turismo; los autores Lennon y 
Foley en el año 1996 publican por primera vez el término “turismo oscuro”. 
Su pregunta clave fue ¿es posible identificar los destinos turísticos oscuros? 
Posteriormente, la mayoría de las investigaciones siguen esta corriente teó-
rica con el fin de lograr una clasificación absoluta. En el mismo año, Seaton 
(1996) introdujo el concepto de “tanatoturismo”, relacionándolo con encuen-
tros reales o simbólicos asociados a la muerte. También en 1996, Ashworth 
(citado por Hartmann, 2014) se distanció un poco del concepto general y 
desarrolló uno nuevo llamado “patrimonio oscuro”.

Es importante resaltar que el turismo oscuro es una tipología que muy poco 
se ha investigado en comparación con otras formas de turismo. Sin embargo, 
es claro el interés que despierta, ya que, surge alrededor de aspectos como la 
muerte, acontecimientos catastróficos y lugares en donde ocurrieron hechos 
significativos o de dolor (Lennon y Foley, 2000). Es importante reconocer 
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que esta forma de turismo no es vista por la mayoría de los viajeros como 
un turismo negativo. Por ello, las experiencias turísticas oscuras pueden 
considerarse como una forma de deseo emocional para visitar lugares sig-
nificativos que se encuentran más allá de la experiencia turística habitual 
(Collins-Kreiner, 2016).

Por otro lado, los desastres naturales con muertes trágicas han despertado 
el interés de visitantes con conciencia ecológica (Suyadnya y Fatanti, 2017). 
En la actualidad, muchos lugares asociados a guerras y desastres naturales 
son lugares de gran atractivo para turistas de este tipo. No obstante, el tu-
rismo oscuro puede ser una oportunidad para que las comunidades puedan 
hacer catarsis, reestructurar la sociedad y la memoria en procesos de pos-
conflicto (Mora et al., 2019).

Muchos viajeros se sienten atraídos por visitar lugares relacionados con el 
turismo oscuro; cada día hay más interés por visitar sitios donde han acon-
tecido hechos violentos o de tragedia (Biran, 2020). El turismo oscuro ofrece 
la posibilidad de que los turistas experimenten diferentes niveles de inten-
sidad dependiendo del lugar en el cual se encuentren. Adicional a esto, esta 
experiencia lleva a la persona a un nivel cultural diferente, por ejemplo, 
lo acerca a la oportunidad de contemplar la muerte y replantear sus ideas 
sobre la misma (Speakman, 2019). Además, los lugares en los que se vive el 
turismo oscuro están cargados de emociones y, en algunos casos, se experi-
mentan recuerdos de personas cercanas (Zheng et al., 2019).

 Las personas que se sienten motivadas a visitar lugares con antecedentes 
de alta relevancia histórica lo ven como un turismo asociado con el conoci-
miento, sentimiento, emoción, solidaridad, reflexión y superación (Lennon 
y Foley, 2000). Esto evidencia que en términos generales el turismo oscuro 
está conectado con los procesos de memoria. Rara vez se refiere a personas 
comunes que mueren por causas naturales, se puede afirmar que está aso-
ciado a la visita de lugares de muerte y sufrimiento humano (Pratt et al., 
2019; Cohen, 2018; Lenon y Foley, 2000; Stone y Sharpley, 2008). Dentro 
de los eventos asociados a este tipo de turismo, se pueden vincular lugares 
relacionados con esclavitud, el holocausto y prisiones, hoy en día atractivos 
para los visitantes (Stone y Sharpley, 2008).
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Existen evidencias que demuestran que los desastres naturales con muertes 
trágicas generan una resiliencia en la comunidad y se convierten en desti-
nos turísticos de interés debido a una conciencia ecológica (Tsai et al., 2016; 
Suyadnya y Fatanti, 2017). En oposición a esta afirmación, algunos auto-
res consideran que los desastres naturales tienen una incidencia negativa 
que afecta los flujos turísticos (Rosselló y Santana, 2020). En la actualidad, 
muchos lugares asociados con guerras y desastres naturales son de gran 
atractivo para los turistas. En conclusión, sobre esta motivación o forma de 
turismo, desde la academia, se tienen diferentes posturas de acuerdo con los 
diversos enfoques e intereses investigativos.

Metodología

El presente estudio se orientó a partir de un enfoque cualitativo funda-
mentado en un paradigma interpretativo, teniendo en cuenta el análi-
sis que se propuso en la compleja relación que se da entre las prácticas 

turísticas, la mercantilización y la memoria. Si bien se abordó el turismo 
desde sus presupuestos economicistas para comprender el proceso de mer-
cantilización, se deja por sentado que también se contemplaron las implica-
ciones antropológicas y sociales del fenómeno, para poder contextualizar la 
memoria en el entramado problemático que supuso su análisis, pudiéndose 
incorporar los sujetos para lograr una correlación dialéctica entre los hori-
zontes teóricos y el objeto de estudio. Este entramado permitió compren-
der el significado de la mercantilización y su influencia en los procesos de 
memoria a partir del desarrollo de las prácticas turísticas en las ruinas del 
municipio de Armero.

 La etnografía como método permitió centrar la mirada en el consumo y mer-
cantilización de la memoria, a partir de los sujetos turistas, su experiencia 
en el destino y la forma en que construyen sus nociones de la memoria de 
la tragedia. Desde esas concepciones, se trabajó siguiendo los parámetros 
de la etnografía de los lugares de Abilio Vergara (citado por Kuri Pineda, 
2013), quien menciona que este método trata de presentar episodios que son 
porciones de vida documentados con un lenguaje natural y que representan, 
lo más fielmente posible, cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y 
cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y entender.
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 La recolección de la información se realizó en dos etapas; la primera implicó 
una revisión documental desde una perspectiva histórica para conocer los 
sucesos relacionados con la avalancha y así comprender la magnitud de la 
tragedia en el municipio de Armero y sus implicaciones en el contexto local, 
regional y nacional. De igual manera, se realizó un rastreo documental de 
23 publicaciones que abordaran desde el turismo procesos de turistificación, 
mercantilización y patrimonialización, al igual que abordajes de la memoria 
histórica asociada a tragedias naturales, con el propósito de identificar ca-
tegorías que pudieran aportar a la realización de los cuestionarios de las en-
trevistas. Para el procesamiento de la información secundaria se utilizaron 
matrices de análisis documental, para posteriormente identificar categorías 
de análisis que se interpretaron en los resultados.

En la segunda etapa se realizaron entrevistas semiestructuradas ya que, de 
acuerdo con Corbetta (2007), conceden amplia libertad tanto al entrevistado 
como al entrevistador y garantizan, al mismo tiempo, que se van a discutir 
todos los temas relevantes y recopilar toda la información necesaria. Desde 
esa perspectiva, se realizaron once entrevistas de manera selectiva a los 
turistas que visitaron las ruinas del municipio de Armero.

Concluidas las dos etapas, se realizó la sistematización de la información 
utilizando la técnica de análisis de contenido inductivo, en la cual hay un 
interés central por el desarrollo de categorías tan cerca como sea posible del 
material a interpretar, las cuales se van deduciendo paso a paso hasta obte-
ner una categoría principal (Abela, 2002). Esto significó que las entrevistas 
se transcribieron en forma literal, y, posterior a su lectura, se identificaron 
los contenidos que correspondían con las categorías que apuntaban al obje-
to de la investigación.
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Resultados
Gestión turística de la memoria: una dicotomía entre lo 
gubernamental y lo no gubernamental

Desde la firma del acuerdo de paz, se empieza a hablar de una política 
de la memoria con tintes tanto institucionales como no instituciona-
les, pero de cualquier forma sujeta a relaciones de poder. Lo que sí es 

claro es que desde el discurso gubernamental la memoria de la tragedia de 
Armero hace parte de las memorias acalladas que en su momento generaron 
tensiones pero que hoy hacen parte de un olvido colectivo en el que muy 
pocos son insistentes; son voces aisladas de un movimiento social fuerte 
que se constituyó desde finales de la década de 1980 y que se fragmentó 
en la primera década del nuevo siglo. Hoy son muy pocas las voces que se 
muestran resistentes pero que aún hacen frente a las tensiones y conflictos 
que generan la aplicación de la Ley 1632 de 2013.

 Ante la indiferencia gubernamental han surgido organizaciones de base so-
cial que han trabajado de manera aislada en la conservación de la memoria 
de la tragedia de Armero. Estas siguen librando batallas del pasado, articu-
ladas con necesidades y anhelos del presente, pero proyectando el escena-
rio futuro en coherencia con la responsabilidad que sienten con las nuevas 
generaciones para lograr la conservación de lo que consideran el pasado 
glorioso de Armero.

 Es evidente el gran esfuerzo de organizaciones que apuestan por la conser-
vación de un pasado común frente a las adversidades de trabajar solas en 
un esfuerzo que no tiene muchas voces y por ende poco eco. La conserva-
ción de la memoria se ha venido realizando por diferentes vías, pero no se 
ha encontrado el canal más viable para comunicar los relatos de memoria 
construidos con la persistencia de quienes sienten el apego por un territorio 
intangible que un día fue y hoy ya no es. En ese sentido, pareciera que la 
conservación de la memoria de Armero fuera una empresa utópica a la cual 
le apuestan unos pocos que todavía sienten un vínculo casi maternal pero 
que encuentran pocos aliados para llevar a feliz término la materialización 
de la memoria.
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 La memoria de la tragedia de Armero, para los entes gubernamentales, hoy 
en día, carece de significado y desde hace bastante tiempo dejó de hacer 
parte de las agendas de gobierno, a tal punto que carece de reconocimiento 
simbólico, ya que hace parte constitutiva de los acervos históricos de un 
pasado ya remoto del país.

 Desde los organismos no gubernamentales, se evidencia un panorama de 
cierto escepticismo frente a la materialización de acciones para la conserva-
ción de la memoria de Armero. Aun así, consideran que se pueden adelantar 
acciones en el corto plazo que contribuyan a constituir las ruinas de Armero 
como un espacio para el turismo, pues manifiestan que esa es la única vía 
para lograr de manera satisfactoria la edificación de una memoria colecti-
va con el concurso de diversos actores desde una propuesta planificada y 
concertada. Algunas ideas que han surgido desde las organizaciones son: a) 
creación de un clúster turístico y cultural con la participación de los alcaldes 
de la región, b) restauración e intervención de sitios y construcciones em-
blemáticas presentes en las ruinas y c) planeación de la ruta de la memoria 
y formación como guías turísticas a las personas que actualmente entregan 
información en el lugar para que sean educadores en historia y memoria de 
Armero.

 Armero como destino turístico incipiente presenta ciertas problemáticas, 
pues se considera que allí no se realiza un turismo responsable. Se presen-
ta toda una dinámica mercantil haciendo que la memoria se cosifique y se 
transforme en un objeto de consumo, allí se da una apropiación por medio 
de la compra del espacio simbólico escenario de la tragedia. Se produce una 
suerte de turistificación desde la cual ciertos grupos buscan controlar recur-
sos y personas generando una desterritorialización turística que causa el 
debilitamiento de la cultura y la memoria del lugar. La dinámica comercial 
hace del espacio simbólico de Armero un espectáculo para el turismo con 
una oferta desordenada y una demanda desinformada en un espacio desor-
ganizado y conflictivo.

 El agente turistificador es el mercado y no las prácticas turísticas, pues es el 
comercio informal local el que satisface la demanda de los viajeros a partir 
de la venta de productos asociados a la fetichización de la tragedia, y que 
no son más que mercancías de la memoria. Todo esto ayuda a constituir el 
capitalismo del turismo (postales de las ruinas, imágenes del antes y el des-
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pués, el CD que documenta la avalancha, las fotografías y vídeos de Omaira 
Sánchez, “cara de la tragedia”, camándulas, rosarios, imágenes religiosas, 
veladoras, sombreros, llaveros, ponchos y toda suerte de objetos que se pue-
dan relacionar con el suceso).

 Los turistas que visitan Armero son inductores de cambios, puesto que, en 
su mayoría, no están informados. Por lo tanto, no existe el sentido de va-
loración, apropiación y significado simbólico del lugar de memoria. Son fo-
rasteros que consumen el destino como un producto más, en una colección 
de lugares visitados. Los turistas que consumen Armero como destino son 
“peregrinos modernos” en busca de lo “nuevo” y “diferente” en lo que su-
ponen son experiencias auténticas en el marco del turismo alternativo. En 
ese sentido, se alinean con nuevas morfologías turísticas que empiezan a 
emerger con denominaciones como “turismo oscuro”, en el cual se interesan 
cada vez más viajeros.

 El proceso interpretativo en un espacio cultural de la memoria puede acudir 
al turismo como un agente activador del patrimonio memorial, pues tiene 
la capacidad de ponerlo en valor en un número significativo de personas 
que tengan la posibilidad de aproximarse y comprender el significado de 
lo que se está visitando. Es una posibilidad estratégica para encontrar el 
sentido de lugar y, a su vez, reforzar el sentido de pertenencia, tanto de su-
jetos turistas como de sujetos anfitriones. Muchos de los pobladores locales 
que actualmente hacen las veces de guías o informadores turísticos deberán 
resignificarse como interpretadores del patrimonio memorial de las ruinas 
de Armero, pues deben transformarse en agentes mediadores entre el espa-
cio simbólico del destino y los visitantes. Estos intérpretes de la memoria a 
partir de procesos de formación deben desarrollar habilidades de comuni-
cación, debido a que entablarán un diálogo permanente con los turistas de 
diversas características. Allí se hace necesario entregar información breve e 
importante, entablar comunicación entretenida, cautivar viajeros dispersos 
y, sobre todo, lograr el aprendizaje significativo en los viajeros.

Algunos elementos para tener en cuenta para el desarrollo del proceso 
interpretativo en las ruinas de Armero son los siguientes (ver figura 2-2):

a) La información que se maneje en el guion interpretativo debe ser 
construida con base en hechos históricos apartando la ficción y las 
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interpretaciones personales; debe lograr conectar al visitante con una 
experiencia de lugar, y evidenciar una relación entre lo que se muestra 
y lo que se describe. La realidad de lo visto y lo interpretado deberá 
permitir la construcción subjetiva de memoria desde la práctica 
turística.

b) Recordar que la información por sí misma no es interpretación, es más 
bien un relato a partir de información veraz que debe tener la capa-
cidad de generar sensibilidad con el lugar. La fuente de información 
debe ser confiable y procedente de un guía profesional certificado con 
apego histórico al relato y sin apasionamientos de ningún tipo.

c) El objetivo de la interpretación no es solo la entrega de información, 
sino la capacidad de lograr cautivar un interés que permita que el 
viajero se interese en conocer detalles más allá de los que se infor-
man, generar un recuerdo que le permita a posteriori documentarse y 
resignificar el lugar para una siguiente visita. En esencia, un turismo 
de memoria implica actitud de aprendizaje y pedagogía por el lugar, 
es pensar el destino como un aula abierta para la construcción de me-
moria y el turismo como un medio para su apropiación.

d) La interpretación de la memoria de la tragedia debe obedecer a un 
todo en su conjunto de elementos históricos y no algo parcializado en 
lo que se puedan obviar hechos o situaciones que afecten la narrativa 
y el significado del lugar. Desde ahí, se debe realizar la reconstrucción 
histórica del suceso para documentarla y sistematizarla, así entonces, 
se construye el relato para la apropiación de los guías e informadores 
turísticos. La resignificación del destino estará de la mano del propósi-
to del turismo, en ese sentido, la construcción de un producto turístico 
de memoria será imperante para cumplir los propósitos del proceso 
interpretativo.
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El desarrollo turístico en un destino con patrimonio memorial como Armero 
entrega la posibilidad de generar conciencia crítica colectiva y una oportunidad 
para conocer hechos del pasado que fueron determinantes en el curso de la 
historia del país; es una posibilidad para que los turistas construyan su propia 
noción de memoria y, a la vez, sean ellos los que le den el sentido al destino 
en un nuevo marco de experiencias que tengan un enfoque pedagógico. Es la 
posibilidad de relacionar el pasado con el presente y construir un relato conjunto 
y actualizado para hacer de ese patrimonio silencioso un aula abierta para el 
aprendizaje de la historia del país.

De cualquier forma, las ruinas de Armero se vienen integrando a un circuito 
turístico en el norte del Tolima, el cual lo conforman, además, los municipios 
de Honda, Mariquita, Fresno y Falan, teniendo en cuenta que estos cuentan con 
propuestas de desarrollo turístico estructuradas y hay claridad en el producto 
turístico que se oferta. No obstante, en el caso de Armero no se evidencian 
iniciativas de planificación que articulen la gobernanza, los operadores turísticos 
y la comunidad local; es como si supieran que allí está el destino, pero a nadie le 
interesa el desarrollo planificado. Se han realizado iniciativas aisladas desde 2018, 
como la intervención al mirador de la Caracola. De igual manera, en vísperas de 
la conmemoración del aniversario de la tragedia en el mismo año, se restauraron 
algunos monumentos y se realizó la limpieza del área. También se abrió el Parque 

Figura 2-2. Desarrollo del proceso interpretativo para Armero
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Temático Omaira Sánchez, el cual fue entregado en la conmemoración de 2015, 
pero nunca entró en funcionamiento por falta de recursos. Este parque estuvo 
concesionado por la caja de compensación familiar Comfenalco.

Lo cierto es que las ruinas de Armero pueden desarrollarse como un destino turís-
tico competitivo y alternativo a la oferta turística del centro del país. Por ello, es 
factible pasar de un “turismo oscuro” motivado por la curiosidad y el voyerismo, 
a un “turismo de memoria” con el compromiso de transmitir un relato trágico 
para hacerlo accesible a un público amplio, sin desconocer que sigue guardando 
relación con la muerte y la tragedia.
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Resumen

El turismo rural se caracteriza por ser principalmente comunitario y por 
tener vínculos de asociatividad y cooperativismo entre los campesi-
nos. Esta investigación describe la gestión de la economía solidaria 

del turismo rural comunitario en la finca San Luis Granja Ecoturística, Tera-
péutica y Ambiental, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, 
Colombia. A pesar de ser un estudio económico, el enfoque de investigación 
es mixto, la información se obtuvo a través de varios trabajos de campo, 
entrevista semiestructurada con el líder comunitario y un diagnóstico cuan-
titativo de aspectos de la gestión solidaria del turismo. Los resultados se lo-
gran luego de la medición de variables económicas y de gestión turística con 
el fin de medir el potencial del turismo rural comunitario en el estudio de 
caso abordado. Se destaca la gestión solidaria de la finca y se evidencia un 
alto potencial para el desarrollo económico en la actual coyuntura que se ha 
producido por la pandemia ocasionada por el COVID-19. En conclusión, a pe-
sar de que el desempeño de la finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica 
y Ambiental en temas de turismo ha sido empírico, tiene un gran potencial 
para realizar turismo comunitario bajo un desarrollo económico solidario.

Palabras clave: Turismo Comunitario, Desarrollo Rural, Economía Social.

Abstract

Rural tourism is characterized by being mainly community-based and 
by having associative and cooperative links among peasants. This re-
search project describes solidarity economy management of the rural 

community tourism in the Finca San Luis Ecoturística, Terapéutica y Am-
biental. It is located in Ciudad Bolívar in Bogotá, Colombia. Despite being an 
economic study, this research approach is mixed. The information used was 
gathered through different field work and some structured interviews with 
the community leader. Also, it was carried out a quantitative diagnosis of 
the solidarity management of tourism. Results are obtained after measuring 
economic variables and tourism management to evaluate the potential of 
rural community tourism. It is important to highlight solidarity manage-
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ment of San Luis farm. Also, a high potential for economic development 
is evident in the COVID-19 pandemic. To conclude, despite Finca San Luis 
Granja Ecoturística, Terapéutica y Ambiental tourism management has been 
empirical, it has great potential for community tourism under a solidarity 
economic development.

Keyworks: Comunnity Tourism, Rural development, Social Economy.

Introducción

El turismo rural es una modalidad de turismo que se ha destacado como 
una actividad alternativa al ya conocido y proliferado turismo de sol 
y playa. Incluso, se podría aseverar que es lo opuesto al turismo de 

masas, de ahí que en la coyuntura social y económica derivada por la pan-
demia del COVID-19, se ha establecido como una tendencia turística. Esto 
debido al bajo flujo de viajeros y por desarrollarse en espacios abiertos y de 
baja densidad demográfica. Adicional, algunos viajeros consideran que el 
turismo comunitario permite obtener una mejor experiencia turística, por lo 
que se podría argumentar que el turismo rural comunitario es quizás una de 
las mayores morfologías turísticas demandadas en la actualidad.

A pesar de que el turismo comunitario tenga un gran potencial para los 
habitantes rurales, son pocas las experiencias documentadas en el territorio 
y a pesar de ser un fenómeno turístico de alto impacto en la actualidad, 
también son pocas las propuestas académicas y casi nulas las políticas tu-
rísticas para este segmento del turismo. Por ello, esta investigación describe 
a través de un estudio de caso la originalidad y el potencial turístico que se 
puede observar en el territorio bogotano, caracterizado por ser la ciudad con 
mayor turismo receptivo y emisivo de Colombia.

Esta investigación describe el desarrollo del turismo y su gestión local en 
el territorio rural desde una perspectiva social y económica. Lo que permite 
reconocer las dinámicas turísticas y su reciente incorporación en las activi-
dades campesinas. Es importante describir el contexto de las comunidades, 
reconocer en su gestión aciertos y desaciertos y enseñar la realidad de estas 
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iniciativas en su región. Además, el turismo es una actividad que se esta-
blece como alternativa en el territorio rural y son pocas las investigaciones 
que se realizan en este sector de la ciudad de Bogotá. Incluso, el turismo se 
establece como una actividad económica de gran proyección en la historia 
reciente de Colombia, en gran parte gracias a los acuerdos de paz (Mora y 
Bohórquez, 2018; Mora et al., 2019).

Este capítulo describe la gestión del turismo en el territorio rural, desde un 
aspecto socioeconómico, bajo una perspectiva de integración comunitaria 
en la oferta de servicios turísticos. Se hace hincapié en que no hay entida-
des encargadas de medir la gestión del turismo de pequeña escala en los 
territorios rurales del país. Por ello, se debe conocer esta realidad, ya que la 
relación entre turismo, desarrollo rural y economía solidaria es un fenómeno 
que muy poco se ha abordado desde la investigación. El análisis investigati-
vo aporta a la construcción de nuevas posturas que contribuyen a la conso-
lidación del turismo rural desde un punto de vista heurístico.

Por otro lado, desde una perspectiva hermenéutica, se evidencia la importancia 
del turismo rural comunitario en el país y algunos autores coinciden en 
que es un campo que se debe ahondar para entender las relaciones de este 
fenómeno (Crespi et al., 2019; Mora y Motato, 2019; Sánchez, 2018; Galán y 
Rueda, 2019; Ochoa, 2016). Es por ello, que esta investigación describe la 
gestión del turismo rural comunitario con una mirada socioeconómica para 
entender la forma en que los campesinos gestionan el turismo. Para ello, 
se hace referencia a la asociatividad y cooperativismo del turismo en las 
comunidades que ofertan servicios turísticos. En esta investigación se tuvo 
en cuenta un estudio de caso de una asociación ubicada en Bogotá, D.C., al 
sur oriente, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar.

El objetivo de esta investigación es reconocer la gestión socioeconómica del 
turismo rural comunitario en la finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéu-
tica y Ambiental, miembro de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Ambientales Rurales (Asoproam). Lo que permite registrar la realidad de 
esta comunidad rural, sus dinámicas del turismo y su incorporación en las 
actividades económicas del campesinado bogotano. Es importante reconocer 
que por lo general el turismo rural comunitario es una actividad alterna a 
las acciones pecuarias y agrícolas; por ello, esta morfología de turismo se 
podría describir como incipiente en el territorio rural colombiano. Y, ¿por qué 
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es importante el turismo rural comunitario en la actualidad? Pues bien, la 
coyuntura mundial que se está viviendo por la pandemia por el COVID-19 ha 
hecho cambiar las dinámicas sociales y es allí donde se establece una ten-
dencia por buscar escenarios naturales con baja afluencia social.

Ahora bien, la actual crisis mundial que trajo la pandemia ha dejado en 
declive al turismo, con pérdidas de empleos y detención de empresas, aero-
líneas y demás economías implicadas (Grande, 2020). Asimismo, se ha per-
dido la confianza del turista en cuanto a las condiciones de salubridad y ha 
aumentado la incertidumbre por la situación de los diferentes destinos. Por 
ello, el turismo deberá impulsar la sostenibilidad y el distanciamiento, por 
esta razón se hace hincapié en la importancia del turismo de naturaleza y el 
turismo rural, el cual debe comprender la realidad de las comunidades, la 
planificación y evaluación de modelos de turismo (Bauza y Melgosa, 2020).

Esta investigación analiza elementos propios del turismo rural, los cuales se 
distancian del turismo masivo, debido a que el alto flujo de visitantes en una 
comunidad rural afecta su estilo de vida y aumenta las tensiones sociales 
(Hwang et al., 2012). De esta manera, el turismo rural comunitario se esboza 
como una forma de tener un menor contacto social y se establece como una 
tendencia. Adicional, esta actividad permite tener una experiencia turística 
original, reconociendo las tradiciones del campo; además, de tener mayor 
interacción entre anfitrión y visitante. Por otro lado, es fundamental ge-
nerar propuestas para las comunidades, con el fin de que puedan realizar 
proyectos turísticos en esta “nueva era”, donde el turismo rural adquiere la 
atención de los viajeros modernos.

Es importante evidenciar la realidad de los campesinos y la forma en que 
el turismo se apropia de espacios que anteriormente no tenían vocación 
turística, al igual que analizar cómo el desarrollo rural se incorpora en el 
crecimiento turístico y las nuevas propuestas de Bogotá. De esta forma, 
esta investigación pretende reconocer la gestión de los recursos turísticos 
naturales y su gestión económica.
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Marco teórico
Turismo rural comunitario

A mediados de los años ochenta, se logró entender que el turismo rural 
comunitario se encuentra dentro de las opciones más adecuadas 
para un desarrollo de las poblaciones rurales (Suriya, 2010). Desde 

entonces, el turismo rural y el turismo comunitario han sido objeto de estudios 
académicos, desde diversas perspectivas entre ellas, la socioeconómica. 
Pues bien, el turismo rural se reconoce como una actividad que concilia la 
equidad social, la preservación del patrimonio natural; sin poner en riesgo el 
patrimonio de las generaciones futuras (Lee y Jan, 2019; Mathew y Sreejesh, 
2017; Mora y Motato, 2019; Saavedra et al., 2021).

Por lo general, el turismo comunitario se interpreta como una propuesta 
de sostenibilidad de gestión local en los entornos rurales. En la actualidad, 
se establece con un gran potencial en la crisis mundial producida por el 
COVID-19, la cual ha marcado un declive en el turismo (Melián y Bulchand, 
2020). No obstante, el turismo rural comunitario debe establecer sus bases a 
través de la democratización económica y la socialización de las actividades 
turísticas que se desarrollan en el territorio.

El turismo rural se evidencia como una oportunidad para las comunidades, y 
los campesinos ven una opción para diversificar sus actividades económicas. 
Desde el campo académico, el turismo rural se establece como una forma de 
conocer la realidad, no solo en investigaciones turísticas, sino también en 
estudios económicos y sociales (Fang, 2020). El turismo rural es un concepto 
que se ha ido construyendo y va apuntando hacia otras direcciones, no 
solo académicamente hablando, sino también empresarialmente (Lane y 
Kastenholz, 2015).

Ahora bien, analizando las investigaciones ya realizadas en el ámbito rural, 
se puede aseverar que este concepto ha tenido un giro significativo con el 
transcurso del tiempo, esto con posturas académicas diferentes (Winter, 
2017). Hoy en día, el entorno rural es percibido como una zona que ofrece 
experiencias de descanso, ocio y seguridad. En este espacio los turistas 
realizan un intercambio económico, con el fin de adquirir experiencias 
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turísticas con una perspectiva socioeconómica en el territorio rural (Mora 
y Motato, 2019). Por consiguiente, cabe resaltar que el turismo rural 
comunitario se analiza de dos formas, deWsde su gestión local como oferta 
turística y como demanda turística por parte de los viajeros alocéntricos que 
buscan nuevas experiencias (Diez, 2020).

El turismo rural comunitario por lo general se plantea como una forma de 
resistencia por parte de personas que están en contra de los modelos tra-
dicionales de economía, además, permite que se desarrollen actividades de 
gran valor en el territorio rural. Para ello, se deben vincular las actividades 
tradicionales del campo, como lo son la agricultura y las actividades pecua-
rias; comúnmente, esta es la motivación de muchos viajeros, que quieren 
aprender del campo. De modo que, es fundamental que las comunidades 
enseñen a los viajeros las costumbres propias, de lo contrario, se pueden ge-
nerar problemas de pérdida de identidad en el territorio y crear un impacto 
negativo (Pérez, 2010).

Cabe aclarar que el turismo rural comunitario no es una actividad principal, 
debido a que el turismo es estacionario y no tiene una demanda estable 
(Mora y Bohórquez, 2018). También es válido resaltar que el turismo en el 
territorio rural, trae cambios no solo en el área física, sino también en su 
marco social, razón por la cual se debe involucrar a todos los miembros de la 
comunidad. Por ello, el turismo comunitario se forja como un campo estraté-
gico de desarrollo social, económico y cultural; además se constituye como 
una alternativa a las prácticas clásicas de desarrollo hegemónico (Mora y 
Motato, 2019).

El turismo rural suele caracterizarse por no generar aglomeraciones, y es 
adecuado para realizar actividades al aire libre, por lo tanto, este puede 
ser el motivo de elección para muchos viajeros modernos en la actual co-
yuntura nacional e internacional (Grande, 2020). Se podría aseverar que 
el turismo rural se establece como una tendencia, debido a que ahora las 
personas buscan evitar al máximo las multitudes. No obstante, se requieren 
protocolos para que el turismo sea sostenible, es decir, que garantice los 
presentes recursos para futuras generaciones. Igualmente, es imprescindible 
establecer medidas necesarias para garantizar la salubridad y seguridad de 
turistas, prestadores de servicios turísticos y las comunidades receptoras. 
Actualmente, el turismo rural y natural tiene una oportunidad de crecimien-
to muy importante, por ello se deben establecer protocolos para garantizar 
un pleno desarrollo (Grande, 2020).
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Economía solidaria

Este tipo de economía tiene en cuenta los aspectos de organización para 
un desarrollo colaborativo y equitativo local. Uno de los fundamentos 
es el comercio justo, el cual se puede considerar como una herramien-

ta de cambio para el modelo del sistema capitalista actual, lo que permite 
fomentar el desarrollo local (García Chiang, 2011). Por otro lado, Chaves y 
Monzón (citado por Gómez y Gómez Álvarez, 2016) plantean que la econo-
mía solidaria se basa en las empresas con autonomía de decisión y libertad 
de adhesión, que distribuyen equitativamente las utilidades entre los socios. 
En general, la economía solidaria se relaciona con la responsabilidad social 
y el bien común; además, se establece como una oportunidad para lograr 
un desarrollo local asociativo y cooperativo. De igual forma, tiene un alto 
grado de responsabilidad con el medio ambiente y la comunidad; así como 
la distribución equitativa de las ganancias y utilidades.

Para Fajardo García (2019), la economía solidaria es aquella que se basa 
en iniciativas y en modelos de organizaciones económicas distintos a los 
tradicionales modelos empresariales. Este tipo de economía se enfoca en la 
solidaridad y ha adquirido mayor relevancia en las políticas gubernamenta-
les. Asimismo, la economía solidaria le da un nuevo significado a la reflexión 
económica y una inclusión del término solidaridad a todos los procesos de 
la economía, esto a favor de las poblaciones menos favorecidas, a las cuales 
no les beneficiaba el modelo económico tradicional (Artavia-Jiménez et al., 
2019).

Por otro lado, Gómez Núñez (2019) asegura que la economía solidaria es la 
manera por la cual las personas expresan su lucha contra la exclusión del 
mercado laboral. También está relacionada con la búsqueda de una econo-
mía que no sea depredadora con la naturaleza, sino, por el contrario, que 
trabaje en pro de la conservación y promoción de valores. Del mismo modo, 
Gómez Núñez (2019) asevera que la economía solidaria se basa en las nece-
sidades y características económicas de cada territorio. Es decir que, con la 
implementación de puestos de trabajo, la correcta distribución de riquezas, 
el valor del ser humano, el respeto a la diversidad de identidades, trae con-
sigo calidad de vida para las personas.
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La economía solidaria agrupa todas las actividades para fomentar la demo-
cratización de la economía, con el fin de generar progreso y bienestar con 
base en los recursos productivos que se plantean por medio de diferentes ini-
ciativas en los diversos sectores económicos de las regiones, teniendo como 
base la solidaridad y el trabajo en equipo (Cárdenas Trujillo et al., 2018). Esto 
pone en perspectiva a la economía como medio para el desarrollo personal y 
comunitario, por ello se deben establecer axiomas para un óptimo desarro-
llo; además, se establece como un eje estratégico para el crecimiento rural 
(Barrera Silva, 2020). Igualmente, Cárdenas Trujillo et al. (2018) plantean 
que la economía solidaria se enfoca en la implementación de cooperación 
y solidaridad en organizaciones, instituciones y actividades económicas, lo 
que tiene como resultado beneficios culturales y sociales para la comunidad.

En consecuencia, la economía solidaria es una alternativa a los modelos de 
desarrollo económico capitalista y pone como prioridad la valoración de em-
pleo a partir de recursos propios mediante la asociatividad y cooperación. 
No obstante, esta economía, a pesar de presentarse bajo un escenario justo, 
tiene diversos retos para sostenerse en el tiempo. Por ello, se deben hacer 
estudios con el fin de evaluar las potenciales amenazas y exaltar las forta-
lezas. De igual forma, deben establecerse prácticas empresariales transpa-
rentes.

Metodología

La estructura metodológica que se utilizó para esta investigación se funda-
menta en un enfoque mixto y el tipo de investigación es descriptiva; esto 
permite enseñar la realidad de la oferta turística y la gestión económica del 
estudio de caso abordado. La investigación analiza el turismo rural comu-
nitario desde una perspectiva local y con un punto de vista socioeconómico. 
Este estudio de caso posibilita reconocer el fenómeno turístico y la econo-
mía, delimitando el objeto de estudio a un contexto geográfico, en el cual 
se reconocen las relaciones sociales y productivas. Este estudio se analiza a 
partir de lo encontrado en la finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica 
y Ambiental, ubicada en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar.
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Figura 3-1 Ubicación de la Finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica y Ambiental
Fuente: Vargas (2020).

Desde el punto de vista teórico, se abordan dos teorías de las ciencias socia-
les, por un lado, se revisa el concepto de economía solidaria y sus principales 
características, y por otro, se revisan las teorías del turismo comunitario en 
un contexto rural. Estos dos elementos permiten establecer una discusión 
entre los supuestos teóricos, el estudio de caso y la realidad; adicionalmen-
te, posibilitan describir la forma en que la comunidad gestiona el turismo y 
cómo incorpora la economía solidaria.

El trabajo de campo de esta investigación se realizó durante 2020, se hi-
cieron tres visitas al espacio del estudio de caso con el fin de identificar la 
potencialidad turística del territorio, entrevistar al líder de la comunidad y 
reconocer los aspectos socioeconómicos que se plantearon para esta investi-
gación. También se realizó un diagnóstico con el objetivo de conocer cuáles 
son los servicios turísticos ofertados. Del mismo modo, se examinaron los 
aspectos cuantitativos por medio de la adaptación de los instrumentos de 
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turismo comunitario de Pacheco et al. (2011). Donde, se revisan aspectos 
como: empleo, inversión, capacitación, cadena de valor y la incorporación 
del turismo con la comunidad.

Adicional, se midieron elementos de economía solidaria de acuerdo con la 
metodología de Espín Maldonado et al. (2017), en la cual se revisan los si-
guientes aspectos: el comercio justo, distribución equitativa de utilidades, 
asociatividad, cooperativismo, entre otros. Por último, se realizó una entre-
vista semiestructurada (anexo 1) al líder de la iniciativa comunitaria, con el 
fin de conocer un poco más a fondo la gestión en cada uno de estos aspectos.

Para dar una valoración a los rasgos económicos y solidarios, se tuvieron en 
cuenta los siguientes puntos: si el indicador no se cumple o es inexistente 
0, si el indicador se cumple parcialmente 1 y si el indicador se cumple 2. 
La valoración se dio a través de la observación realizada en las visitas del 
trabajo de campo en la finca y en las respuestas en la entrevista al líder de 
la comunidad.

Resultados

La información que se describe a continuación se obtiene por medio de 
la entrevista con el líder de comunidad y el trabajo de campo realizado 
en la finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica y Ambiental, la 

cual hace parte de la Asociación de Productores Agropecuarios Ambientales 
Rurales (Asoproam). Esta asociación sin ánimo de lucro integra a varias fa-
milias de la comunidad, la finalidad de la organización es lograr una gestión 
solidaria de las fincas ubicadas en la vereda de Pasquillita y Santa Bárbara 
en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur oriente de Bogotá - Colombia.

Primero que todo es imprescindible mencionar que la iniciativa de realizar 
turismo surge de la comunidad, la cual es solidaria, debido a los lazos que 
establece el campesinado y a que existe un vínculo social y económico esta-
blecido por Asoproam. Sus miembros se encuentran interesados en el ade-
cuado desarrollo de la actividad turística. Sin embargo, según menciona el 
líder de la comunidad, hay personas que se oponen al desarrollo del turismo 
en la región; debido a que algunos operadores turísticos ajenos al territorio 
han causado daños como incendios y contaminación ambiental.
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El desarrollo turístico tiene una orientación educativa, dirigida en gran par-
te a estudiantes de colegios y universidades. Los recorridos y las jornadas 
de turismo buscan generar una conciencia ambiental y enseñar las labores 
tradicionales del campo; específicamente la agroecología y la reutilización 
de recursos. Sin embargo, gracias a la ubicación de la finca, se desarrollan 
diferentes actividades como la apicultura y la porcicultura que son activida-
des que se enseñan a los visitantes, por medio de la experiencia.

En la finca el desarrollo del turismo es un sustento económico complementa-
rio, debido a que su ingreso principal esta dado por las actividades agrícolas 
y pecuarias. El líder de la comunidad indica que el turismo representa el 
30% del total de los ingresos. Así mismo, las actividades turísticas se desa-
rrollan en plena armonía con el entorno social e integran a los miembros de 
la comunidad. De igual manera, los ingresos percibidos por esta actividad 
tienen una distribución equitativa entre todos los miembros. Incluso, tienen 
acuerdos establecidos para el desarrollo económico solidario de la actividad 
turística. Por lo general, estos acuerdos se realizan partiendo de la buena 
fe de los campesinos, quienes afirman haber aprendido de forma empírica 
estos procesos.

El turismo que se ofrece busca enseñar la producción limpia y sostenible, ya 
que cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, allí se desarrollan acti-
vidades como la apicultura, porcicultura, agroecología y ecoturismo, dando 
a conocer su territorio mediante, rutas pedagógicas, agroecologías y reco-
rridos ambientales. Esta oferta turística tiene sus axiomas en la producción 
limpia y sostenible y en los recorridos turísticos que se llevan a cabo, tienen 
guiones establecidos para explicar al turista sus buenas prácticas ambien-
tales.

La oferta turística de esta finca permite evidenciar una originalidad en la 
propuesta de valor, debido a que se trata de actividades que no son comu-
nes, lo cual conlleva una apropiación de su territorio, costumbres y signifi-
cados, que transmiten a sus visitantes mediante los recorridos pedagógicos 
que desarrollan. Esto permite tener en cuenta segmentos de mercado que 
anteriormente no estaban contemplados para los “turistas verdes”, es decir, 
los viajeros que buscan experiencias turísticas amigables con el medio am-
biente. Adicional, los viajeros contribuyen con el desarrollo rural regional, 
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lo cual evidencia que no solo hay un turismo sostenible, sino que las buenas 
prácticas son la base de trabajo del espacio rural.

Ahora bien, los precios son competitivos, en la región hay dos iniciativas 
más que ofertan servicios de turismo rural comunitario con precios simila-
res. No obstante, el producto turístico de la finca es innovador y el proyecto 
cuenta con distintas actividades económicas, como la venta de miel, de ar-
tesanías, productos naturales y el desarrollo de actividades agroecológicas 
y pecuarias.

Por otro lado, se observa que la comunidad ha tenido un acompañamiento 
parcial de la academia, con el que se ha logrado un aprendizaje en doble vía, 
este vínculo, por lo general, se da cuando las instituciones de educación su-
perior (IES) buscan desarrollar proyectos de investigación en este territorio. 
También es relevante destacar que el turismo se desarrolla plenamente gra-
cias a las acciones solidarias de la comunidad y que a la fecha no se cuenta 
con inversiones de capital externo.

Es importante destacar que la comunidad no ha realizado estudios que le 
permitan medir por medio de indicadores económicos el éxito o fracaso de 
su gestión económica. No obstante, de acuerdo con lo dialogado con el líder 
de la comunidad, se identifica una organización equitativa en la distribu-
ción de ingresos y tienen definidos los roles de cada uno de los miembros 
de la comunidad. Esto favorece que el turismo se desarrolle plenamente en 
el territorio rural y evita tensiones entre los habitantes. En la tabla 3-1, se 
muestran de forma cuantitativa los elementos encontrados en la gestión del 
turismo rural comunitario y las acciones económicas solidarias.
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Tabla 3-1. Resultados cuantitativos del turismo rural comunitario y la economía solidaria

Economía solidaria

Finca San Luis 
Granja Ecoturística, 

Terapéutica y 
Ambiental

Beneficio económico para la mayoría de los miembros de la comunidad 1

La actividad turística genera empleos directos 2

La actividad turística genera empleos indirectos 2

Financiamiento para proyectos turísticos por actores externos 0

Recursos económicos disponibles para inversión social 0

Análisis de recuperación de la inversión 0

El precio del paquete turístico es competitivo 2

Cadena de distribución del producto turístico 2

Hay facilidad de acceso al mercado consumidor 0

Nuevas actividades económicas para la comunidad 2

El proyecto turístico contempla inversión en capacitación del personal 0

Inversión en publicidad para venta del paquete turístico 2

Prelación de los intereses colectivos sobre los individuales 2

Asociatividad de acuerdo con la identidad cultural 2

Conocimiento económico social y solidario por parte de la comunidad 2

Desarrollo de comercio justo 2

Control democrático por los miembros 2

Distribución equitativa de utilidades 2

Rendición de cuentas o excedente 2

Total 71%

Fuente: elaboración propia a partir de Pacheco et al. (2011) y Espín Maldonado et al. (2017).
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Los miembros de la comunidad conformada por diferentes familias obtienen 
beneficios económicos equitativos que les permiten mejorar su calidad de 
vida; destacando que Asoproam es una organización que brinda solidez en 
este territorio gracias a sus prácticas rurales, ambientales y su óptima ges-
tión financiera en la región, lo cual trae beneficios para la finca. También, 
se evidencian grandes vínculos entre los miembros de la comunidad, esto 
permite proyectar con gran potencial el turismo rural comunitario, debido a 
su buena organización y gestión local. Es claro el empoderamiento que han 
logrado los campesinos en infraestructura para el desarrollo de la actividad 
turística.

En el diálogo que se realizó con la comunidad en el trabajo de campo, se 
evidencia que el desarrollo económico está basado en el cooperativismo y la 
asociatividad; elementos que son axiomas para la comunidad. Además, hay 
una buena gestión en la democratización de Asoproam, esto demuestra una 
clara organización económica y una gestión financiera equitativa entre los 
miembros de la comunidad.

Asoproam cuenta con una página web que ofrece información de las acti-
vidades turísticas. Sin embargo, esta información está desactualizada y se 
sugiere realizar una inversión en este aspecto. Adicional, se propone que la 
finca y Asoproam realicen una mejor estrategia de marketing para consoli-
dar el turismo rural en este territorio.

Ahora bien, hay aspectos en los cuales la finca podría mejorar; el líder de la 
comunidad indica que hay una falta de estudios que evidencien oportuni-
dades y amenazas del turismo, debido a que esta actividad económica tiene 
impactos positivos y negativos en el territorio y no hay una base que les 
permita lograr una óptima gestión. Por ello, se debe capacitar en turismo 
a los miembros de la comunidad y generar una planificación acorde con la 
normatividad y legislación turística vigente, la cual no es muy clara para la 
comunidad.

Aunque se puede argumentar que hay un desempeño favorable en la ac-
tividad turística de la finca, se observa gran empirismo en muchos de 
los procesos. No obstante, se puede compensar con el acompañamiento 
de universidades de la mano de procesos de investigación, capacitación y 
proyección social. De este modo, esta iniciativa tendría mayor reconoci-
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miento y podría mejorar su rentabilidad. Para ello, se recomienda realizar 
estudios que conduzcan a una proyección financiera que permita planear 
una estrategia comercial y económica; sin perder su vocación comunitaria.

Tal y como se mencionó en los aspectos teóricos, la economía solidaria se 
basa en la solidaridad y asociatividad, rasgos que se demuestran en el es-
tudio de este caso. Es evidente que hay un vínculo entre los miembros de la 
comunidad, lo que permite el desarrollo de esta actividad económica a pe-
queña escala de forma asociativa. De igual forma, la organización comuni-
taria favorece el desarrollo de actividades en las diferentes fincas de forma 
cooperativa, lo que se puede describir como un turismo rural comunitario.

Conclusiones

El turismo es una oportunidad que tienen las comunidades rurales para am-
pliar sus fuentes de ingresos y dar a conocer sus actividades locales y en ge-
neral su territorio. Este tipo de turismo se proyecta con gran potencial para 
aquellos viajeros alocéntricos, que buscan experiencias nuevas, con amigos, 
familia o de manera individual en donde puedan conectarse con la naturale-
za. Debido a la coyuntura que surge a partir del COVID-19, en donde se deben 
evitar las aglomeraciones y los lugares cerrados, el turismo rural cobra mayor 
relevancia, ya que, permite cumplir con el desarrollo de actividades en lugares 
al aire libre y respetando el distanciamiento social.

Este es un tipo de turismo en donde la comunidad se reúne y acuerda traba-
jar mancomunadamente en pro de su territorio, respetando sus costumbres, 
tradiciones, recursos y procurando buscar una alternativa económica para 
su sostenimiento. En el caso de la finca San Luis Granja Ecoturística, Tera-
péutica y Ambiental, el turismo no es la principal fuente de ingresos econó-
micos, sin embargo, sí representa una entrada significativa de recursos.

El turismo rural comunitario que se desarrolla en la finca San Luis Granja 
Ecoturística, Terapéutica y Ambiental involucra las actividades tradicionales 
y culturales del campo, dando a conocer las costumbres y la identidad de la 
comunidad, gracias a la labor solidaria que realiza Asoproam y los vínculos 
que establece en el territorio.
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El turismo que allí se oferta nace como una iniciativa de la comunidad, esto 
evidencia una gran apreciación, reconocimiento y gestión de los recursos 
naturales. Buscan afianzar las características socio-culturales del entorno, 
rescatando y consolidando las tradiciones y manifestaciones propias de la 
cultura local, lo que permite que el visitante sienta que comparte y aprende 
de las actividades de la comunidad en la medida en que esta da a conocer 
su territorio. Con este fin, la finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica 
y Ambiental busca generar una experiencia turística rural y comunitaria 
a través de prácticas ambientales y agroecológicas con originalidad en su 
oferta de servicios.

Esta investigación identificó que el líder entiende el concepto de asociati-
vidad y lo practica, al igual que los conceptos de economía solidaria y co-
mercio justo, gracias a que la finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica 
y Ambiental es miembro de Asoproam. La comunidad trabaja mancomuna-
damente utilizando los recursos y saberes de cada integrante para proteger 
y dar a conocer sus actividades rurales. Sin embargo, se recomienda lograr 
una mayor apropiación del conocimiento ambiental y turístico y adoptar un 
modelo de planificación turística que permita establecer un turismo sosteni-
ble en los aspectos sociales-culturales, ambientales y económicos.

En la Finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica y Ambiental los precios 
son competitivos, el producto turístico es innovador y el proyecto cuenta con 
distintas actividades económicas, como la venta de artesanías y productos 
naturales. A pesar de ello, los recursos escasean y no se cuenta con finan-
ciación externa, lo que dificulta la inversión. Se recomienda potencializar 
estrategias de marketing turístico para mejorar la rentabilidad del proyecto.

Este caso es un claro ejemplo de emprendimiento comunitario, en donde la 
población se reúne para coadyuvar en la construcción de una economía sos-
tenible, lo que permite el desarrollo comunitario y el beneficio común. A 
pesar de ello, la comunidad se siente sola y ávida de orientación y apoyo. 
Se recomienda que el desarrollo de proyectos académicos e investigativos, 
brinden soluciones a las problemáticas de las comunidades rurales.

En términos generales, el turismo rural comunitario no solo es una alterna-
tiva económica para la gestión local, sino también para la economía de las 
regiones que buscan preservar la identidad. Es importante generar estrate-
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gias que fomenten el desarrollo turístico de base local. Para ello, se requiere 
de mayor apoyo estatal, económico y académico que lleve a estos emprendi-
mientos a lograr un fortalecimiento, para que así aporten significativamente 
al desarrollo y consolidación del turismo de la región y del país.

La economía solidaria juega un papel clave en el turismo comunitario, en 
donde el objetivo fundamental es el bien común y donde todos se compro-
meten a trabajar en pro del desarrollo del territorio, buscando sostenibilidad 
ambiental, sociocultural y económica. No obstante, es fundamental capa-
citar a las comunidades en temas básicos de manejo financiero, así como 
explicarles los beneficios que tiene la implementación de este tipo de econo-
mías en una comunidad.

Gracias a que el caso de estudio pertenece a una asociación, entiende y 
aplica el concepto de economía solidaria, pero ha desarrollado su oferta tu-
rística desde el empirismo y esta no debe ser la generalidad de este tipo de 
proyectos. Las iniciativas turísticas comunitarias deberían tener la posibi-
lidad de acompañamiento y asesoramiento de entes expertos, estatales o 
académicos.

Este estudio evidencia la realidad del turismo rural en una coyuntura de 
pandemia, lo que demuestra una gran proyección de este tipo de turismo 
debido a que no es masivo. El turismo rural al igual que el ecoturismo y 
otras morfologías de turismo de naturaleza toman gran relevancia debido 
al distanciamiento social que plantea la nueva realidad. Esta investigación 
permite reconocer la importancia de un turismo sostenible, seguro y solida-
rio en el territorio rural.

En tiempos de pandemia hay que adaptarse a la “nueva normalidad”, reac-
tivando de manera sostenible y segura la actividad turística. La cual, se pue-
de desarrollar en espacios abiertos, con todas las medidas de bioseguridad 
y se convierte en una alternativa adecuada. Después del confinamiento pre-
ventivo consecuencia de la pandemia por el COVID-19, visitar la naturaleza 
y aprender sobre actividades ambientales en los escenarios rurales es una 
experiencia turística que muchas personas van a contemplar en sus planes.
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Anexo. Entrevista semiestructurada al líder de 
la comunidad

 { ¿Cuáles son los servicios turísticos que oferta la comunidad?

 { ¿El turismo que desarrolla permite que se conserve la integridad sociocultural, 
ambiental y económica de la comunidad?

 { ¿Qué acciones implementa para mantener la integridad ambiental del lugar?

 { ¿Qué acciones implementa para el sostenimiento económico de la comunidad?

 { ¿Qué acciones implementa para mantener la integridad sociocultural de la co-
munidad?

 { ¿La finca San Luis Granja Ecoturística, Terapéutica y Ambiental pertenece a 
alguna asociación? Si la respuesta en positiva, ¿quiénes hacen parte de esta 
asociación? ¿Cuál es su propósito?

 { ¿Cómo es la organización de la comunidad para la oferta turística?

 { ¿De qué manera se incorporan las dinámicas rurales comunitarias en el turismo?

 { ¿Considera que la comunidad está implicada en los proyectos turísticos 
comunes?

 { ¿Las acciones turistas y rurales se dan de forma solidaria, voluntaria y 
equitativa?

 { ¿Las actividades económicas de la comunidad tienen en cuenta la asociatividad 
y el comercio justo?
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Resumen

Se elaboraron cocteles modificando textura a partir de técnicas de 
mixología molecular. Para esto, se desarrollaron formulaciones 
teniendo en cuenta características fisicoquímicas de materias primas 

y aditivos alimentarios. Posteriormente, se efectuó un análisis sensorial 
mediante escala hedónica de 1 a 9 puntos desde “me disgusta mucho” 
hasta “me gusta mucho” respectivamente, empleando un panel interno no 
entrenado de 80 personas, evaluando atributos como: sabor, color, aroma 
y textura, en tres muestras de cocteles (“gin fizz”, “orgasmo”, y “dulce 
recuerdo”), determinando diferencias estadísticamente significativas en el 
nivel de agrado de cada atributo, mediante análisis de varianza (p<0,05), y 
prueba de comparación pareada (DMS). Los resultados obtenidos reportaron 
que el coctel orgasmo fue el más agradable con un puntaje de 8,2 ± 0,97 
“me gusta mucho”, seguido de dulce recuerdo con 7,6 ± 1,25 “me gusta 
moderadamente”, y con menor aceptabilidad gin fizz con 6,56 ± 1,76 “me 
gusta levemente”.

Palabras clave: esferificación, esferificación inversa, esferificación directa, 
gelificación, escala hedónica, mixología molecular.

Abstract

Cocktails were made by modifying the texture using molecular mixology 
techniques. For this, formulations were developed taking into account 
physicochemical characteristics of raw materials and food additives. 

Subsequently, a sensory analysis was carried out using a hedonic scale of 
1 to 9 points from “I dislike it a lot” to “I like it a lot” respectively, using an 
internal untrained panel of 80 people, evaluating attributes such as: taste, 
color, aroma, and texture, in three samples of cocktails (Gin Fizz, orgasm, 
and sweet memory), determining statistically significant differences in the 
level of liking for each attribute, through analysis of variance (p <0,05), 
and paired comparison test (DMS). The results obtained reported that the 
Orgasm cocktail was the most pleasant with a score of 8.2 ± 0.97 “I like it 
very much”, followed by Sweet Memory with 7.6 ± 1.25 “I like it moderately”, 
and with the lowest Gin Fizz acceptability with 6.56 ± 1.76 “I like it slightly”.
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Keywords: Spherification, reverse spherification, direct spherification, gelation, 
hedonic scale, molecular mixology.

Introducción

La evolución constante y rápida en el mundo de los alimentos durante 
los últimos años ha cambiado la forma en que chefs/bartenders y 
científicos de alimentos realizan investigaciones en restaurantes/

bares y laboratorios a nivel mundial, debido a que en la preparación de 
los alimentos ocurren muchas transformaciones físicas y químicas. A partir 
de estos ensayos, surgió un nuevo término ampliamente conocido como 
“gastronomía molecular”, que estudia la comprensión científica de los 
fenómenos culinarios (Vega y Ubbink, 2008; Ivanovic et al., 2011; Caporaso 
y Formisano, 2015), teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas de 
los alimentos, ingredientes (adicionados o no) y los procesos tecnológicos a 
los que se someten (Chocoano, 2008) para obtener una óptima preparación 
con textura particular, que combine el enfoque tradicional, moderno, y 
artístico con el conocimiento científico (Mancini, 2015). En este contexto, 
la cocina molecular evoluciona continuamente y es muy atractiva al ser 
humano, ya que juega con los cinco sentidos, creando nuevas sensaciones 
en el consumidor. Sus orígenes se remontan al físico húngaro Nicholas Kurti 
(1908-1998), quien promovió el intercambio intelectual y artístico entre 
físicos y chefs a través de una conferencia denominada “La física en la 
cocina” (Kurti y This-Benckhard, 1994). En 1988 se unió a Kurti el químico 
francés Hervé This, y fundaron esta disciplina científica que utiliza la ciencia 
no solo en los procesos culinarios, sino también en el propio acto de servir y 
consumir los alimentos (Escandell, 2015).

Por su parte, la mixología es un arte que se deriva de la combinación de la 
raíz del latín misc (mix) que significa mezclar, con el griego antiguo (logi-
ke), que significa ciencia (Gaspar Lao, 2018), y se define como la ciencia que 
se encarga de comprender el acto de mezclar bebidas (cocktails, mocktails 
y barismo) (Orozco, 2016). De este modo, mientras que la mixología clásica 
se encarga de “inventar” cocteles, la mixología molecular se encarga de 
agregar ingredientes con enseres y técnicas que se usan generalmente en 
la gastronomía, con el fin de lograr distintas presentaciones y realzar el 



98

Capitulo IV
Desarrollo de recetas culinarias mediante 
técnicas de cocina molecular y su aceptabilidad

sabor (Ortiz, 2010), intentado comprender lo que ocurre a nivel molecular 
en la elaboración de un coctel (Razvozova, 2017), buscando crear nuevas 
bebidas, modificando su textura, con sabores y sensaciones innovadores, 
de aspecto visual más atractivo, que permitan brindar al consumidor una 
nueva experiencia sensorial (Montealegre Pérez et al., 2017).

Un coctel es la unión de dos o más ingredientes, con los cuales se realiza una 
perfecta mezcla de sabores y sensaciones, donde predominan, en la mayoría 
de casos, las bebidas alcohólicas, por tal razón, la estructura de un coc-
tel debe ser armónica y equilibrada, y allí juegan un papel importante las 
frutas, edulcorantes, extractos, oleos y productos aromáticos para obtener 
un trago largo o corto con las técnicas necesarias aplicadas a cada receta 
(Sierra y Rubio Marín, 2011); según Razvozova (2017), es posible cambiar la 
estructura de un coctel cuando se emplean diferentes técnicas de mixología 
molecular como la emulsificación, la gelificación, y la esferificación que pue-
de ser directa o inversa. Todo esto se logra mediante el conocimiento de los 
orígenes y las composiciones fisicoquímicas (densidad, pH, concentración de 
alcohol, contenido de azúcares, entre otros) de las bebidas a incorporar en 
cada mezcla (Gaspar Lao, 2018).

Se puede decir que el coctel gin fizz es una bebida mixta clásica que se com-
pone de ginebra y otros ingredientes, muy parecido a un whisky fizz, presen-
ta sabor cítrico, muy ligero, y ácido (Graham, 2019). Por su parte, el coctel 
orgasmo es una bebida mixta popular que se realiza a partir de licor de café, 
amaretto y crema irlandesa, al cual se le pueden agregar opcionalmente 
otras bebidas alcohólicas (Graham, 2019). Estos cocteles presentan algunas 
variaciones en su preparación y servicio, que los hacen llamativos al consu-
midor.

El propósito de este estudio fue determinar la aceptabilidad de diferentes 
cocteles (orgasmo, gin fizz y dulce recuerdo), modificando su textura y pre-
sentación, empleando técnicas de mixología molecular que permitieran co-
nocer el nivel de agrado en un grupo de consumidores heterogéneos que di-
ferían en gustos, sexo, edad, etnia, entre otros, comprendido entre docentes 
y administrativos de la Corporación Universitaria Comfacauca.
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Por esta razón, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿qué acepta-
bilidad sensorial tiene en un grupo de consumidores los cocteles elaborados 
mediante técnicas de gastronomía molecular?

Marco teórico

La gastronomía molecular tiene como sello de distinción la realización 
de platos innovadores mediante la introducción de técnicas sofistica-
das, la implementación de elementos tecnológicos y la utilización tanto 

de ingredientes tradicionales como nuevos (Mancini, 2015).

Las técnicas empleadas se basan en modificar textura y presentación (em-
platado), controlando de manera precisa las variables de proceso (tiempo/
temperatura de cocción), al igual que la cantidad de aditivos alimentarios a 
usar, que al ser combinadas con la aplicación de técnicas de vanguardia, se 
logre obtener un plato mejor elaborado (Amaguaña, 2017).

Algunas técnicas que se emplean en mixología molecular son las siguientes:

Esferificación. Es la transformación de un alimento en esferas líquidas, 
mediante la gelificación de la interfase entre dos sustancias, se obtie-
ne una vesícula, o esfera, gelificada en la superficie y líquida por den-
tro. La preparación obtenida es esférica porque esta es la forma que 
permite minimizar el área de la interfase entre los dos líquidos y, por 
lo tanto, la energía del sistema (Mans y Castells, 2011). Dependiendo 
de la composición del alimento, esta técnica se realiza en dos vías:

Esferificación básica o directa Se disuelve en el producto alimentario una 
cantidad de alginato, el cual se sumerge en gotas en una solución de 
cloruro de calcio. Alrededor de estas gotas se genera una membrana 
exterior estable y que produce la gelificación parcial del líquido y for-
ma la esfera (Mans y Castells, 2011; Razvozova, 2017). Se restringe 
aplicar esta técnica en alimentos grasos, lácteos, muy ácidos y en be-
bidas alcohólicas de graduación superior a 30° Gay Lussac (Tatiana, 
2015).
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Esferificación inversa. Es un método ideal para encapsular un líquido 
en una gran esfera (Razvozova, 2017). Consiste en introducir un ali-
mento rico en calcio (productos lácteos) en una disolución de algina-
to. Sin embargo, si el alimento líquido no contiene calcio, se adiciona 
gluconolactato de calcio o lactato de calcio como fuente de iones de 
calcio, los cuales al contacto del baño de alginato, estos iones mi-
gran hacia la superficie, formando una membrana en gel, este proce-
so se detiene cuando se enjuagan las esferas (Mans y Castells, 2011).

Gelificación. Es el proceso de convertir una sustancia en forma de gel, 
cuya estructura es una red tridimensional continua de moléculas o 
partículas que engloba o atrapa un gran volumen de una fase líquida 
continua, con la ayuda de un agente gelificante, por ejemplo, agar-
agar, gelatina, carragenato, goma gellan, pectina y metilcelulosa, los 
cuales requieren hidratarse previamente, para obtener un gel duro o 
suave (Fennema, 2019; Razvozova, 2017).

Emulsificación. Es una técnica que se utiliza para transformar cualquier 
alimento en estado sólido o líquido, incorporando un gas (aire), para 
obtener una espuma ligera y rica (Razvozova, 2017), a través de la 
adición de una sustancia surfactante, p. lecitina de soja, que ayuda 
a estabilizar la interfase de los sistemas dispersos (Mancini, 2015). 
Durante este proceso se requiere equipo especial como agitadores, ba-
tidoras de mano o batidores de N2o tipo de sifón (Molecule-R, 2016)

Metodología
Formulación de recetas estándar
Los cocteles que se emplearon para modificar la textura a partir del uso de 
técnicas de mixología molecular son:

Coctel gin fizz
En la tabla 4-1, se muestra la formulación del coctel gin fizz
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Tabla 4-1. Cantidad de ingredientes (gr o Ml) usados en la formulación del coctel gin fizz

Ingredientes gr

Ginebra (Ml) 80

Limón (Ml) 55

Gluconolactato de calcio 1,3

Goma xantana 0,2

Agua 200

Agar - agar 3

Clara huevo 30

Soda (Ml) 100

El prealistamiento del coctel consistió en preparar un almíbar seis especias, 
en donde se hizo una infusión de una mezcla de 600 ml de agua en presencia 
de limoncillo, cardamomo, menta, anís, y yerbabuena, adicionalmente se 
preparó una solución de alginato de sodio al 0,5 %.

La preparación del coctel se efectuó en diferentes fases: en primer lugar, se 
realizó una esferificación inversa mediante la mezcla de 60 ml de ginebra, 
30 ml de almíbar, 15 ml de limón, 1,3 g gluconolactato de calcio, y 0,2 g 
goma xantana, en una batidora de inmersión; posteriormente, se depositó 
en bolsas de polietileno y se empacó al vacío para evitar burbujas, después 
se retiró del empaque y se sumergió en una solución de alginato de sodio al 
0,5 % durante 1 minuto, después, se sacaron del baño, y se pasaron por agua 
para evitar sabores indeseados; en segundo lugar, se realizó un gel base en 
donde se mezclaron 200 ml de agua, 3 g de agar - agar, 60 ml de almíbar, 
y se llevó en un recipiente a una temperatura de 80 °C por 2 minutos para 
activar el gelificante, después se vació en moldes en forma de lingote, se 
dejó enfriar y se desmoldaron para servir; en tercer lugar, se mezcló en una 
coctelera 20 ml de ginebra, 30 g de clara de huevo, 25 ml de limón, y 5 g 
de hielo, se agitó suavemente, se sirvió en un vaso y se agregó soda para 
recrear una especie de volcán.
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Coctel orgasmo
La formulación del coctel orgasmo se muestra en la tabla 4-2.

Tabla 4-2. Cantidad de ingredientes (gr o ml) usados en la formulación del coctel orgasmo

Ingredientes gr

Vodka (ml) 10

Amaretto (ml) 30

Kahlua (ml) 30

Sirope simple 7

Goma gellan 5

Crema de leche 100

Baileys (ml) 69

Gelatina 4

Azúcar invertido 10

Jugo cereza 60

Agua 30

Agar - agar 2,5

chocolate 300

Para el mise en place de este coctel, se realizó un sirope simple en relación 
1:1 (100 g agua por 100 g azúcar), el cual se llevó a ebullición por 3 
minutos. Así mismo, en la preparación del coctel orgasmo se construyeron 
3 capas con diferente textura, que se describen así: la capa interna se 
denominó “centro sorpresa”, la cual se elaboró mezclando 10 ml de 
vodka, 30 ml de amaretto, 30 ml de Kahlua, 7 g de sirope simple, y 5 g 
de goma gellan, posteriormente a esta mezcla, se le aplicó calor hasta 
alcanzar una temperatura de 40 °C, con el fin de evitar evaporación de 
alcohol, se agitó suavemente hasta obtener una textura en gel, y se 
incorporó en una manga pastelera para su reserva; se continuó con la 
preparación de la capa intermedia, que fue una mousse, y se elaboró 
mezclando 100 ml de crema de leche, 69 ml de Baileys, y 4 g de gelatina 
previamente hidratada, la cual se llevó a baño maría a 45 °C, hasta tener 
una consistencia líquida, y luego se disminuyó la temperatura a 28 °C. 
Se mezclaron todos los ingredientes y se dejaron en una crema pastelera, 
después se incorporó en moldes redondos y se llevó a congelación (-18 °C), 
pasados 10 minutos con una parisienne se realizó una perforación en el 
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centro y se procedió a introducir la mezcla anterior (centro sorpresa), 
se rellenó con un poco de mousse y se llevó nuevamente a congelación 
en los moldes para ser retirados después; finalmente, se elaboró la capa 
externa que se denominó “manto de cereza”, en la que se empleó una 
combinación de azúcar invertido, 60 ml de jugo de cereza, 30 ml de 
agua, y 2,5 g de agar; a esta mezcla se le aumentó temperatura hasta 
80 °C y se mantuvo durante 2 minutos, a continuación, se disminuyó 
la temperatura hasta 60 °C y se sumergieron las esferas anteriormente 
elaboradas (centro sorpresa + mousse) formando un manto que ayuda a 
sostenerlas.

Coctel dulce recuerdo
La formulación del coctel dulce recuerdo se muestra en la tabla 4-3.

Tabla 4-3. Cantidad de ingredientes (gr o Ml) usados en la formulación del coctel dulce 
recuerdo

Ingredientes gr

Aguardiente (ml) 137

Limoncillo 4

Gluconolactato de calcio 1,25

Goma xantana 0,2

Agraz 100

Azúcar 50

Granadina 68

Lecitina 0,4

Cardamomo 2

Menta 4

Anís 4

Canela 4

Yerbabuena 2

Guarapo (ml) 90

Para el prealistamiento se preparó un almíbar seis especias con una infusión 
de una mezcla de 600 ml de agua en presencia de limoncillo, cardamomo, 
menta, anís, y yerbabuena, adicionalmente, se preparó una solución de al-
ginato de sodio al 0,5 %, y por último, se preparó un almíbar de agraz, para 
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el que se sometió a ebullición una combinación de 100 ml de jugo de agraz 
previamente licuado, 100 ml de agua, 50 g de azúcar hasta reducir 1/3 su 
volumen, posteriormente se dejó enfriar, y se reservó.

Para la preparación de este coctel, se emplearon perlas de aguardiente in-
fusionado con limoncillo que se elaboraron realizando una infusión de 137 
ml de aguardiente con 3 g de limoncillo, para esto se depositó esta mezcla 
en una bolsa de polietileno y se empacó al vacío, después se introdujo a 
un Sous Vide professional… marca Polyscience SVC – AC1B el empaque con 
la mezcla en su interior, y se expuso a 45 °C durante 5 minutos, se retiró el 
limoncillo y se pasó la infusión por un tamiz, posteriormente se mezcló en 
una batidora de inmersión 50 ml de almíbar seis especias, 125 g de gluco-
nolactato de calcio, y 0,2 g de goma xantana, por último, empleando una 
cucharilla, se realizaron esferas de 2 ml en una solución de alginato de sodio 
al 0,5 %, las cuales se dejaron en contacto durante 1 minuto, se retiraron y 
se pusieron en agua. Finalmente, se elaboró el cuerpo del coctel que se com-
pone de la mezcla de 90 ml de guarapo, 25 ml de sirope seis especias, y 30 
ml de almíbar de agraz y hielo, se agitó suavemente en una coctelera hasta 
que alcanzó una temperatura de 6 °C para posteriormente servir en vasos.

Evaluación de pH, contenido de sólidos solubles totales (SST), 
temperatura, y concentración de alcohol
El pH se determinó usando un pH metro HANNA HI 98103 Checker®, 
previamente calibrado con soluciones buffer estándar de 4,01 y 7,01 
respectivamente. De igual manera, se empleó un refractómetro portable 
Brixco® modelo 3090 con rango de 0 a 90°Brix, para determinar el contenido 
de sólidos solubles totales, calibrado con agua destilada. Así mismo, la 
temperatura se determinó usando un termómetro de punzón Winco® TMT – 
DG4 con rango entre -40 °C a 230 °C, calibrado. Del mismo modo, se utilizó 
un Rotavapor DLAB® RE 100-S adaptado a una bomba de vacío Mao Yang® 
SHZ – D (III) con presión de vacío de 0.07 MPa, en donde se depositó un 
volumen de muestra conocido y se obtuvo un destilado en 5 horas, el cual 
se utilizó para medir la concentración de alcohol mediante un alcoholímetro 
Gay Lussac – Cartier® con un rango entre 0 y 100 %. Cada análisis se realizó 
por triplicado.
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Prueba sensorial de aceptabilidad
Se realizó un análisis sensorial empleando un panel interno no entrenado 
de 80 personas (Liria Domínguez, 2008; Watts et al., 1992), compuesto por 
docentes y administrativos de la Corporación Universitaria Comfacauca, con 
edades entre 18 y 65 años, distribuidos así: 45 % hombres y 55 % mujeres. 
Cada consumidor degustó en su puesto de trabajo tres muestras codificadas 
de forma aleatoria, ofrecidas a temperatura ambiente (25 °C), de acuerdo a 
un diseño de bloques completamente al azar para evitar el efecto del orden. 
La sesión se realizó de 3:00 p. m. a 4:00 p. m. Finalmente, se evaluaron los 
atributos sensoriales de color, aroma, textura y sabor mediante una escala 
hedónica de nueve puntos, desde 1 (“me disgusta extremadamente”) hasta 
9 (“me gusta extremadamente”).

Análisis estadístico
Se aplicó un análisis de varianza (ANAVA) simple para determinar dife-
rencias estadísticamente significativas en el nivel de aceptabilidad de las 
muestras. Posteriormente, se efectuó una comparación pareada de medias, 
a través de la prueba de diferencia mínima significativa (p < 0,05), con el fin 
de escoger la(s) mejor(es) preparacion(es) evaluadas (Gutiérrez Pulido y De 
la Vara Salazar, 2008).

Resultados y discusión
Coctel gin fizz
En la figura 4-1, se muestra una deconstrucción del coctel gin fizz con cada 
textura.

Figura 4-1. Coctel Gin Fizz
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Como se puede observar, se obtuvo un coctel gin fizz con diferentes texturas. 
La esferificación reportó valores de pH 3,4 ± 0,1; contenido de sólidos solu-
bles totales de 21,7 ± 0,6 %; y concentración de alcohol de 27,4 ± 0,6 % (v/v). 
De igual manera, el volcán arrojó valores de pH 3,2 ± 0,1; contenido de sóli-
dos totales de 2,3 ± 0,3 %; y concentración de alcohol de 12,1 ± 0,3 % (v/v). 
Finalmente, la base de gel reportó valores de contenido de sólidos totales de 
9,8 ± 0,8 % y pH 4,9 ± 0,1.

Coctel orgasmo 
En la figura 4-2, se muestra el coctel orgasmo desarrollado.

Figura 4-2. Coctel orgasmo

 
Las texturas desarrolladas en éste coctel y los resultados de las características 
fisicoquímicas obtenidos fueron: centro sorpresa que presentó forma de gel 
reportó valores de contenido de sólidos totales del 33,3 ± 1,1 %; pH 5,2 ± 0,1; 
y concentración de alcohol de 22,7 ± 1,1 % (v/v). La capa intermedia que pre-
sentó textura de una mousse arrojó valores de contenido de sólidos solubles 
de 61,7 ± 1,5 %; pH 4,9 ± 0,1; y concentración de alcohol de 7,05 ± 0,3 % (v/v). 
Finalmente, el manto de cereza que presentó una textura de falso caviar en 
capa delgada de gel reportó valores de contenido de sólidos solubles totales 
de 45,3 ± 1,5 %, y pH 3,6 ± 0,1.

Coctel dulce recuerdo
En la figura 4-3 se muestra el desarrollo del coctel dulce recuerdo.
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Figura 4-3. Coctel dulce recuerdo

Los resultados de las características fisicoquímicas obtenidos y las texturas 
desarrolladas en la elaboración de este coctel fueron: perlas de aguardien-
te infusionadas con limoncillo que presentó textura de esferas reportaron 
valores de contenido de sólidos totales de 17,7 ± 0,5 %; pH 4,9 ± 0,1; y con-
centración de alcohol de 15,2 ± 1,0 % (v/v), y el cuerpo del coctel que fue 
una sustancia líquida, arrojó valores de contenido de sólidos totales de 8,3 
± 0,3 %; pH 3,0 ± 0,1; y concentración de alcohol de 1,0 ± 0,16 % (v/v).
Borges Hernández (2014) efectuó un estudio empleando agua, jarabe y eta-
nol con el fin de determinar la influencia del grado alcohólico y el contenido 
de azúcar sobre la esferificación directa de licores. Para esto, realizó mezclas, 
teniendo en cuenta sus restricciones, conociendo que el contenido de etanol 
debe estar entre 20 % y 40 %, el jarabe de 60°Brix debe estar entre el 10 % 
al 60 %, y el agua entre 0 % y 70 %. A partir de esta información, creó 
combinaciones empleando diferentes proporciones y evaluó la viscosidad, 
el tamaño y la fuerza de gel de las esferas. Se encontró que el incremento 
del porcentaje alcohólico en la mezcla incide directamente en la pérdida de 
solubilidad del polisacárido (alginato de sodio), mientras que el aumento 
de la concentración de sacarosa afecta la solubilidad e hidratación, ya que, 
compite por las moléculas de agua en el entorno (Fennema, 2019). En conse-
cuencia, la viscosidad disminuye debido a que se reduce el volumen relativo 
del polímero asociado a las moléculas de disolvente del medio, lo que debili-
ta la formación de un gel superficial que funcione como película y encapsule 
adecuadamente el líquido interno, teniendo en cuenta que la fuerza de gel 
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de las esferas obtenidas fueron inferiores a 25 N, valor de óptima calidad en 
tamaño y forma.

Para corregir este fenómeno, algunos investigadores como Jyoti Sen (2017), 
Montealegre Pérez et al. (2017), Chef Edmund (2017) y Ludizaca Pérez y 
Robles Aguilar (2018) sugieren realizar una esferificación inversa en cocteles 
y, además, aumentar la viscosidad mediante la adición de goma xantana a 
concentraciones inferiores al 0,5 %, el cual ayuda a suspender las partículas 
sólidas del medio acuoso entre las que se encuentra los iones de calcio para 
que interactúen posteriormente con el baño de alginato de sodio fácilmente 
y formen una membrana gelatinosa gruesa en la superficie del líquido.

En otro sentido, Moreno Lucero (2014) elaboró diferentes líneas de helados 
empleando distintas proporciones de cocteles tradicionales, en donde realizó 
pruebas con 20 % de coctel y 80 % crema inglesa; 30 % de coctel y 70 % de 
crema inglesa; y 35 % de coctel y 65 % de crema inglesa respectivamente, 
encontrando que la línea de helados con 30 % y 35 % de coctel presentó 
una textura defectuosa, debido a que la alta concentración de alcohol no 
permitió una adecuada congelación del producto, suspendiéndose el licor 
de la crema inglesa, formando capas de cristales de hielo. Por lo tanto, la 
línea de helados con mejor textura fue la mezcla de 20 % de coctel y 80 % 
de crema inglesa.

Análisis sensorial de cocteles
La tabla 4-4 muestra los resultados de la evaluación comparativa de los 
atributos sensoriales de tres muestras de cocteles: gin fizz, orgasmo y dulce 
recuerdo.

Tabla 4-4. Evaluación de algunas propiedades sensoriales de cocteles con textura 
modificada

Tipo de coctel
Atributos sensoriales*

Aroma Color Sabor Textura Aceptabilidad general

Orgasmo 7,93 ± 1,04a 8,29 ± 0,98a 8,34 ± 0,86a 8,25 ± 1,01a 8,2 ± 0,97a

Gin fizz 6,41± 1,53c 6,45 ± 1,55c 6,59 ± 1,89c 6,79 ± 2,08b 6,56 ± 1,76c

Dulce recuerdo 7,19 ± 1,46b 7,59 ± 1,15b 7,76 ± 1,37b 7,86 ± 1,02a 7,6 ± 1,25b

*Medias con letras diferentes (a, b, y c) dentro de una misma columna difieren 
significativamente (p < 0.05).
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Respecto a los resutados obtenidos se puede mencionar que las muestras 
presentaron diferencias estadisticamente significativas (p < 0,05) en los 
atributos sensoriales de aroma, color, sabor y textura; eso quiere decir, que 
las respuestas en el nivel de agrado por parte de los panelistas fueron dis-
tintas en cada atributo. En términos generales, el coctel orgasmo presentó 
mayor aceptabilidad en los atributos de aroma, color y sabor; y fue estadís-
ticamente de similar agrado en textura al coctel dulce recuerdo. En efecto, 
el coctel gin fizz presentó menor aceptabilidad, debido probablemente a la 
adición de goma xantana, lo cual aumenta la viscosidad del líquido en el 
interior de las esferas o perlas de aguardiente infusionada con limoncillo, 
tornándose un poco desagradable al paladar.

Jordan Suárez et al. (2015) evaluaron el efecto de la concentración de alginato 
de sodio y cloruro de calcio sobre la textura sensorial de chicha morada esferifi-
cada, y encontraron que la combinación de 0,75 % de alginato de sodio y 0,5 % 
de cloruro de calcio ofrecieron mayor aceptabilidad en la textura de las esferas, 
en 30 jueces no entrenados.

En otro sentido, Moreno Lucero (2014) evaluó la aceptabilidad de una línea 
de helados con un 20 % de coctel y 80 % de crema inglesa, y, en térmi-
nos generales, encontró que al 55 % de los 23 panelistas no entrenados, les 
“gustó mucho” la consistencia, el sabor, el olor, el color y la textura de esta 
línea de productos, es decir que el juzgamiento tuvo una alta aceptabilidad 
para ésta línea de helados en todos los atributos sensoriales.

Conclusiones

Para la obtención de esferas, es necesario tener en cuenta que en coc-
teles donde la concentración de alcohol es superior al 20 %, se debe 
efectuar una esferificación inversa y adicionar goma xantana en con-

centraciones por debajo del 0,5 %, con el fin de aumentar viscosidad y, adi-
cionalmente, ayudar a dispersar las partículas sólidas del medio acuoso (i.e. 
iones de calcio), para que se forme fácilmente la esfera en un baño posterior 
con solución de alginato de sodio al 0,5 %. En sentido contrario, la técnica 
de esferificación directa se puede emplear en cocteles cuya concentración de 
alcohol sea inferior al 15 %.
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Respecto al análisis sensorial de los cocteles obtenidos, se concluye que el 
coctel orgasmo tuvo una mayor aceptabilidad en todos los atributos eva-
luados de forma comparativa, con 75 personas en promedio (93,75 %) que 
reportaron puntaje superior a 7, debido a que este coctel presentó un sabor 
y aroma agradable, color llamativo y textura con capas gelificadas suaves 
al paladar.

El trabajo realizado con los diferentes cocteles clásicos permite ofrecer una 
paleta de sabores y texturas que ayudan al crecimiento de la coctelería, 
mediante la tansformacion de bebidas tradicionales en pequeñas obras gas-
tronómicas empleando técnicas de vanguardia.

La mixología molecular, enmarcada en las nuevas tendencias de desarrollo 
gastronómico frente a la búsqueda de alternativas novedosas que buscan 
una mayor diversidad de experiencias en los consumidores, representa la 
oportunidad de generar valor agregado a preparaciones del sector, como en 
el caso de los cocteles, empleando materias primas promisorias de la región. 
Es pertinente continuar los esfuerzos hacia la comprensión de fenómenos 
físico-químicos dentro de las preparaciones culinarias, donde se potencie el 
vínculo de ciencia y gastronomía, para beneficio de la industria.

El uso de aditivos alimentarios en mixología molecular permitió a los consu-
midores vivir nuevas experiencias al degustar cocteles con textura diferente 
y presentación atractiva en mesa. La modificación de textura en el desarro-
llo de nuevas preparaciones debe considerar aspectos fisicoquímicos en la 
utilización de materias primas y aditivos, con el fin de obtener un producto 
estable en su estructura que logre un equilibrio en las diferentes fases desa-
rrolladas. El conocimiento y la combinación efectiva de estos factores incre-
mentan el nivel de aceptabilidad de los cocteles y permiten al consumidor 
vivir y explorar nuevas experiencias culinarias.
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Resumen

Los establecimientos de alojamiento, principalmente los hoteles, se han 
venido enfrentando a unos importantes retos que los han llevado en 
diversas ocasiones a tener que reinventarse, estar a la vanguardia y 

generar estrategias comerciales y de servicios que les permitan continuar 
con el desarrollo habitual de su operación. Actualmente, uno de los retos 
es el surgimiento de nuevos modelos de negocio de economía colaborativa 
como lo es Airbnb. Se considera necesario que las empresas tengan datos 
que brinden herramientas para disponer de un panorama concreto y así po-
der tomar las decisiones pertinentes y ser más competitivos en el mercado. 
Esta necesidad dio origen a la realización del presente artículo, con el cual 
se busca establecer si en el marco del periodo comprendido entre mayo de 
2015 y febrero de 2019, el sector hotelero ubicado en Bogotá, Colombia, ha 
disminuido su índice de ocupación por el ingreso de Airbnb. En contraste con 
lo anterior, para tener una muestra significativa que proporcione suficientes 
elementos de análisis, se determinó observar tanto el porcentaje de ocupa-
ción hotelera como la tasa de ocupación de unidades activas de Airbnb de 
forma mensual, y se determinó así un tamaño muestral de 46 elementos. 
Con los datos obtenidos se utilizó un modelo de regresión lineal; posterior-
mente, se desarrolló una prueba de hipótesis de la variable independiente 
con relación a la variable dependiente y, finalmente, para no dejar duda 
alguna, se contrastó con los respectivos intervalos de confianza. Los hallaz-
gos permitirán establecer y evidenciar cómo ha sido el comportamiento de 
las dos variables durante el mismo lapso, cuál ha sido su impacto y en qué 
medida.

Palabras clave: Airbnb, economía colaborativa, estadística descriptiva, 
impacto, ocupación hotelera, prueba de hipótesis, regresión lineal.

Abstract
Nowadays, the hotels have been facing a lot of challenges. Some have made 
them to reinvent, be on the lead, generate new commercials and service 
strategies. One of these new challenges is the new business model of co-
llaborative economy such as Airbnb. If the enterprises want to stand with 
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these new models of business and become more competitive in the market, 
they must require access to data that gives them a better view of the sce-
nario. Only then, they would be able to become more competitive and esta-
blish new business strategies. The article talks about these problems of the 
marketplace and competitions. In this, the author wanted to establish if the 
occupancy rate of hotels in Bogota, Colombia between 2015 and 2019 have 
diminished because of the arrival of Airbnb. Therefore, to have a significant 
sample that have given sufficient analysis elements, it was determined to 
evaluate the percentage rate of occupancy in hotels and also the occupan-
cy rate per month in active household of Airbnb; determining a sample of 
46 elements. With the data obtained, it was applied in a linear regression 
model, then, the hypothesis developed a test between the independent va-
riable, and it is relation to the dependent variable; and finally, to leave wi-
thout certainty. It was tested with their respective confidence intervals. The 
results can help us to know the conduct of two variables in the same period 
of time, which has been their impact and their measure.

Keywords: Airbnb, collaborative economy, descriptive statistics, impact, 
occupancy rate, hypothesis test, linear regression.

Introducción

En la actualidad, las plataformas de economía colaborativa se han con-
vertido en uno de los modelos de negocio más amigables y de mayor 
acceso para transacciones entre proveedores y usuarios, principalmen-

te en el intercambio de servicios, porque ofrecen a los consumidores diversas 
opciones (Li et al., 2021). De otra parte, en las últimas décadas, el turismo se 
ha considerado como una de las principales fuentes de progreso económico 
de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Los turistas se benefician 
con la mejora de los servicios y las facilidades para acceder a ellos, que han 
sido posibles gracias al avance de la tecnología, y todo esto ha llevado al 
surgimiento de la economía colaborativa (Tumbali, 2020), que se ha conver-
tido en una gran posibilidad para la comercialización turística.
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En términos generales, la industria del alojamiento es considerada como 
uno de los segmentos más importantes en la cadena de valor del turismo; 
sin embargo, para Dolnicar (2019), la mayoría de los servicios brindados por 
las empresas tradicionales como los hoteles son estandarizados y no ofrecen 
mayores ventajas para el cliente, mientras que las plataformas de redes no 
comercializan exclusivamente con alojamiento pagado en línea, sino que, 
además, sirven muchas veces como canales de distribución para empresas 
y otras actividades asociadas al turismo, así como el fomento de la interac-
tividad y las relaciones humanas que se generan entre anfitrión y huésped 
(Jung et al., 2016).

Air Bed and Breakfast, también conocida como Airbnb Inc., es una empresa 
estadounidense de economía colaborativa creada en 2008; una de las más 
reconocidas a nivel mundial, cuyo negocio se basa en la oferta de aloja-
mientos particulares y turísticos, a través de un contrato de arrendamiento 
por estancias cortas y largas. Su importancia y éxito ha surgido gracias al 
crecimiento que ha tenido en los últimos años, ya que, según cifras proveí-
das por la página oficial a enero de 2020, Airbnb habría recibido 91 millones 
de visitas, donde uno de los canales de distribución de mayor acogida son 
los dispositivos móviles que han mostrado una efectividad del 50 % del 
tráfico. Por otra parte, durante 2018 los ingresos anuales fueron de 3.600 
millones de dólares, lo que se traduce en un aumento del 38 % respecto al 
año anterior (iPropertyManagement, 2020). En la actualidad, ofrece más 
de siete millones de alojamientos y 50.000 actividades artesanales, todo 
impulsado por anfitriones locales, lo que podría convertirse en un motor de 
empoderamiento económico para las comunidades Airbnb.

Según Jet (2018), Airbnb viene revolucionando el mercado de alojamiento, 
no solo porque sus tarifas son más bajas que las de las habitaciones de los 
hoteles, sino también a razón de que los huéspedes pueden buscar, encontrar 
y hacer seguimiento al comportamiento de precios y disponibilidad en dife-
rentes temporadas, convirtiéndose así en una ventaja comparativa frente a 
la oferta tradicional de alojamiento.

Por otra parte, la industria del alojamiento, en comparación con otras, ofrece 
las características necesarias para que las redes peer-to-peer sean exitosas, 
siendo así en una amenaza real para el negocio de las empresas tradicio-
nales, en su gran mayoría los hoteles (Roma et al., 2019). Algunos de ellos, 
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en un principio, no consideraban a Airbnb como una fuerza competitiva, sin 
embargo, se han encontrado que el suministro de esta tipología de servicio 
de alojamiento ha afectado negativamente sus ingresos y tasas de ocupa-
ción en los últimos diez años (Dogru et al., 2020). Así mismo, ha incidido 
en los ingresos en ciudades donde es más probable que los hoteles tengan 
limitaciones de capacidad, máxime cuando hay realización de eventos que 
atraigan mayor flujo de viajeros (Farronato y Fradkin, 2018). Por su parte, 
Breyne y Horé (2020) establecen que, si un determinado tipo de habitación 
fuera considerada como un sustituto, Airbnb podría llegar a ser una innova-
ción disruptiva que lograra atraer a los principales clientes de la industria 
hotelera, lo que automáticamente la convertiría en una competencia directa 
para el alojamiento en unidades hoteleras.

A pesar de su creciente popularidad a nivel mundial, el modelo de Airbnb 
presenta en varios destinos problemas de legalidad a causa de las regu-
laciones de alquiler a corto plazo, así como las implicaciones fiscales que 
conlleva el prestar un servicio de alojamiento. No obstante, su notoriedad se 
ha dado, gracias a que su principal atractivo se ha centrado en la propuesta 
de valor hacia el cliente, en ahorro de costos, las comodidades del hogar y 
el vivir experiencias locales más auténticas (Guttentag, 2015). Además, otro 
elemento que entra a ser parte de este efecto, es la economía colaborativa, 
la cual viene en crecimiento y se ha convertido en un fenómeno en las so-
ciedades actuales y sus sistemas económicos, lo que genera un debate sobre 
la equidad empresarial con estas nuevas formas de competencia (Aznar et 
al., 2017).

Algunos autores (Blal et al., 2018; Guttentag y Smith, 2017; Gutiérrez et 
al., 2017; Wang y Nicolau, 2017) han abordado investigaciones respecto 
al impacto directo del servicio de Airbnb en contraste con los hoteles 
de diferentes destinos turísticos a nivel mundial; muchos de ellos han 
buscado dar respuesta a si la aparición de este nuevo modelo de negocio 
en alojamiento influye de manera directa en la operación de los hoteles, 
el impacto financiero directo, tasas de ocupación, tarifa diaria promedio 
o ingresos por habitación disponible. Choi et al. (2015) hallaron que, en 
Corea, Airbnb no afecta los ingresos de los hoteles, mientras que en el 
estudio construido por Benítez-Aurioles (2019) se halló que Airbnb impacta 
negativamente y de forma directa a los hoteles de Barcelona.
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Respecto a la oferta de Airbnb en Bogotá, la Asociación Hotelera y Turística 
de Colombia (Cotelco, 2018) halló que entre mayo de 2015 y octubre de 2017, 
los ingresos de la plataforma aumentaron en un 396 %, lo que representa 
un gran reto para la hotelería de la ciudad, debido a que se evidencia un 
crecimiento permanente de la oferta de Airbnb, y uno de los factores que 
lleva a este aumento obedece a la personalización del servicio, donde juega 
un papel importante el trato que se brinda a los huéspedes, la amabilidad 
y atención del anfitrión, además de la ayuda brindada antes y durante su 
estadía.

Dado lo anterior, la presente investigación busca establecer y analizar varia-
bles asociadas a la posible afectación que se genera en la actividad hotelera, 
a partir del servicio ofertado por Airbnb. En consecuencia, y avanzando en el 
razonamiento hecho, se permite plantear las siguientes hipótesis:

 ha = Al aumentar la ocupación hotelera, aumenta la ocupación Airbnb en 
Bogotá.

 hb = A lo largo de un periodo de observación correspondiente a 46 meses, la 
ocupación hotelera sigue aumentando.

 hc = Entre el periodo comprendido por mayo de 2015 y febrero de 2019, la 
tasa de ocupación de Airbnb se ha incrementado.

En particular, el propósito principal de este capítulo de libro consiste en ana-
lizar la correlación entre el uso de las unidades activas de Airbnb sobre la 
participación de ocupación hotelera en Bogotá, durante el periodo compren-
dido entre mayo de 2015 y febrero de 2019, concentrándose en determinar 
si realmente la competencia que se genera a través de la nueva forma de 
negocio impacta directamente al mercado. Lo anterior permitiría inferir que, 
al llegar a presentarse una afectación directa en el porcentaje de ocupación 
de los hoteles, se vería reflejado intrínsecamente en los ingresos y utilidades 
de las unidades de alojamiento tradicional.

Cabe mencionar que, para llegar a este fin, la investigación se realiza de la 
siguiente manera: en primer lugar, una búsqueda de información y revisión 
de datos obtenidos principalmente del Sistema de Información Turística de 
Bogotá (Sitbog), artículos científicos bajo la misma temática, y literatura 
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gris con datos relevantes, de manera tal que se pueda contar con suficientes 
elementos de observación y análisis. Una vez depurados los datos, se utili-
zan las herramientas estadísticas para validarlos y así obtener los respecti-
vos resultados para su interpretación. Finalmente, se presentan las conclu-
siones de los hallazgos.

Marco teórico
 

I dentificar y establecer las principales características en la industria de 
la hospitalidad es una tarea compleja ya que no existe una definición 
concisa de lo que constituye un hotel o cómo se configura un servicio de 

alojamiento, lo que permite entender que no es un sector de características 
homogéneas, sino que tiene mucha variedad que depende de factores como 
el tamaño, servicios, tarifas, entre otros (Ramón Rodríguez, 2002). La hos-
pitalidad representa uno de los eslabones más importantes en la cadena 
de valor de la industria turística; es de las actividades que mayor ingreso 
genera para el sector, ya que hace parte de los servicios más requeridos por 
el turista cuando viaja.

Según datos de Hosteltur (Vargas, 2018), existen 184.299 hoteles en el mun-
do, lo que se traduce en un total de 16.966.280 habitaciones, teniendo un 
incremento del 17,7 % en el periodo comprendido entre 2008 y 2018. Para 
el caso de Colombia, de acuerdo con Statista (2019) el número de hoteles y 
establecimientos de alojamiento presentó un incremento notorio, pasando 
de 4.826 a 19.901 durante esta misma temporalidad.

Alojamiento en Bogotá
La actividad turística se ha convertido en prioridad para muchas ciudades, 
lo que las ha llevado a desarrollar acciones que busquen posicionarlas como 
destinos turísticos por excelencia en sus países. La Ley 300 de 1996, tam-
bién llamada Ley General de Turismo, modificada por la Ley 2068 de 2020, 
ha identificado al turismo como una industria esencial para el desarrollo 
del país, constituyendo, además, las garantías para que el sector turístico 
fomente la sostenibilidad e implemente mecanismos para la conservación, 
aprovechamiento y protección de los destinos, fortaleciendo la competitivi-
dad y promoviendo la recuperación del sector. Por lo anterior, se establece 
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que los prestadores de servicios turísticos deben ser establecimientos debi-
damente registrados y formalizados, a los cuales se les aplica las respectivas 
tasas que correspondan frente a su actividad comercial. El sector hotelero 
en Colombia viene en crecimiento y se dinamiza más por el aumento de 
inversión extranjera, el crecimiento económico, la disminución considerable 
de inseguridad y la riqueza cultural y natural, entre otros, que han logrado 
posicionar al país como un destino turístico muy atractivo, tanto para nacio-
nales como para extranjeros (Barrera Tenorio et al., 2013).

Para Aznar et al., (2017), la industria hotelera viene enfrentando grandes 
desafíos, consecuencia de una serie de variables y factores como cambios 
en la economía, el ingreso de nuevos competidores y las diversas formas 
de alojamiento y, finalmente, la dinámica misma de la industria en sí, en la 
que hay más oferta de hoteles a precios mucho más bajos, lo que conduce a 
que este sector tenga que buscar estrategias que le permitan reinventarse 
constantemente. Por su parte Corrales Alcina (2018) considera que los esta-
blecimientos de alojamiento formalizados tienen la obligación de cumplir 
con cargas tributarias, económicas y burocráticas que a las propiedades que 
ofrecen el servicio de Airbnb no le eran requeridas, lo que llevaba a que los 
precios de estas unidades de alojamiento fueran notoriamente inferiores a 
las tarifas ofrecidas por los hoteles. Sin embargo, la legislación colombiana 
subsanó esto con la sanción e implementación de normas regulatorias para 
operación de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos, lo 
que se traduce en igualdad de condiciones para la competencia leal en la 
oferta de servicios de alojamiento.

Según datos del Censo de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, 
realizado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT Bogotá, 2018a), Bogotá 
está distribuida por tipo de alojamiento así: 73,3 % hoteles, 8,2 % vivienda 
turística, 6,4 % hostales y, 12,1 % otro tipo. En términos de ubicación, la 
mayoría de establecimientos están ubicados en las zonas más turísticas de 
la ciudad como lo son Teusaquillo (32,1 %), Chapinero (23,1 %), La Candela-
ria (11,8 %), y Usaquén (11,1 %); y sus tarifas se adecúan de acuerdo con la 
ubicación. Muchos de estos establecimientos cuentan además con otros ser-
vicios complementarios al alojamiento, como son salones de conferencias, 
restaurantes, bares, transporte, zonas húmedas, entre otros, que brindan 
comodidades y facilidades para sus huéspedes. Otro dato importante es que 
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la mayor oferta de alojamiento en la ciudad se concentra en establecimien-
tos de pequeña y mediana amplitud, que poseen menos de 50 habitaciones.

Los datos anteriores se traducen en fuertes motivos para que aparezcan 
nuevos competidores, especialmente en ubicaciones que no sean en zonas 
principalmente turísticas de la ciudad, factor que se convierte en una opor-
tunidad para alojamientos como Airbnb que ofrece la posibilidad de prestar 
servicio en cualquier punto de Bogotá.

 Economía colaborativa

La economía colaborativa ha surgido como una alternativa viable para 
satisfacer una variedad de necesidades de los consumidores; a medida que 
crece, también lo hace la magnitud de sus impactos económicos (Zervas et 
al., 2017); al igual, se ha venido convirtiendo en una exigencia del día a día 
y en la facilidad que brinda el mercado para que los usuarios cómodamente, 
puedan realizar actividades como comprar, manejar asuntos financieros, 
transportarse, investigar y conectarse con el mundo, al mismo tiempo 
que permite que los consumidores se sientan más interrelacionados con 
estos nuevos modelos de negocio y motiven a otros, a participar en ellos 
(Cabrales Sentená, 2016). Además, la economía colaborativa se convierte 
en un fenómeno impulsado por los avances tecnológicos, la conectividad 
y la tendencia social que llevan a las personas a pasar de la necesidad de 
posesión a la necesidad de acceso (Toni et al., 2018).

La mayoría de las iniciativas de economía colaborativa se basa en platafor-
mas, por lo que su campo de acción puede ampliarse fácilmente en muchas 
ubicaciones geográficas evitando aspectos de orden legal; operan con acti-
vos fijos mínimos y convierten muchos costos fijos tradicionales en costos 
variables para sus ventajas comerciales (Hossain, 2020).

En términos de alojamiento, Airbnb está interrumpiendo lentamente la 
industria de la hospitalidad; su efecto se asemeja a la sustitución de servicios, 
en la cual el impacto de la economía colaborativa no está directamente 
relacionado con el volumen de las ofertas que brinde la plataforma, sino con 
el precio y el valor percibido por los huéspedes (Blal et al., 2018). Dado lo 
anterior, se podría inferir que Airbnb afectaría negativamente el desempeño 
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del sector de alojamiento traducido en términos de posicionamiento en el 
mercado; sin embargo, se debe reconocer que Airbnb también está ayudando 
a aumentar potencialmente el tamaño del mismo, beneficiando la economía 
y el sector turístico (Dogru et al., 2020).

Para Varma et al. (2016), no existe impacto alguno, en el entendido que 
Airbnb trata con apartamentos y otro tipo de alojamiento que se considera 
muy diferente a los hoteles, y que quien adquiere este tipo de servicio es 
aquel turista que buscaba específicamente apartamentos, en lugar de ha-
bitaciones de hotel, considerándose un segmento completamente distinto, 
preferido por los viajeros más jóvenes que buscan aventura y experiencias 
nuevas.

En síntesis, a pesar de que tenga desventajas, la economía colaborativa vie-
ne adquiriendo gran importancia en el mercado global. Su desarrollo es cada 
vez más visible, y con el tiempo crece la acogida por los consumidores, con-
siderando que uno de los factores que ha provocado y facilitado su expan-
sión, es el avance tecnológico y el uso de dispositivos que en la actualidad 
es mayor, así como su propuesta de valor para los huéspedes que incluye: 
identificar y brindar acceso a espacios adecuados, mitigar el riesgo y ofrecer 
una experiencia de alojamiento de valor agregado (Dolnicar, 2019).

Efectos de Airbnb sobre el porcentaje de ocupación hotelero
Zervas et al. (2017) sugieren que hoteles de gama baja y aquellos que no 
atienden a los viajeros de negocios son más vulnerables a una mayor com-
petencia de Airbnb. Para Varma et al. (2016), las grandes cadenas hoteleras 
no sienten una fuerte intimidación competitiva y realizan simplemente mo-
nitoreo al desarrollo de Airbnb; por su parte, los hoteles más pequeños están 
activamente comprometidos a fin de contrarrestar la posible amenaza de 
pérdida de negocios, exigiendo condiciones equitativas en temas de seguri-
dad e impuestos, mejora de ofertas en términos de valor general, servicios 
y personalización.

Dentro de las ventajas que Airbnb ofrece, se encuentran el impacto econó-
mico, la difusión del turismo en zonas cercanas y la generación de ingresos 
adicionales para los residentes que tradicionalmente no están empleados, 
lo que ha llevado a que algunas ciudades vengan adoptando políticas para 
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una expansión controlada de alquileres a corto plazo, y otras traten de res-
tringir el fenómeno (Oskam y Boswijk, 2016). Según Dogru et al. (2017), hay 
poca evidencia sobre los impactos económicos que genera Airbnb, lo que sig-
nifica que la magnitud de estos, no va más allá de la especulación momen-
tánea, sin embargo, si se ve desde otra perspectiva, sus impactos podrían 
ser mejores si los destinos regulan el mercado de la economía colaborativa. 
Para Sainaghi y Baggio (2020), la demanda de estos servicios depende más 
del tipo de destino y la motivación del desplazamiento, si los viajeros son de 
negocios, ferias comerciales y de placer, los hoteles pueden atraer a todos 
estos segmentos, mientras que los listados de Airbnb pueden estar más en-
focados en clientes de ocio.

Según Salazar Zuleta y Torres Hernández (2018), Bogotá cuenta con unas 
12.000 habitaciones formales, no obstante, la presencia de Airbnb ha veni-
do impactado negativamente este sector, debido a que los turistas ven en 
estas plataformas digitales una oportuna y ágil solución que suple las ne-
cesidades de alojamiento de manera práctica, económica y segura en cual-
quier parte del mundo. De acuerdo con datos del Observatorio de Turismo 
de Bogotá (2020), del total de turistas internacionales recibidos en la ciudad 
durante 2019, el 46,9 % se hospedó en hoteles y tan solo el 4,7 % lo hizo en 
inmuebles de alquiler. Por su parte, el 18,6 % de los turistas nacionales se 
alojó en hoteles y el 1,2 % utilizó inmuebles de alquiler. Datos que podrían 
determinar que la presencia de Airbnb en la ciudad no influye de manera 
directa en la elección del tipo de alojamiento de los turistas y que, en su gran 
mayoría, el turista continúa eligiendo como primera opción el hospedaje en 
hoteles, sin embargo, ¿sería posible determinar el efecto que tiene Airbnb 
sobre los hoteles a partir de una sola variable?

Metodología

Esta sección del texto pretende referir el método de investigación 
utilizada para este estudio; se especifica que se realizó la combinación 
de dos métodos fundamentados teóricamente por Bernal (2010). 

El primero se soporta en lo inductivo, se caracteriza por utilizar el 
razonamiento y obtener conclusiones; inicia con un estudio individual de 
los hechos y se formulan conclusiones universales. El segundo establece que 
al ser una temática que se enmarca en una realidad social, es necesario 
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conocerla científicamente; para llegar a esto, se requiere utilizar diferentes 
herramientas metodológicas para el análisis de la información, inclinándose 
por el método de investigación cualitativa y cuantitativa.

La primera herramienta metodológica utilizada fue un modelo de regresión 
para la que es importante tener en cuenta el tipo de variable a introducir, 
categóricas o continuas. En el caso de la regresión lineal, por medio del 
método de los mínimos cuadrados, “se calcula la suma de las distancias al 
cuadrado entre los puntos reales y los puntos definidos por la recta estimada 
a partir de las variables introducidas en el modelo, de forma que la mejor 
estimación será la que minimice estas distancias” (Peláez, 2016).

Para dar cumplimiento, al acápite anterior y relacionarlo directamente con 
la temática de investigación, se comenzó haciendo una estructura gráfica 
del comportamiento individual por cada una de las variables escogidas, es 
decir, se analizó el comportamiento del porcentaje de ocupación de Airbnb 
en l Bogotá con relación al tiempo transcurrido; enseguida, se realizó la re-
gresión lineal de las variables seleccionadas.

Como segunda herramienta metodológica, se desarrolló la prueba de hipó-
tesis, la cual tiene como objetivo corroborar los resultados arrojados en la 
regresión lineal, para tal fin, se procedió a plantear las respectivas hipótesis, 
susceptibles a ser comprobadas. De acuerdo con Gómez-Gómez et al. (2013), 
cuando existen las hipótesis en las pruebas estadísticas, se deben hallar: la 
hipótesis de nulidad (), que plantea la ausencia de diferencias significativas, 
y la hipótesis alterna (), que afirma que hay diferencias en las variables de 
estudio. Cuando no hay correlación directa o de fácil identificación, hay que 
comprobar la información a través de un estadístico de prueba que nos per-
mita inferir la información analizada.

Finalmente, y como tercera herramienta metodológica, se utilizó el inter-
valo de confianza [IC] con el fin de validar los resultados. Domínguez-Lara 
y Merino-Soto (2015) lo definen como el rango de valores entre los cuales 
se encontrará el valor poblacional del coeficiente, bajo cierto nivel de con-
fianza, es decir, el objetivo para crear un IC es determinar entre qué valores 
oscilarán los resultados tanto en el límite superior como en el límite inferior 
de los objetos analizados, teniendo en cuenta un margen de error.
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En conclusión, se puede establecer que la metodología empleada en esta 
investigación según los referentes conceptuales explícitos por Bernal (2010) 
y Hurtado de Barrera (2012), se basa en una metodología mixta, para la cual, 
fue necesario utilizar elementos cualitativos y cuantitativos. Para ser más 
explícitos, desde el orden cualitativo se realizó una búsqueda de información 
en artículos científicos y en literatura gris, es decir, información suministrada 
a partir de informes publicados por entidades públicas y privadas. 
Desde la óptica cuantitativa, se realizó el análisis de 46 observaciones 
correspondientes a los porcentajes de ocupación tanto de hoteles como de 
las unidades alternas de alojamiento Airbnb; ambos elementos de estudio 
situados en Bogotá, del mismo modo, se limita el análisis a un periodo de 
tiempo comprendido entre mayo de 2015 y febrero de 2019.

En resumen y englobando la metodología utilizada para abordar la temática 
estudiada, se resalta la correlación existente entre el porcentaje de ocupa-
ción hotelera y su relación con la tasa de ocupación de Airbnb de Bogotá. 
Luego, se procedió a realizar la prueba de hipótesis y finalmente se relacionó 
con los intervalos de confianza para llegar a las conclusiones presentadas.

Resultados

Conforme con la información publicada por el IDT Bogotá (2018), se 
hace un contraste del comportamiento del porcentaje de ocupación 
hotelera de Bogotá; en mayo de 2015 equivale a un 58,96 %, mientras 

que, en con febrero de 2019 cuenta con una tasa de ocupación de 54,6 %; 
mostrando un decrecimiento de 4,36 %, sin embargo, se carece de eviden-
cia de que este comportamiento esté directamente relacionado con el surgi-
miento de Airbnb.

Otro elemento para visualizar en el periodo de estudio son las tasas mínimas 
y máximas de la ocupación hotelera, las cuales se dieron respectivamente 
en diciembre de 2016 y en noviembre de 2018, la anterior información es 
susceptible de ser corroborada en la figura 5-1, donde, si apelamos a un 
ejemplo visual que permita analizar la información de forma rápida, se 
utiliza un diagrama: en el eje X se ubica el periodo de tiempo, y en el eje Y se 
encuentra el porcentaje establecido para el periodo correspondiente, es decir, 
cada punto en el esquema tiene su respectivo valor; en otras palabras, con 
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la información suministrada se plasmó lo numérico en un plano cartesiano; 
como consecuencia, se obtuvo una imagen con el comportamiento de la 
ocupación hotelera en el periodo especificado y se determinó de forma 
visual que no arroja un comportamiento lineal. La anterior información se 
puede corroborar de forma matemática, con el nivel de asociación (r2), este 
resultado se interpreta según su cercanía a 1, cuanta más sea su proximidad, 
se entiende que el comportamiento es lineal; en este caso, el r2 . Ratificando 
lo explícito en la imagen.

Figura 5-1. Comportamiento histórico del % ocupación hotelera en Bogotá. Mayo 2015 - 
febrero 2019

Si apelamos a la estadística descriptiva para explicar de forma ordenada, 
clara y sencilla (Reendón-Macías et al., 2016) la correlación expuesta, se 
debe iniciar con el porcentaje de ocupación hotelera de Bogotá en el periodo 
comprendido entre mayo 2015 y febrero 2019. En la tabla 5-1 se expresan los 
datos relevantes que permitieron dar desarrollo a la presente investigación.
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Tabla 5-1. Estadística descriptiva porcentaje de ocupación hotelera en Bogotá. Mayo 2015 - 
febrero 2019

Estadística descriptiva porcentaje de ocupación hotelera en Bogotá. 

Mayo 2015 - febrero 2019

Media 57,71 %

Error típico 0,010

Mediana 58,70%

Moda Dato no definido

Desviación estándar 0,0692

Varianza de la muestra 0,0048

Coeficiente de 
asimetría -0,4074

Rango 0,3031

Mínimo 42,14 %

Máximo 72,45 %

Cuenta 46

A fin de tener datos de características similares para contrastar, se hace 
necesario tener la relación correspondiente al porcentaje de ocupación de 
Airbnb en el mismo periodo de tiempo y escenario, es decir, Bogotá. Se 
destaca que la información se tomó de la base de datos presentada por el 
IDT Bogotá (2019), nombrada “Barrios Airbnb Bogotá 2015 - 2019 mensual”, 
en la cual se encuentran las variables usadas y descritas en el estudio Oferta 
Airbnb Bogotá 2015 – 2019. Conforme con este estudio se puede analizar que 
Airbnb inició con una tasa de ocupación del 31,46 %, en contraste con la de 
febrero de 2019 que correspondió al 60,76 %. Por otra parte, se resalta que 
la tasa mínima de ocupación de Airbnb se registró en mayo del 2015 y la 
máxima en noviembre de 2018, suceso semejante al ocurrido con el máximo 
porcentaje de ocupación hotelera de Bogotá. La anterior información se 
condensa en la figura 5-2.
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Figura 5-2. Comportamiento histórico del porcentaje ocupación Airbnb Bogotá. Mayo 2015 - 
febrero 2019

En cuanto a la estadística descriptiva del porcentaje de ocupación hotelera 
para Airbnb, también es trascendental para este documento; esta informa-
ción se encuentra reflejada en la tabla 5-2.

Tabla 5-2. Estadística descriptiva % de ocupación hotelera Airbnb. Mayo 2015 - febrero 2019

Estadística descriptiva % de ocupación Airbnb en Bogotá. 
Mayo 2015 - febrero 2019

Media 49,54 %

Error típico 0,014

Mediana 49,90 %

Moda Dato no definido

Desviación estándar 0,0958

Varianza de la muestra 0,0092

Coeficiente de asimetría -0,2422

Rango 0,3221

Mínimo 31,46%

Máximo 63,68 %

Cuenta 46
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Para simplificar la comprensión de los elementos gráficos e informativos ex-
presados anteriormente, se pueden visibilizar de forma conjunta en la figura 
5-3, en donde se relacionan ambas situaciones.

Figura 5-3. Comportamiento histórico del porcentaje de ocupación hotelero y de Airbnb de la 
ciudad de Bogotá. Mayo 2015 - febrero 2019

Por lo que se refiere a la regresión lineal, se debe contrastar cómo es el 
comportamiento de Airbnb con relación al comportamiento de la tasa de 
ocupación hotelera, de ahí que no solo se graficó este suceso como se evi-
dencia en la figura 5-4, también, se realizó el procedimiento estadístico para 
corroborar la información, como se puede observar en la tabla 5-3, y de esta 
forma tener elementos suficientes para realizar el respectivo procedimiento 
de comprobación de hipótesis.

Tabla 5-3. Estadísticos generales regresión lineal porcentaje ocupación hotelera vs. tasa ocu-
pación Airbnb

Estadísticos generales regresión lineal porcentaje ocupación hotelera vs. 

tasa ocupación Airbnb

N 46

X 57,71 %

Y 49,54 %
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Figura 5-4. Relación de ocupación hotelera vs. tasa ocupación Airbnb en Bogotá. Mayo 2015 - 
febrero 2019

Estadísticos generales regresión lineal porcentaje ocupación hotelera vs. 

tasa ocupación Airbnb

SXY 0,0509

SXX 0,2157

SYY 0,4156

β1 0,236

β0 0,3592

Recta de ajuste Y^=Bo^+B1^*X

Recta de ajuste Y^= 1 + 0,7*X

SCE=SSE= 0,4036

S2 0,0092

S 0,0958

Coo 1,5655

C11 4,6360

C01 -2,6752

V(Bo^) 0,0144

V(B1^) 0,0425

Cov(Bo^,B1^) -0,0245

r=Coeficiente de correlación muestral 17,00 %

r2 = Coeficiente de determinación 2,89 %
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Se puede visualizar en la figura 5-4, que las observaciones objeto de estudio 
no muestran un comportamiento lineal. En definitiva, la comprobación de 
hipótesis cobra trascendencia y de esta forma se puede corroborar que efec-
tivamente no existe relación entre el uso de las unidades activas de Airbnb 
con el uso de los hoteles formalmente constituidos en Bogotá durante el 
periodo comprendido entre mayo de 2015 y febrero de 2019.

Todas estas observaciones mencionadas en el desarrollo de los resultados se 
relacionan también con la prueba de hipótesis; en este documento se busca 
analizar si hay suficiente evidencia para determinar la existencia de una 
relación positiva entre el porcentaje de ocupación hotelera y la tasa de ocu-
pación de Airbnb en Bogotá, durante el periodo comprendido entre mayo 
de 2015 a febrero de 2019. Dicho de otra manera, se plantean tres hipótesis 
[ha,hb,hc] para analizar la información expuesta, y las hipótesis propuestas, 
a su vez, se estudian con la hipótesis nula h0 y la hipótesis alterna h1, así:

ha = Al aumentar la ocupación hotelera, aumenta la ocupación de Airbnb en 
Bogotá.

h0 : β1 = 0; no existe relación.

h1 : β1 > 0 ; hay una relación positiva.

Dicho lo anterior, se procede, en primer lugar, a establecer el siguiente es-
tadístico de prueba            ; también se considera que k=0. En segunda ins-
tancia, se procede a hallar el t-crítico, que ayude a confirmar la hipótesis 
alterna h1. Para esto, se utiliza una distribución t-student con n-2 grados de 
libertad, es decir, tcrítico = 2,32; gráficamente se representa como se observa 
en la figura 5-5.

Figura 5-5. Distribución T. Hipótesis A. 
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Una vez desarrollada la ecuación del estadístico de prueba, arroja un resul-
tado t=1,14; se procede a visibilizarlo de forma gráfica en la distribución T y 
se observa que 1,14 se posiciona dentro de la región de no rechazo. Así que, 
se acepta la hipótesis nula h0 : β1 = 0, es decir, que no existe una relación 
positiva. 

En definitiva, se puede asegurar, con un nivel de confianza del 95 %, que 
al incrementarse el porcentaje de ocupación de Airbnb, también existe un 
aumento de la tasa de ocupación hotelera de Bogotá. 

Para continuar con las hipótesis planteadas, se procedió a realizar la validación de 
la

hb = A lo largo de un periodo de observación correspondiente a 46 meses, la 
ocupación hotelera 

ha aumentado; para dar respuesta a la hipótesis planteada se utiliza el 
estadístico de prueba mencionado anteriormente y nos arroja un t=1,09 
se ubica en la figura 5-6. 

h0 : β1 = 0; no existe relación. 

h1 : β1 = >0; hay una relación positiva.

Figura 5-6. Distribución T. Hipótesis B.
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Por consiguiente, se acepta la hipótesis nula h0 : β1 = 0; razón por lo cual, se 
infiere, con un nivel de confianza del 95 %, que en el periodo de tiempo es-
tudiado no se evidencia crecimiento en el porcentaje de ocupación hotelera 
de Bogotá.

Finalmente, se hará la prueba de hipótesis C.

hc = Durante el periodo comprendido entre mayo de 2015 y febrero de 2019 
la tasa de ocupación de Airbnb se ha incrementado. Se debe agregar que, 
para realizar la prueba respectiva, se planteó la relación de las variables con 
hipótesis nula [h0] e hipótesis alterna [h1], así: 

h0 : β1 = 0; no existe relación e hipótesis alterna.

h1 : β1 > 0; hay una relación positiva.

Se desarrolla el estadístico de prueba pertinente arrojando un resultado 
t=24,36, se procede a ubicarlo en la figura 5-7

Figura 5-7. Distribución T. Hipótesis C

De aquí, se da con absoluta certeza y con suficiente evidencia que hay una 
relación positiva, como se plantea en la hipótesis alterna [h1], y se concluye 
que en el porcentaje de ocupación de las unidades activas de Airbnb 
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Figura 5-8. Intervalo de confianza incremento % ocupación hotelera con relación % de 
ocupación de Airbnb. Mayo 2015 a febrero 2019

En contraste con la figura 5-8, se puede determinar que existe una amplitud 
promedio en el límite superior del 72,26 % y en el límite inferior del 26,84 %, 
con un margen de error medio de 22,7 %. Por consiguiente, se puede expresar 
que el intervalo de confianza es muy amplio para ser significativo y deter-
minar si existe alguna relación entre el incremento de la tasa de Airbnb y el 
incremento de ocupación hotelera, esto confirma lo establecido en la prueba 
de hipótesis ha.

De igual manera, se puede visibilizar el intervalo de confianza tanto de los 
hoteles como de Airbnb, como se muestra en las figuras 5-9 y 5-10, respec-
tivamente.

en Bogotá durante 46 meses (mayo/2015 – febrero 2019) hubo un fuerte 
crecimiento de esta nueva oferta de alojamiento.

Avanzando en el razonamiento estadístico, se procede a realizar la verifica-
ción de los intervalos de confianza. Utilizando la siguiente ecuación … 

β1X…+…β0 - …ε> EY <…β1X +……β0 + ε…, se busca establecer el rango de amplitud tanto 
máximo como mínimo, en los cuales se permite el análisis de información in-
cluido el límite de error, para llegar a este como se observa en la figura 5-8. 
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Figura 5-10. Intervalos de confianza para el valor esperado del incremento del % ocupación 
de Airbnb con relación al tiempo mayo de 2015 a febrero 2019

Como resultado de la figura 5-10, se puede verificar que el resultado espe-
rado de Y [EY] tiene un rango de amplitud promedio en el límite superior 
de 55,6 % y en límite inferior de 43,49 %, además, de un error de 6,05 %. 
Por consiguiente, se puede determinar que así exista una fluctuación en los 
datos originales, el comportamiento del porcentaje de ocupación de Airbnb 
mantiene un crecimiento lineal.

Figura 5-9. Intervalo de confianza para el valor esperado del incremento del % ocupación 
hotelera en Bogotá. Mayo de 2015 a febrero 2019

Como se visualiza en la figura 5-9, el resultado esperado de Y [EY] tiene un 
rango de amplitud promedio en el límite superior de 74,08 % y en límite 
inferior de 41,33 %, así como un error de 16,37 %, En consecuencia, se puede 
afirmar que el rango de amplitud no nos da información consistente para 
determinar el incremento o disminución en el porcentaje de ocupación hote-
lera de Bogotá, lo que confirma lo establecido en la prueba de hipótesis hb.
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A pesar de que ya se hicieron las comprobaciones estadísticas correspon-
dientes, los autores de este documento plantean una última validación a 
través de un programa de software estadístico denominado Stata, utilizando 
la regresión de logaritmos tanto de la ocupación hotelera como en la ocupa-
ción de Airbnb, lo anterior se puede observar en la figura 5-11.

Figura 5-11. Regresión en Stata a través de prueba de logaritmos ocupación hotelera vs. 
ocupación Airbnb. Mayo 2015 - febrero 2019

Discusión de resultados

De acuerdo con lo desarrollado en el transcurso del presente artículo, 
los autores se permiten colocar en discusión que en la ciudad de 
Bogotá la tasa de ocupación hotelera durante el periodo comprendido 

entre mayo de 2015 y febrero de 2019, no se vio afectada directamente por el 
incremento del uso de Airbnb, a pesar que en el mercado se ha observado un 
incremento notorio en este nuevo modelo de negocio, situación que también 
ha sido observada en otros espacios geográficos como es el caso de Corea, 
analizado por Choi et al. (2015), y de los estados de Chicago y San Francisco 
en Estados Unidos (Goree, 2016).

La tasa de ocupación hotelera de Bogotá no ha mostrado un notorio creci-
miento en el periodo de tiempo observado, no obstante, no se puede aseve-
rar que el sector hotelero de la ciudad no haya crecido en los últimos años; 
esta situación podría deberse a un aumento en el número de habitaciones y 
establecimientos que se hayan desarrollado en la ciudad durante el mismo 
periodo, por tanto, para futuros estudios, habría que incluir otras variables 
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como número de habitaciones disponibles en periodos de tiempo similares 
al utilizado en este estudio, a fin de poder tener nuevos datos que lleven a 
confirmar tal situación.

Por otra parte, teniendo de referente la fluctuación de ingreso de turistas 
nacionales e internacionales que llegan a Bogotá, según las cifras suminis-
tradas por el IDT Bogotá (2018b), se puede inferir que, dado el incremento 
del número de turistas, algunos emprendedores han visto en Airbnb una 
oportunidad para la incursión de este nuevo modelo de negocio a la ciudad y 
un nuevo ingreso para su economía, al mismo tiempo que buscan beneficiar 
a los turistas y visitantes, como lo expresan Ginindza y Tichaawa (2019), 
partiendo de la premisa de que el perfil del consumidor de Airbnb es dife-
rente al perfil de quien consume los servicios de alojamiento en los hoteles; 
en contraste con lo anterior, se puede confirmar que estos productos pueden 
verse como no competidores porque responden a distintos estímulos, diná-
micas y necesidades de quienes buscan este tipo de alojamiento. Inclusive, 
autores como Dogru et al. (2017) consideran que esta nueva modalidad de 
oferta turística podría atraer turistas adicionales y generar nuevas derra-
mas económicas en los destinos.

Finalmente, y con el objetivo de tener un referente latinoamericano, 
los autores del presente documento analizan el caso de la ciudad de 
Quito (Ecuador), donde, se ha identificado que, si bien Airbnb no afecta 
directamente la industria hotelera local, se considera que este tipo de 
alojamiento viene ganando un posicionamiento significativo en el mercado 
y se encuentra dentro de las preferencias de los actuales viajeros (Ramia 
et al., 2019), quienes buscan vivir nuevas experiencias y tener un mayor 
acercamiento a la cultura local.

Conclusiones

Este estudio ha permitido destacar la importancia y la naturaleza 
disruptiva del servicio prestado por Airbnb, empresa que como modelo 
de negocio está impulsada por el deseo de creación de valor para los 

clientes, a la vez que permite resolver una necesidad para aquellas personas 
que llegan a un destino buscando un lugar de alojamiento propio y auténtico.
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Así mismo se ha podido determinar, que una vez aplicadas diversas pruebas 
estadísticas, se confirma que en Bogotá durante mayo de 2015 y febrero de 
2019, no hay relación directa entre el porcentaje de ocupación de Airbnb y la 
tasa de ocupación hotelera, por tanto, se infiere que el mercado al cual está 
dirigido cada modelo de negocio, responde a estímulos diferentes y que los 
servicios que encuentran en estos establecimientos de alojamiento y guarda 
características propias que no interfieren en la decisión al momento de elegir 
su tipo de estadía.

Es posible que, en el periodo de tiempo estudiado, los hoteles hayan tenido 
un crecimiento en términos de ingreso o de habitaciones disponibles, pero 
no en el crecimiento porcentual correspondiente a la tasa de ocupación. Si 
se mantienen las condiciones en las cuales se ha movido el crecimiento del 
porcentaje de ocupación de Airbnb durante los 46 meses del estudio, este 
modelo de negocio continuará con un crecimiento lineal. Es de aclarar que, 
este comportamiento se visualizaba en un escenario de normalidad, sin em-
bargo, no se puede desconocer que, todos los diversos sectores económicos 
tanto nacionales como internacionales han sido impactados directamente 
por el surgimiento del virus SARS 2 – COVID-19, con comportamientos atípi-
cos que han obligado a los gobiernos, industrias y consumidores implemen-
tar acciones que permitan mitigar dichos efectos.

Por otro lado, estos resultados que surgieron tras el estudio y revisión de 
diversas fuentes de datos sirven como demostración ante otros artículos que 
afirman que el modelo que desarrolla Airbnb está llevando a los hoteles a 
perder posicionamiento en el mercado y finalmente a la quiebra. Así mismo, 
permite evidenciar que, si continúan las tendencias actuales, los trabaja-
dores de la industria hotelera no necesitan preocuparse por quedar sin em-
pleo, como resultado del surgimiento de Airbnb, pues se ha demostrado que 
la ocupación hotelera no ha variado a lo largo de los años, ni que se esté 
perjudicando el desempeño financiero de las empresas hoteleras, las cuales 
podrían continuar teniendo unos ingresos constantes.

Sin embargo, dada la importancia y aceptación que viene teniendo Airbnb 
en los turistas que llegan a la ciudad, y de comenzar a facilitar servicios 
complementarios a la estadía, como realización de conferencias, alquileres 
de espacios, entre otros, podría llegarse a pensar que este modelo de nego-
cio tendría un mayor impacto negativo en las tasas de ocupación hotelera.
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Por otra parte, este estudio identificó y validó que se hace necesario tener 
datos estadísticos e investigaciones a profundidad, que logren determinar 
mayores variables para fortalecer el análisis de la información, y en este 
caso específico, se permitió contrastar cuantitativamente que las posturas 
teóricas de aquellos autores que afirman que Airbnb no es una amenaza 
para las unidades tradicionales de alojamiento son ciertas y susceptibles a 
comprobación en Bogotá o en cualquier otra ciudad del mundo que presente 
características similares, en torno a la economía colaborativa.

Finalmente, es importante anotar que este estudio cuenta con importantes 
limitaciones, y que con el fin de conocer todos los impactos posibles que 
puede generar el ingreso de Airbnb sobre el sector de alojamiento tradicional 
de Bogotá, se hace necesario realizar otros estudios donde se pueda validar 
el crecimiento económico, social, tecnológico y ambiental de este nuevo mo-
delo de negocio, enmarcado en la sostenibilidad.
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