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En el contexto de la pandemia y la innegable crisis económica que ha 
dejado en la actividad turística mundial, se hace presente un fenómeno 
latente en las comunidades locales frente a las adversidades 
provocadas, sea por desastres naturales, conflictos sociales o para este 
caso en particular, por razones de salud pública en los destinos 
turísticos, y es, el concepto de resiliencia comunitaria, la cual ha 
permitido analizar los diferentes recursos, medios y estrategias que los 
colectivos, familias o grupos culturales utilizan para enfrentarse y 
sobreponerse a amenazas sociopolíticas o ecológicas. Esta 
perspectiva, reconoce que la resiliencia a nivel colectivo se logra gracias 
a interrelaciones e interacciones de características comunitarias que 
integran actividades compartidas y organizadas de reconstrucción, y 
más que ejercicios individuales, se aborda a la entidad social como tal. 
Es así como, la investigación que da origen a este manuscrito, se 
sustenta bajo el concepto de resiliencia comunitaria y se enfoca hacia el 
establecimiento de la capacidad de resiliencia de las comunidades 
locales en tiempos de pandemia para la reactivación del turismo en el 
departamento de Boyacá y en Colombia.
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Resumen

En el contexto de la pandemia y la innegable crisis económica que ha 
dejado en la actividad turística mundial, se hace presente un fenómeno 
latente en las comunidades locales frente a las adversidades provocadas, sea 
por desastres naturales, conflictos sociales o para este caso en particular, 
por razones de salud pública en los destinos turísticos, y es, el concepto de 
resiliencia comunitaria, la cual ha permitido analizar los diferentes recursos, 
medios y estrategias que los colectivos, familias o grupos culturales utilizan 
para enfrentarse y sobreponerse a amenazas sociopolíticas o ecológicas. 
Esta perspectiva, reconoce que la resiliencia a nivel colectivo se logra 
gracias a interrelaciones e interacciones de características comunitarias 
que integran actividades compartidas y organizadas de reconstrucción, y 
más que ejercicios individuales, se aborda a la entidad social como tal. Es 
así como, la investigación que da origen a este manuscrito, se sustenta bajo 
el concepto de resiliencia comunitaria y se enfoca hacia el establecimiento 
de la capacidad de resiliencia de las comunidades locales en tiempos de 
pandemia para la reactivación del turismo en el departamento de Boyacá y 
en Colombia.

Palabras clave: Resiliencia comunitaria; Turismo; Pandemia; 
Reactivación del Turismo; Agente Turístico; Innovación.



Abstract

In the context of the pandemic and the undeniable economic crisis 
that has left global tourism activity, a latent phenomenon is present in 
local communities in the face of adversities caused, whether by natural 
disasters, social conflicts or in this particular case by public health reasons 
in tourist destinations, and it is the concept of community resilience, 
which has made it possible to analyze the different resources, means and 
strategies that collectives, families or cultural groups use to face and 
overcome sociopolitical or ecological threats. This perspective recognizes 
that resilience at the collective level is achieved thanks to interrelationships 
and interactions of community characteristics that integrate shared and 
organized reconstruction actions, and more than individual activities, 
the social entity is addressed as such. the research that gives rise to this 
manuscript is based on the concept of community resilience and focuses 
on establishing the resilience capacity of local communities in times of 
pandemic for the reactivation of tourism in the department of Boyacá and 
in Colombia.

Keywords: Community resilience; Tourism; Pandemic; Reactivation of 
tourism; Tourist agent; Innovation.
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Prólogo

Ángel David Flores Domínguez1

La actividad turística a nivel mundial, ha mostrado una incesante 
capacidad de crecimiento y a su vez, de recuperación ante los continuos 
altibajos que la acompañan. Una evidencia de ello, se da a inicios del 
siglo XXI, en el que se presentaron diversos eventos que restringieron 
temporalmente los desplazamientos globales y locales, dentro de los que 
se pueden mencionar, los atentados en Nueva York - Washington (2001) 
y Madrid (2004), la epidemia de SARS (2003), el Tsunami del Océano 
Índico (2004) o la pandemia por el virus H1N1 y la crisis económica en 
Estados Unidos (2009). Pese a esto, el turismo siempre ha encontrado 
maneras de abrirse camino y continuar su tendencia creciente, tal como 
se muestra en los respectivos indicadores que reporta el barómetro turís-
tico de la Organización Mundial del Turismo.

Sin embargo, la magnitud de la COVID-2019, sus afectaciones socia-
les y económicas, han ocasionado una lenta recuperación turística global. 
Si bien, se espera que los indicadores macroeconómicos sobre movilidad 
internacional, emulen y rebasen los registros prepandemia, el tiempo y 
recursos monetarios que implica dicho momento, está condicionando a 
las realidades que se viven en varias regiones, afectando principalmente 
lugares poco visibles para las inversiones de capital público y privado, en 
las que el turismo se gestiona localmente, con base en las capacidades de 
los actores comunitarios.

1 Profesor-Investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C. México. Doctor en Geografía por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
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Las anteriores reflexiones y varias más, constituyen la razón de ser 
del libro que presentan los autores, el cual da cuenta de la culminación de 
la investigación referente a las afectaciones ocasionadas por la pandemia 
por COVID-2019, en el turismo colombiano y específicamente en el de-
partamento de Boyacá, al tiempo que profundizan en la construcción de 
alternativas comunitarias para hacerle frente. En su obra, los profesores 
Tannia Álvarez Meneses y Jorge Enrique Gamba Niño, de la Escuela 
de Administración Turística y Hotelera, perteneciente a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional Duitama, y 
Clara Judith Botía Flechas de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, se proponen responder algunos interrogantes como ¿cuáles fue-
ron los impactos negativos de mayor incidencia en la actividad turística 
en tiempos de pandemia? y ¿cuáles fueron las acciones y propuestas que 
se llevaron a cabo en su proceso de reactivación económica? e invitan a 
sus lectoras y lectores, a indagar en las páginas, las respuestas a tales 
cuestionamientos.

De esta manera, son destacables los diversos aportes del libro, tanto 
por los nuevos conocimientos generados por la problemática analizada, 
como por la forma de estructurar el proceso investigativo, que puede 
resultar de especial interés a un público diverso. Por un lado, los investi-
gadores jóvenes o en formación, encontrarán en la obra una guía precisa 
sobre el cómo abordar la investigación de un fenómeno, que debe so-
portarse en fundamentos teóricos conceptuales que les permitan derivar 
categorías analíticas, para su contraste empírico, a partir de un plantea-
miento metodológico que considere técnicas y herramientas específicas, 
proceso que se muestra con mucha claridad a lo largo de las páginas 
del manuscrito.

Respecto a los interesados en los conocimientos generados en el ob-
jeto de estudio, los académicos se sitúan entre dos problemas centrales; 
por un lado, el turismo como sistema dinamizador de las economías 
nacionales, regionales y locales, pero que, igualmente, generan presión 
sobre la naturaleza, ocasiona tensiones sociales y trastoca cotidianidades 
regionales. El segundo, se refiere al cómo las comunidades se valen de 
sus medios y capacidades para gestionar conflictos y sobreponerse a cri-
sis, las cuales como hemos visto, afectan de manera recurrente al turismo 
y a quienes fincan en él, sus modos de vida.

No obstante, un elemento adicional subrayado en este libro, es el he-
cho de que cada territorio responde de manera diferenciada en función de 
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sus posibilidades y limitaciones. Así las cosas, el concepto de resiliencia 
comunitaria y las categorías de análisis derivadas, constituyen el soporte 
conceptual del estudio, el cual, de acuerdo a las autoras y autor de la obra, 
es cada vez más común para su aplicación en el contexto latinoamericano.

Por tanto, un aporte más de este trabajo, queda de manifiesto a partir 
de que, el problema de investigación, centrado en la crisis de la actividad 
turística por la COVID-19 en el contexto local – nacional colombiano, 
ha afectado a otras tantas comunidades de la geografía latinoamericana 
y más allá. Así, los interesados en el análisis de esta problemática en-
contrarán en el libro, una orientación teórico-metodológica para abordar 
el estudio de la resiliencia comunitaria en sus respectivas latitudes, así 
como tener un punto de contraste para seguir construyendo el concepto, 
que eventualmente permita a académicos, grupos sociales, comunidades 
y tomadores de decisiones, aproximarnos a una gestión del turismo sus-
tentada en fortalecer vínculos sociales y demás elementos relevantes para 
afrontar las crisis.

Finalmente, deseo que este libro llegue a un amplio público, porque 
estoy seguro de que su lectura provocará muchas reflexiones, críticas, 
debates, construcción de ideas, el gusto por los estudios turísticos y otras 
motivaciones para incidir en su gestión, con un enfoque más humano, 
social y territorial, tal como le ocurrió a quien escribe estas líneas.





11

Introducción

En el contexto de la pandemia COVID-19 y la innegable crisis eco-
nómica que ha dejado en la actividad turística mundial, se hace presente 
un fenómeno latente en las comunidades locales frente a las adversidades 
provocadas, sea por desastres naturales, conflictos sociales o para este 
caso, en particular, por razones de salud pública en los destinos turísti-
cos, y es, el concepto de resiliencia comunitaria, que ha permitido analizar 
los diferentes recursos, medios y estrategias que los colectivos, familias 
o grupos culturales utilizan para enfrentarse y sobreponerse a amenazas 
sociopolíticas o ecológicas (Folke, 2006). Asimismo, se reconoce cómo la 
resiliencia desde estos colectivos se logra a través de las interrelaciones e 
interacciones de características comunitarias, en las que las acciones son 
compartidas y organizadas para la reconstrucción, y más que actividades 
individuales, se aborda a la entidad social (López y Limón, 2017).

Es así como la investigación que da origen a este manuscrito se 
sustenta bajo el concepto de resiliencia comunitaria y se enfoca hacia el 
logro de un objetivo fundamentado en establecer la capacidad de resi-
liencia de las comunidades en tiempos de pandemia, especialmente, para 
la reactivación del turismo en el departamento de Boyacá, Colombia; 
proporcionando respuesta a las siguientes preguntas de investigación: 
¿cuáles fueron los impactos negativos de mayor incidencia en la actividad 
turística en tiempos de pandemia? y ¿cuáles fueron las acciones y pro-
puestas que se llevaron a cabo en su proceso de reactivación económica? 
Con un enfoque metodológico, soportado sobre la base de los pilares de 
la resiliencia que plantea Uriarte (2013), y que, sirvieron para identificar 
las categorías de análisis que orientaron los métodos de investigación y 
el diseño de los instrumentos dirigidos a gestores públicos y prestadores 
de servicios turísticos del departamento de Boyacá y a escala nacional.
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Estos pilares comprenden en primer lugar, la cohesión social, desde 
la cual se indagó en la participación de los residentes en la reactivación 
de las actividades turísticas, la configuración de redes de cooperación 
público – privadas, el proceso de adaptación de la gestión empresarial, 
las acciones solidarias adelantadas por los actores del turismo y la con-
tribución de las instituciones educativas y de los gobiernos municipales y 
del departamento. Seguidamente, la identidad cultural en el territorio y 
el deseo de transmitir a los visitantes y turistas, las acciones innovadoras 
encaminadas a incorporar la identidad cultural a las prácticas turísticas. 
La autoestima colectiva, en cuanto al proceso de aunar elementos del 
patrimonio natural y cultural a estas prácticas turísticas, el reconoci-
miento del orgullo que se tiene por su terruño, por las riquezas y los 
escenarios paisajísticos que ofrece a visitantes y turistas. La honestidad 
gubernamental, en su percepción relacionada con la efectividad, la perti-
nencia de las acciones adelantadas por los gobiernos locales y cómo han 
enfrentado la crisis; así como su transparencia y las propuestas hechas 
para la reactivación económica del turismo. El humor social, vinculado 
con el aprendizaje dejado por la pandemia y las anécdotas por compartir; 
la percepción que tiene cada actor sobre la crisis, lo positivo, lo negativo, 
las alternativas para salir adelante entre todos, lo curioso y porque no, lo 
jocoso de la crisis.

Finalmente, el empoderamiento comunitario frente a los principales 
impactos negativos dejados por el paso de la pandemia en el campo del 
turismo, que han afectado de manera directa la gestión empresarial y 
pública, comprensión de la situación de crisis, comprensión crítica del rol 
de los actores -sociales, económicos y gubernamentales con la gestión del 
turismo en la pandemia.

Una aproximación a los resultados obtenidos, da cuenta de acciones 
encaminadas a la implementación de los protocolos de bioseguridad a 
nivel empresarial y en potencializar los destinos bajo la tipología del 
turismo naturaleza. Se suma, la percepción existente por parte de los pres-
tadores de servicios turísticos, de forma especial, en la lentitud para la 
reactivación del turismo en los municipios y limitaciones de reapertura y 
atención al público en los atractivos turísticos. De manera significativa, 
se pudo evidenciar el trabajo mancomunado de estos prestadores a escala 
intrarregional, el desarrollo de iniciativas de alianzas interregionales 
entre los gobiernos departamentales y programas de capacitación orien-
tados hacia la gestión y planificación del nuevo turismo.
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El presente libro, se estructura en cinco capítulos: el primero, revela 
el contexto del turismo en el siglo XXI a partir de indicadores de desa-
rrollo y crecimiento, en su mayor parte, emitidos por la Organización 
Mundial del Turismo - OMT. El segundo capítulo, corresponde al 
marco teórico y conceptual, que dio soporte al desarrollo del proyecto, 
que mantuvo como eje central la resiliencia comunitaria, en el escenario 
de la pandemia COVID-2019. El tercer capítulo, presenta la metodo-
logía de investigación, que orientó el análisis documental, recopilación 
de información a partir de fuentes primarias y el trabajo de campo. El 
cuarto capítulo, presenta parte de los resultados del proyecto que se re-
laciona con las variables de la resiliencia comunitaria aplicadas al caso 
del departamento de Boyacá (Colombia). El quinto capítulo contiene las 
percepciones sobre la innovación, referentes a las necesidades en capa-
citación, asesoría técnica y consultoría de las autoridades turísticas de 
Colombia, durante la pandemia y sus efectos en el desarrollo del turismo. 
Por último, se encuentran las conclusiones y recomendaciones de esta 
investigación.
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Capítulo 1. 

Crecimiento y desarrollo del turismo a 
escalas internacional, nacional y regional

A partir de la concepción de la multidisciplinariedad del turismo esta-
blecida por la Organización Mundial del Turismo - OMT, se involucra la 
participación de varias disciplinas, dentro de las que se puede mencionar, 
la psicología, que estudia las motivaciones del turista; la antropología, 
que aborda los aspectos culturales que soportan la actividad y que desde 
las comunidades locales se animan a reproducir su cultura; la sociología, 
que estudia el fenómeno del desplazamiento de las personas a lugares 
diferentes al de origen y la economía, con los efectos que esta actividad 
genera en los indicadores macroeconómicos que promueven el desarro-
llo regional y el fortalecimiento empresarial; lo anterior, aspectos que 
evidencian las potencialidades del turismo y sus impactos en las escalas 
internacional, nacional, regional y local. Considerándose el turismo como 
el sector económico más extenso y dinámico en el mundo y uno de los 
fenómenos sociales trascendentales de la era moderna (OMT, 2016). A 
su vez, este, es uno de los sectores más activos a escala urbana y territo-
rial, consolidándose en el siglo XX, un tránsito de ser propio de clases 
sociales acomodadas a ser parte de las necesidades básicas de la sociedad 
(Gómez, 2019).

Bajo este contexto, el turismo se caracteriza como un factor de de-
sarrollo económico, social y relativamente joven, como una actividad 
económica mundial, que engloba a una gran variedad de sectores pro-
ductivos y de disciplinas del conocimiento, dando lugar a una evidente 
dificultad para establecer definiciones unánimes y que lo distingan con 
límites claros de acción, lo que no sería un problema, sino un alto poten-
cial para su desarrollo.
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El turismo como actividad económica, se encuentra definida tanto 
por su contribución a la generación de riqueza y empleo, de la misma 
manera que, por su importante efecto de arrastre sobre otros sectores, 
lo que le confiere un carácter estratégico de primera magnitud. Además, 
el turismo proporciona un positivo efecto en el desarrollo de infraestruc-
tura social y aporta a la convergencia sociocultural, evidenciándose en el 
intercambio de tradiciones culturales y en el acercamiento de los pueblos; 
ya que, todo viaje debe estar dotado de contacto con la cultura local 
(Basurto, Pennington y Basurto, 2020). Sin lugar a dudas, el turismo, ha 
contribuido a la modernización de la sociedad y al desarrollo económico 
de las regiones, a partir del incremento del Producto Interno Bruto - PIB 
y la renta percápita-; también, ha generado grandes conflictos por la 
presión natural y sociocultural sobre la población residente en las áreas 
que han sufrido un rápido proceso de especialización turística o turisti-
ficación término acuñado por Hiernaux (2006), al causar cambios en el 
ambiente, incidir en la transformación de los ecosistemas, en el estilo de 
vida de población local y de identidad colectiva de la sociedad autóctona; 
con la gestión pública, el apoyo al desarrollo de proyectos para el fomento 
del turismo de masas. Aspectos que han generado conflictos en las co-
munidades, por la falta de sincronización entre el desarrollo del turismo 
y la gestión pública, vista desde la insuficiente planificación encaminada 
a absorber las evidentes ventajas del desarrollo turístico y limitar las 
amenazas consecuencia de la irrupción del mismo.

Estos elementos, aluden al turismo como una actividad especial, que, 
se impone ante el deseo de los países por diversificar sus economías, 
frente a un cuestionamiento más positivo que negativo ¿Por qué el tu-
rismo y no otra actividad? Si bien los resultados lo han mantenido en un 
estandarte de atracción y emulación por parte de regiones que reconocen 
el simbolismo social de sus culturas, tradiciones y biodiversidad, y las 
consideran un potencial para sustentar la actividad turística y generar 
el anhelado desarrollo económico, no siempre replica de manera directa 
en las comunidades locales en un mejoramiento de la calidad de vida; en 
cambio, conlleva a una dinámica económica que se transfiere al sector 
empresarial sin discriminación de procedencia de su capital. Con turistas 
cada vez más modernos, más globalizados en respuesta a los desarrollos 
tecnológicos y la permanente conectividad de los individuos. Si bien, 
esta tipología de turista establece mayores contactos y lazos durante sus 
viajes, aun cuando esos contactos son menos estables que en generaciones 
anteriores (Moiz, 2014).
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Panorama Internacional

Cabe anotar que, el turismo no niega sus antecedentes forjados en 
indicadores positivos de crecimiento, consolidados en el Barómetro del 
Turismo de la Organización Mundial del Turismo - OMT, que revela 
curvas ascendentes en el transcurso del tiempo y con previsiones do-
tadas de un imparable positivismo. No obstante, los primeros cuatro 
años del comportamiento turístico del nuevo siglo, fueron marcados 
negativamente por sucesos de trascendencia mundial, que causaron una 
desaceleración tanto en el número de llegadas, como en ingresos econó-
micos (UNWTO, 2009), como los atentados a las Torres Gemelas y el 
Pentágono en New York y Washington el 11 de septiembre de 2001; el 
posterior ataque terrorista a algunos trenes y estaciones ferroviarias en 
Madrid el 11 de Marzo de 2004; el conflicto armado en Irak y sus secue-
las; la confrontación entre Israelíes y Palestinos; el síndrome respiratorio 
agudo y severo originado en el oriente del mundo – SARS en el año 
2003; la epidemia de fiebre aftosa en El Reino Unido; tragedias naturales, 
como el Tsunami que azotó las costas asiáticas del Océano Indico en el 
2004; la crisis económica de Estados Unidos en el año 2009; además de 
los notables cambios de gustos y preferencias de turistas, en donde se 
abre la oportunidad para espacios naturales, biodiversos, con identidad 
cultural local y riquezas gastronómicas, con un fuerte posicionamiento 
del turismo cultural y de naturaleza en el mundo. Un escenario que tardó 
en la recuperación de indicadores hasta un máximo de 10 meses, siendo el 
caso de la crisis económica mundial. Pero, que, en su conjunto, evidenció 
la capacidad de resiliencia de esta práctica social colectiva generadora de 
actividad económica. Resiliencia de las comunidades locales en su iniciati-
va por recuperar los espacios turísticos destruidos, el deseo de la llegada 
de turistas frente al marcado abandono de los atractivos y la necesidad 
ineludible del turista por viajar.

Asimismo, durante la primera década del siglo XXI, se evidenció 
un crecimiento del turismo en el mundo. En el año 2008, las llegadas 
internacionales de turistas, crecieron un 2%, alcanzando 924 millones, 16 
millones más que en el 2007. De igual manera, los ingresos por turismo 
internacional se elevaron a 856.000 millones de dólares (625 millones 
de euros en 2007), lo que equivalió a un aumento del 5.6% frente al año 
2006. Con respecto a las exportaciones mundiales de servicios se generó 
por parte del turismo internacional 856.000 dólares (625.000 euros en 
2007) en el año 2007 (UNTWO, 2009).
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En los años del 2000 al 2007, el turismo indicó un continuo cre-
cimiento fundamentado en aspectos como economía mundial estable, 
destinos en desarrollo con aumento en el número de visitantes, siendo 
América Latina un ejemplo de este crecimiento, entre otros aspectos, 
como, el favorable cambio de moneda, fueron definitivos para que se 
proyectara un turismo a 2020 muy positivo. Escenario que se mantu-
vo estable hasta el primer semestre de 2008, con un crecimiento en las 
llegadas de turistas internacionales de un 5%, para el segundo semestre 
de este mismo año, se redujeron las llegadas en un 1%, teniendo como 
resultado del año 2008, tan solo un crecimiento del 2% (Rodríguez y 
Martínez, 2009).

Para el año 2009, se consideró un año difícil para la economía mun-
dial2, el turismo alcanzó a obtener un evidente crecimiento en su último 
trimestre. A pesar de lo anterior, la OMT, mantuvo una visión optimista 
y proyectó que las llegadas de turistas internacionales tendrían un cre-
cimiento del 3% y el 4%, para el 2010, es así, como se obtuvieron 935 
millones de llegadas internacionales, con una previsión que para el 2020 
se esperarían 1.600 millones de llegadas de turistas internacionales. Los 
ingresos por turismo internacional tuvieron una variación negativa del 
-6% en el año 2009, comparado con el año anterior, representado en 851 
miles de millones de dólares en el 2009, frente a 939 miles de millones de 
dólares del año 2008 (UNWTO, 2009).

Se suman a estos datos, la importancia del turismo como actividad 
generadora de empleo en el mundo; ya que, en el 2009, aportó el 7.6% 
del total de los empleos; es decir, 1 de cada 13.1 trabajos, con proyección 
al año 2019 de 8.4% del total de empleos, es decir 1 de cada 11.8 trabajos 
(Mohammad et al., 2011).

Para el año 2011, y en sus primeros meses, la llegada de turistas inter-
nacionales en el mundo, creció casi un 5%, consolidándose así el repunte 
del 7% registrado en 2010. El aumento fue positivo en todas las regiones 
y subregiones del mundo durante enero y febrero de 2011, América del 

2 Caída del Producto Interno Bruto (PIB), cayó en un 2,4% en Estados Unidos, un 4% en los 
27 países de la Unión Europea, y en un 1,8% en América Latina; esta disminución, afectó 
de manera individual y colectiva las ganancias empresariales, baja en salarios, amento 
la tasa de desempleo y así mismo, el valor de activos como las propiedades, vehículos y 
demás, dejando en crisis el turismo, ya que, los viajes se redujeron, al mismo tiempo que 
sus tarifas (BBC, 2009).
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Sur y Asia Meridional, encabezaron el crecimiento (ambas con un +15%), 
seguidas del África Subsahariana (+13%) y la Europa Central y del Este 
(+12%) (World Travel and tourism Council, 2011).

En el año 2012, más de un billón de turistas internacionales viajaron 
por todo el mundo; para los años 2013 y 2014, el turismo se convirtió 
nuevamente en un sector que aportaría de manera importante a la econo-
mía del mundo, representando el 9% del PIB y 1 de cada 11 empleos. La 
cuota de exportaciones fue de 1,4 billones de dólares, lo que representó el 
6% del comercio internacional y el 26% del total de exportaciones en el 
mundo. Indicadores concordantes con más de 1,135 millones de turistas 
que viajaron fuera de sus fronteras nacionales en el año 2014 (UNWTO, 
2016). De acuerdo a la información del Barómetro del Turismo de la 
UNWTO (2014), sobre turismo mundial, las llegadas de turistas inter-
nacionales en el primer semestre de 2014, aumentaron en un 4%, o más, 
con respecto al mismo periodo en el 2013, y con este mismo porcentaje 
se acrecentaron los ingresos por turismo. Poco más de la mitad de los 
viajeros llegaron a sus destinos en avión (53%) en 2013, mientras que el 
resto se desplazó por transporte de superficie (47%), bien, por carretera 
(40%), por tren (2%) o por vías acuáticas (5%). El desplazamiento en avión 
aumentó gradualmente. Con estos datos, se puede deducir, que, el sector 
creció considerablemente en la segunda década de este nuevo siglo, supe-
rando la crisis mundial con una previsión de un mayor crecimiento en los 
años siguientes; para el año 2030, el número de turistas internacionales 
podría llegar a 1,8 billones (UNWTO, 2014).

Bajo el contexto de las previsiones del turismo, en el año 2014, surgió 
desde la UNWTO, un proyecto de investigación, “Turismo: Panorama 
2020” en el cual se proyectaba que, para las próximas décadas, las llega-
das de turistas internacionales aumentarían en un 3,3% de forma anual; 
es decir, en 43 millones de llegadas al año. Los arribos a destinos de eco-
nomías emergentes doblarían su ritmo de crecimiento; los más notables 
serían el Pacífico y Asia.

Las llegadas del turismo internacional para el año 2015, fueron de 
1,2 billones de turistas, esto significa que una de cada 7 personas realizó 
un viaje internacional y su aporte al producto interno mundial fue del 
10% en este mismo año, con un gasto de viaje directo de los turistas 
por un total de 1,5 billones de dólares solo en 2015 (UNWTO, 2016). 
Décadas pasadas habían reportado 25 millones de llegadas de turistas 
internacionales en el año 1950; para 2017, se tuvieron 1,3 billones de 
turistas y se proyecta que para el 2030, este crecimiento se mantenga en 
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un 3,3% anual, y se consideraba el turismo como la actividad económica 
generadora de ingresos por turismo doméstico como internacional con 
una contribución significativa al desarrollo económico, social y cultural 
de muchas ciudades y de sus alrededores (UNWTO, 2017).

Las cifras, cada vez más, corroboraban el comportamiento creciente 
del turismo, la llegada de visitantes internacionales en el 2018, creció un 
5%, con un total de 1.400 millones y un crecimiento del 4% de ingresos 
por exportaciones generadas por el turismo, estimadas en 1,7 trillones de 
dólares (UNWTO,2019).

Para el año 2019, el incremento en llegadas de turistas internaciona-
les fue del 4% y se esperaba el mismo porcentaje de crecimiento para el 
año 2020. Proyección soportada por el comportamiento del turismo año 
a año; además, en su naturaleza, considerada como una actividad pujante, 
resistente y bastante innovadora, con un abanico de alternativas que 
para muchos turistas se acoplaban de manera precisa a sus necesidades 
(UNWTO, 2019).

A través de este recorrido y según datos suministrados por el Banco 
Mundial y la Organización Mundial del Turismo, se logra evidenciar 
un notable y constante crecimiento del turismo, hasta el año 2019, y el 
decrecimiento ocasionado por la pandemia, con datos fundamentados en 
la llegada de turistas internacionales (Ver Figura 1).

Sin embargo, este panorama y todas las previsiones presentadas por 
la Organización Mundial del Turismo para el 2020, no fueron posibles; 
según la OMT (UNWTO, 2021), el desplome del turismo internacio-
nal debido a la pandemia del coronavirus, redujo en 460.000 millones 
de dólares los ingresos del sector en el primer semestre; así como, el 
número de turistas cayó en un 65% dadas las restricciones de transporte 
que adoptaron varios países para disminuir la velocidad de propagación 
del virus. La pandemia irrumpió en los países y retractó los beneficios 
y avances que había tenido esta actividad para potencializar los viajes y 
los desplazamientos; las fronteras antes diluidas, se habían restringido 
y los viajes fueron suspendidos, al menos, los relacionados con descan-
so, ocio y turismo. Las restricciones migratorias se acrecentaron, los 
atractivos turísticos fueron cerrados, se perdió el sentido de su creación 
y conservación ante la ausencia de una contemplación de ellos, las playas 
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desiertas, los escenarios naturales tan solo ocupados por ecosistemas que 
respiraron tranquilidad ante la ausencia de turistas.

Figura 1
Llegada de turistas internacionales 1995 - 2021

Nota. Autores a partir de Banco Mundial (2020) y UNWTO, 2022.

Durante los primeros cinco meses de 2022, el turismo en su capacidad 
de resiliencia, asumió nuevos retos y sorteó un renovado camino hacia 
otras tipologías de turismo y variados turistas en el mundo, se estimó 
una llegada de turistas internacionales de aproximadamente 250 millo-
nes, frente a 77 millones de enero y mayo de 2021, datos que representan 
casi una recuperación del 46% de los indicadores del mismo periodo en el 
año 2019 (UNWTO, 2022).

Panorama Nacional

En el contexto colombiano, durante la década de fin del siglo XX 
e inicio del siglo XXI, Colombia generó un comportamiento del turis-
mo similar al panorama mundial. Cada vez más, la actividad turística 
se vio fortalecida desde el gobierno nacional, con acciones direcciona-
das a la construcción de políticas y programas de turismo. Durante el 
periodo comprendido entre 1999 y 2005 (MINCIT, 2009), la actividad 
turística contribuyó en promedio con un 2,1% del PIB nacional. Este cre-
cimiento, fue resultado de la implementación de la Política de Seguridad 
Democrática “Reto Competitivo de Colombia” planteada desde el cuatrie-
nio 1998 - 2002 y el desarrollo del programa “Vive Colombia Viaja por 
ella”, por medio de las Caravanas Turísticas, promovidas en el periodo 
de gobierno 2002 -2006. Hechos que generaron la confianza necesaria 
para lograr una movilización masiva del turista colombiano, fortalecien-
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do así el turismo interno. Estrategia que favoreció el sector hotelero a 
nivel nacional al incrementar el porcentaje de ocupación hotelera de un 
40% promedio anual en el 2000 a un 56,47% en 2005. Adicionalmente, 
por medio de las leyes 788 de 2002 y la 863 de 2003, se establecieron 
estímulos fiscales para modalidades de inversión turística y para otros 
tipos de operaciones que fueron aprovechadas para este sector, impulsan-
do principalmente los establecimientos de alojamiento y el ecoturismo 
como segmento preferido por los turistas (Departamento Nacional de 
Planeación, 1998).

A su vez, en el camino de fortalecer la competitividad de las regiones, 
se firmaron en el año 2002, los primeros convenios de competitividad 
turística, los cuales se presentaron como una herramienta para articu-
lar los esfuerzos para mejorar la calidad de los destinos turísticos de 
Colombia; de acuerdo con los reportes presentados por el Ministerio 
de Industria Comercio y Turismo, se firmaron 35 convenios, haciendo 
parte los 32 departamentos del país, incluyendo los distritos Capital y los 
Turísticos de Cartagena y Santa Marta, con vigencia hasta diciembre de 
2012 (MINCIT, 2012). Como normatividad complementaria, se creó el 
CONPES 3397 de 2005, política sectorial de turismo y se emprendió un 
camino hacia la calidad turística mediante la creación de normas técnicas 
sectoriales (Departamento Nacional de Planeación, 2005).

Con respecto al estudio realizado por la UNWTO (2009), “Colombia 
de nuevo en el mapa turístico mundial”, se evidenció un aumento en el nú-
mero de visitantes extranjeros entre los años 2003 y 2008, al pasar de 
un 1’053.000 a más de 2’600.000 al año; asimismo, se destacó la actividad 
turística como el tercer sector de exportación, después del petróleo y 
del carbón y por encima de productos tradicionales como el café, f lores 
y banano, con 2.263 millones de dólares en 2007 y un crecimiento del 
12,7%, con respecto al año anterior (UNWTO, 2009).

Es de resaltar que, bajo esta estrategia de fortalecimiento de la ac-
tividad turística en el país, en el año 2006, se crea la Ley 1101 del 22 
de noviembre de 2006, por la cual se modifica la Ley 300 de 1996, Ley 
General del Turismo, con disposiciones para el apoyo a la promoción y a 
la competitividad turística, por medio de la contribución parafiscal de las 
empresas turísticas. Recursos que aumentaron por el incremento del nú-
mero de contribuyentes, beneficiando a un mayor número de proyectos.
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En los mercados internacionales, se desarrollan nuevos programas 
y políticas turísticas para la promoción de Colombia en el exterior, se 
diseñan campañas como: “Colombia es Pasión” y su derivado eslogan 
“Colombia: el riesgo es que te quieras quedar” programa del cuatrienio 
2006 – 2010. Y se institucionalizó el programa de “Colombia Destino 
Turístico de Clase Mundial” (MINCIT, 2009).

Colombia, durante el 2009, a pesar del notorio decrecimiento del 
mercado nacional durante el primer trimestre, movilizó un total de 
10.156.884 pasajeros, un 13% más que el mismo periodo del 2008. En el 
caso del mercado internacional, durante el 2009, las salidas de pasajeros 
en vuelos internacionales se incrementaron en un 3.2% con un total de 
2.765.029 personas. Las llegadas de pasajeros en vuelos internacionales 
movilizaron un total de 2.758.468, lo que equivalió a un crecimiento del 
6.2% más que el año 2008. Los cinco mercados más importantes en ma-
teria de turismo receptivo fueron: Estados Unidos representado el 23.3% 
del mercado; Venezuela 17.6%; Ecuador 7.5%; Perú 5.7% y España (5.5%). 
En términos generales, los principales mercados internacionales tuvieron 
un crecimiento promedio del 11%, siendo, México uno de los pocos países 
que no presentó una cifra positiva (MINCIT, 2011).

En el año 2010, se consolidó el Plan Sectorial de Turismo 2011- 2014, 
cuyo eje, fue el fortalecimiento de la institucionalidad y de la gestión 
pública del turismo a nivel nacional y regional, por medio de asesoría 
a las regiones en la creación de organizaciones públicas y privadas para 
que se construyan los planes de desarrollo turístico que direccionarán el 
turismo en cada región. Asimismo, el gobierno se comprometió con la 
creación y acompañamiento de comités de coordinación de turismo para 
facilitar la articulación entre actores regionales, acciones que no fueron 
profundizadas en el anterior Plan Sectorial de Turismo (2008- 2010). 
De igual manera, no se evidenciaron en el plan anterior, acciones que 
orientaran la certificación de los establecimientos de alojamiento para 
proveer mejor información y transparencia a los consumidores acerca de 
la calidad de los servicios hoteleros (MINCIT, 2008).

Entre otros aspectos que se destacaron en el Plan Sectorial de 
Turismo (2011 – 2014), se encuentra, el fortalecimiento de las habilidades 
y competencias del talento humano en función de las necesidades de la 
demanda turística y la generación de empleo. Así, se logró capacitar al 
personal encargado de la prestación de servicios turísticos, mejorar la 
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gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo 
(MINCIT, 2011).

Para el año 2013, Proexport, hoy Procolombia, presentó indicadores 
del comportamiento del turismo internacional revelando un incremento 
del 8,2% frente al año anterior. Los turistas extranjeros que más visitaron 
Colombia entre 2011 y 2013 fueron procedentes de los siguientes países, 
en forma descendente: Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Ecuador, 
Perú, España, México, Brasil, Chile y Alemania. Y la llegada de extranje-
ros por región de 2011 a 2013, fueron el 45% provenientes de Suramérica, 
el 26% de norte América, el 19% de Europa, el 5% de centro América, 
2% del Caribe, 2% de Asia, 0,7% de Oceanía, 0,2% de África y 0,1% de 
medio Oriente. Los principales motivos de viaje a Colombia identificados 
son: turismo, eventos y negocios en 2013. Y se resalta que el turismo de 
negocios creció un 51,2% y de eventos creció 30% con respecto a años 
anteriores. Se destacó el fortalecimiento del portafolio de productos de 
atractivos turísticos en el mercado internacional (PROEXPORT, 2013).

De la mano con la creciente tendencia mundial de protección y conser-
vación al medio ambiente y a la biodiversidad, en el año 2013, Colombia 
presentó el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza (MINCIT, 2013) 
y estableció que, para 2027, se lograría, “hacer de Colombia el destino 
más competitivo a nivel mundial en Turismo de Naturaleza” y además 
posicionar a Colombia como el destino más emblemático de Turismo de 
Naturaleza mundial” (MINCIT, 2013, p. 21).

Desde la mirada empresarial, los ingresos por cuenta del sector ho-
telero en el año 2016, incrementaron en un 4,5% con respecto al año 
anterior y se destaca un aumento de la inversión extranjera en la hotele-
ría, que, de 2010 a 2015, fue del 741% (MINCIT, 2017).

El turismo en Colombia continuó un notable crecimiento entre los 
años 2011 a 2017, periodo en el que se incrementó el número de llegadas 
internacionales en un 69% y en el año 2017, el turismo contribuyó en 
un 3,78% al Producto Interno Bruto Nacional (MINCIT, 2018). Para el 
2018, se superaron las expectativas de llegadas de turismo; con respecto 
al año anterior, presentó una variación positiva del 7,6%, lo que significó 
una llegada de turistas internacionales de 4.276.146, siendo Bogotá el 
destino preferido por el turismo internacional seguida de Cartagena, 
Medellín y Cali, con una ocupación hotelera nacional de 56,7% (MINCIT, 
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2018). En 2019, el número de turistas internacionales que se desplazaron 
a Colombia, fue de 4.515.932 y esta actividad contribuyó al 4% del PIB 
nacional, con una ocupación hotelera nacional de 57,8%, indicadores que 
superaron lo proyectado por el año anterior, datos suministrados por el 
viceministerio de turismo en febrero 2022 (MINCIT, 2022). En la Figura 
2, se expresa el porcentaje de ocupación hotelera:

Figura 2
Porcentaje de ocupación hotelera

Nota. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2022.

El panorama del turismo en Colombia, bajo el contexto citado, da 
cuenta de un turismo creciente, que se consolida como actividad eco-
nómica significativa para el país. Estos indicadores dieron paso a una 
previsión del turismo para el año 2020, que según datos establecidos en 
el Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022, serían: llegada de turistas 
extranjeros 6.000.089, US$ 10,643 millones de divisas, 5,7% de partici-
pación del PIB de hotelería y restaurantes (MINCIT, 2018).

Escenario 2020, deprimido por la pandemia COVID - 2019, con lle-
gada de turistas internacionales de tan solo 1.337.498 (MINCIT, 2020). 
Sin embargo, el gobierno nacional, actualmente ha mostrado una diná-
mica de reactivación del turismo y de recuperación de los indicadores 
económicos, con enfoque hacia las ventajas comparativas concentradas 
en la diversidad biocultural y en la consolidación de nuevos productos 
turísticos más competitivos que potencialicen el desarrollo del turismo 
en las regiones y sean un referente para atraer una demanda de mayor ca-
lidad, con el fortalecimiento del turismo doméstico y la recuperación del 
turismo internacional. Si bien, las cifras 2021, evidencian un incremento 
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del 55,7% de llegadas de visitantes en extranjeros en comparación con el 
año 2020, este disminuyó un 52% frente al 2019 (MINCIT, 2022).

Aunque algunas regiones han realizado esfuerzos importantes en 
materia de planificación y gestión del turismo, no es suficiente, porque es 
necesario que estas fortalezcan los mecanismos para planificar la activi-
dad turística en mediano y largo plazo a escala local, regional y nacional. 
Para ello, se debe contar con políticas y planes claros, que permitan 
orientar la gestión de manera integral, acorde con los niveles y etapas del 
desarrollo turístico en que se encuentra cada una de ellas.

Por otra parte, cabe destacar la importancia de la formación y capaci-
tación del talento humano, la sensibilización y desarrollo de una cultura 
turística, como factores determinantes en el momento de ofrecer un pro-
ducto o destino turístico con calidad.

Panorama Regional

Boyacá, es un departamento localizado en el centro oriente de 
Colombia; Tunja, su capital, se encuentra ubicada a tan solo 140 km 
de Bogotá. El departamento cuenta con 123 municipios, concentrados 
en 13 provincias, caracterizadas por sus diversos atractivos turísticos, 
que le han permitido un desarrollo del turismo por más de 50 años 
(Gobernación de Boyacá, 2012). El turismo en Boyacá, evolucionó gracias 
a la ejecución de varios proyectos de infraestructura vial, favoreciendo la 
conectividad con Bogotá, ciudad capital del país. Entre otros proyectos 
se destaca la construcción del ferrocarril del nordeste, la adecuación de 
lagos, fuentes térmicas y atractivos naturales, mejoramiento y ornato de 
varios municipios y la edificación de infraestructura hotelera en torno a 
todos estos escenarios. Todos estos atractivos, combinados con la historia 
y el patrimonio del departamento, han consolidado una demanda turística 
hacia municipios como Tunja, Paipa, Villa de Leyva, Aquitania, El Cocuy, 
Chiquinquirá, Ráquira, Moniquirá y Tenza; registrándose una marcada 
tendencia de crecimiento por el turismo receptivo de negocios, étnico, de 
salud y deportivo (Gobernación de Boyacá, 2016).
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El desarrollo turístico del departamento, le apostó al “turismo na-
turaleza”, con segmentos orientados hacia el ecoturismo, senderismo 
y avistamiento de aves. El turismo cultural, también hizo parte de su 
estrategia de diversificación de la oferta turística, potencializando los 
municipios coloniales y el turismo religioso. Otra tipología que no se 
escapó de esta estrategia, fue el turismo rural, las bondades agrícolas 
y pecuarias del territorio fortalecieron el turismo rural y comunitario 
(Fondo de Promoción Turística y Fundecomercio, 2012).

En el año 2012, desde el gobierno departamental, se realizaron 
a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, ahora Secretaría de 
Turismo, convocatorias con el fin de fortalecer y estimular al sector, 
como: concurso departamental de los pueblos más lindos, el concurso 
de embellecimiento de fachadas en municipios con vocación turística y 
el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. Con relación a 
los recursos humanos se propuso la creación de un programa de forta-
lecimiento en el sector turístico, por medio de la cátedra educativa de 
turismo, impartida en los colegios del departamento entre otros procesos 
de planificación turística (Gobernación de Boyacá, 2013).

Desde la gobernación de Boyacá en el periodo comprendido entre 
2016 – 2019, el Plan de Desarrollo, se enfocó en un diagnóstico que 
permitiría priorizar los productos turísticos del departamento, para ge-
nerar una estrategia de promoción integral y así, apoyar a los agentes del 
turismo, bajo este escenario se identificó que Boyacá, contaba con un 72% 
de atractivos turísticos de tipo cultural y un 28% de atractivos naturales 
(Gobernación de Boyacá, 2016).

Bajo este contexto, se identificaron problemáticas existentes en las 
provincias, donde se destacaron falencias en infraestructura, lo que li-
mita la accesibilidad al lugar, siendo necesario mejorar la malla vial y la 
señalización turística; en segundo lugar, se identificó la baja calidad tu-
rística del destino, asociada principalmente al servicio de los prestadores 
turísticos, reflejo de limitaciones en temas de formalización, bilingüismo 
y necesidades de capacitación, a su vez, como parte integral del territorio 
revela una baja acción administrativa, relacionada con la planificación 
turística, seguidos de escasa promoción, asociatividad e institucionalidad. 
Es de anotar, que, pese a la inversión hecha en promoción turística no 
permitió una mejora en la competitividad y sostenibilidad del destino.
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Otros factores clave de contribución al desarrollo turístico del depar-
tamento, fueron aquellos contemplados en el Plan Estratégico de Ciencia 
Tecnología e Innovación del gobierno departamental 2012 - 2022, el cual 
proyectó una serie de estrategias encaminadas a mejora el sector turístico 
del departamento. Entre ellas, se encuentran, crear mecanismos financie-
ros para apoyar las pymes por ser un gran número en el sector turístico, 
promover la creación de un aeropuerto comercial para atraer más turistas 
(actualmente en funcionamiento con rutas hacia Bogotá y el departamen-
to del Casanare), sobre todo motivar a la llegada de extranjeros, que, sin 
duda, es una de las grandes falencias que se presenta en el departamento 
(Gobernación de Boyacá, 2012).

Posterior a la formulación del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 
para Boyacá 2012, 2021, por acto administrativo Ordenanza 01 de 2015 a 
2025, se consolidó la política de turismo del departamento de Boyacá, la 
cual integró varios ejes de acción como: fortalecimiento de la gobernan-
za turística; mejora de las infraestructuras y servicios públicos para el 
turismo; potencializar el ordenamiento territorial del destino; aprovecha-
miento de la oferta turística actual y potencial del destino consolidación 
de la calidad del talento humano local disponible para el turismo; in-
clusión social; sostenibilidad de los recursos turísticos; consolidación de 
la competitividad del sector privado; gestión integral y competitiva del 
destino y gestión del mercadeo turístico (Gobernación de Boyacá, 2015).

En cuanto a perfil de demanda, en el año 2015, se llevó a cabo una in-
vestigación que permitió establecer algunas características de la demanda 
turística, teniendo en cuenta referentes de lugares como Paipa, Lago de 
Tota, Tunja y Occidente de Boyacá (Muzo y Chiquinquirá). Algunos de 
los resultados que arrojó este estudio, permitieron identificar diversas 
actividades turísticas relacionadas con el turismo de naturaleza como: 
caminatas, observación de fauna y flora o visita a miradores para el caso 
del Lago de Tota y Paipa. Las actividades de tipo cultural, se concentra-
ron principalmente en Tunja, como: visitar iglesias, museos, galerías, ir 
a teatro, conciertos y festivales. Para el occidente del departamento, se 
destaca el turismo religioso como parte de la principal motivación de 
viaje. Es de anotar, que, el departamento se dimensiona como un destino 
consolidado, presenta una alta frecuencia de visita y de retorno al lugar. 
Características asociadas a una organización del viaje por cuenta propia. 
En cuanto a la calidad turística a nivel general, se considera necesario 
mejorar en aspectos de infraestructura turística como señalización y 
puntos de información (Álvarez et al., 2021).
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A este estudio se suman otros que contribuyeron a definir el perfil de 
la demanda turística del departamento, para el caso Villa de Leyva, en 
donde la motivación de viaje se ve soportada por un interés patrimonial 
que despierta el lugar y la curiosidad por conocerlo. Se evidencia, al igual 
que en destinos citados en el párrafo anterior, una mayor frecuencia de 
viaje al mantener un alto grado de filiación con el lugar (Álvarez, 2021).

Articuladamente, con la política de turismo, los planes de desarrollo 
cuentan con un eje de acción hacia este campo, se destacan en el periodo 
comprendido entre 2016 – 2019, los subprogramas Boyacá es destino biodi-
verso, fortaleciendo las tipologías del ecoturismo y turismo comunitario, 
y el subprograma Boyacá es para vivirla, con énfasis en la promoción del 
departamento en torno al bicentenario (Gobernación de Boyacá, 2016). A 
su vez, con proyectos de agroturismo, turismo rural y turismo de natu-
raleza en el gobierno 2020 – 2023, con un énfasis hacia el fortalecimiento 
de la capacidad administrativa en la planificación turística de los territo-
rios (Gobernación de Boyacá, 2020).

En los planes del gobierno nacional, se destaca para Boyacá, el 
corredor turístico central integrado por 15 municipios, como: Villa 
de Leyva, Ráquira, Turmequé, Tunja, Paipa, Tenza, Sutatenza, Santa 
María, Guateque, Chivor, Garagoa, Miraflores, Ramiriquí, Duitama y 
Chiquinquirá; y La Ruta Libertadora de 1819, que en Boyacá, la cons-
tituyen 10 municipios: Tasco, Socotá, Socha, Paz de Río, Santa Rosa 
de Viterbo, Duitama, Paipa, Cerinza, Belén y Tutazá, siendo estos los 
lugares con mayor potencial turístico.

De acuerdo con la Matriz de Competitividad Prioridades de 
Turismo del departamento de Boyacá, 2015 - 2018, se establecieron cin-
co estrategias para la consolidación de ideas y esfuerzos para tener un 
turismo sostenible y aumento del ingreso de turistas al departamento. 
Complementariamente, el estudio realizado en el año 2020, “Índice de 
Competitividad Turística Regional de Colombia – ICTRC”, hizo énfasis 
en los impactos ocasionados por la pandemia COVID – 19, y que afecta-
ron el turismo, cómo el asilamiento preventivo fue el turismo generado a 
nivel nacional, regional y municipal restringiendo el servicio de hoteles, 
restaurantes, agencias de turismo y demás organizaciones del turismo, 
la radical restricción de sus actividades por un periodo indeterminado de 
tiempo, reduciendo los ingresos de los establecimientos (Pico et al., 2020) 
inclusive el cierre de muchos de ellos.
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Estos escenarios afectaron el empleo, aumentaron los despidos ma-
sivos por la falta de recursos para el cierre de nóminas, descontrol en el 
nivel laboral, ya que, muchos de los trabajos que brinda la organización, 
no se realizan mediante el teletrabajo o domicilios. Para la constante me-
jora del sector, se realizó una recolección de información primaria en las 
regiones a nivel nacional, en la que se observa el índice de competitividad 
en el año 2020, actividad que se llevó a cabo con las respectivas entre-
vistas a autoridades regionales enfocadas en las diferentes estrategias e 
iniciativas que implementaron para atender la crisis del sector.

Una de las principales estrategias implementadas por las autoridades 
gubernamentales es la creación de protocolos de bioseguridad para las 
empresas, reapertura gradual, procesos de capacitación en temas de bio-
seguridad, virtualidad, digitalismo, formación empresarial y mercadeo, 
estos procesos han terminado con la respectiva certificación con sellos 
de bioseguridad como Check in o juntos contra el COVID – 19, otorgados 
por COTELCO. Se observó de igual manera, la disminución de impues-
tos de orden departamental o municipal, apoyando la economía del sector 
(Pico et al., 2020).

Ahora, estos lineamientos gubernamentales no fueron suficientes 
para desarrollar capacidades empresariales que permitieran al sector 
productivo afrontar la crisis actual a raíz de la pandemia y dar respuesta 
a nuevas formas de prestación de los servicios y otras exigencias de la 
demanda. Es así como surge la necesidad de orientar y dirigir proyectos 
en un campo interdisciplinar que permitan al sector empresarial reco-
nocer técnicas, metodologías y herramientas que contribuyan al diseño, 
formulación y puesta en marcha de proyectos turísticos pertinentes que 
impulsen la transferencia tecnológica y el cambio organizacional.

El proceso de reactivación del turismo en el departamento, ha sido a 
través de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, en 
la implementación de las políticas públicas, enfocadas hacia la promoción 
y el posicionamiento del turismo a nivel nacional e internacional del de-
partamento de Boyacá.
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Capítulo 2. 

Marco teórico y conceptual

Este capítulo se estructura en torno a los enfoques de la resiliencia, 
como elemento central de la investigación. La resiliencia, ha sido abor-
dada desde la óptica de las ciencias ambientales y las ciencias sociales 
para resaltar la capacidad de los sistemas para reponerse a situaciones 
adversas. A continuación, se plantea de manera sintética, una descripción 
de estos enfoques y su aporte al desarrollo del tema central del pre-
sente estudio.

La resiliencia en la óptica de las ciencias sociales

La resiliencia desde la mirada de las ciencias sociales, está enfocada 
hacia la sensibilidad de personas, organización o sistemas y la depen-
dencia que estos tienen del medio ambiente (Adger, 2000), respecto a 
situaciones o sucesos caóticos. Existe una lista de estos posibles sucesos, 
relacionados principalmente, con desastres naturales, traumas individua-
les, ataques terroristas, calentamiento global, crisis económica global, 
caída de industrias, políticas de transformación, entre otros. Sin embargo, 
aunque el término aparece de manera reciente en el siglo XXI, se puede 
decir, que, hay evidencia de casos de estudio donde ha habido presencia 
de estos eventos como la desindustrialización, recesiones económicas u 
otros modelos económicos que han generado un giro en algunos paí-
ses; siendo necesario generar una contextualización de este concepto 
a nivel de región o entre regiones, en diferentes escalas como así las 
reconoce, Boschman (2014): individuo, organización, redes, industria o 
instituciones.

Lo fundamental en este enfoque, es el reconocimiento de que los sis-
temas sociales están constantemente expuestos a eventos que emergen 
generando escenarios de crisis y que la superación de estos escenarios 
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dependerá de las capacidades endógenas de cada sistema, en relación con; 
cómo se asumen los eventos adversos, cómo se reacciona en pro de su-
perarlos y cuáles oportunidades surgen a partir de la crisis, de tal forma 
que, puedan ser aprovechadas por el sistema, para recuperar y reesta-
blecer, en alguna medida, sus condiciones iniciales; como en el enfoque 
ecológico – ambiental.

La resiliencia en la perspectiva de las ciencias ambientales

La resiliencia desde el enfoque ambiental, también ha sido entendida 
como la capacidad que tiene un sistema de volver a su estado inicial, un 
estado de equilibrio y de estabilidad, pero, aplicar esto en otras áreas, no 
es tan sencillo, ya que, el concepto de resiliencia en lo ecológico, donde 
tiene su origen, está basado sobre múltiples equilibrios (Farinos, 2015). 
Ahora bien, la resiliencia analizada como la capacidad amortiguadora o la 
habilidad de un sistema natural para absorber perturbaciones o reponerse 
de estas, no se puede aplicar en estricto sentido a la resiliencia de los 
sistemas sociales, sino que, es necesario reconocer “las circunstancias 
bajo las cuales los individuos y los grupos sociales se adaptan al cam-
bio medioambiental” (Adger, 2000, p. 3). Para comprender mejor lo que 
plantea Adger (2000), basta con revisar las situaciones que se presentan 
en las comunidades que se ven afectadas por los eventos asociados a la 
variabilidad climática dada en el planeta: sequías, inundaciones, avalan-
chas, deslizamientos. Factores determinantes en la resiliencia de estas 
comunidades para afrontar estas situaciones, están asociados a la dispo-
nibilidad de recursos, el nivel de preparación y las formas de intervención 
de los gobiernos locales y en sus diferentes escalas; y las capacidades de 
adaptación de las comunidades a los nuevos escenarios.

La resiliencia y la economía de las regiones

Sin duda, la resiliencia es un aspecto que está directamente relaciona-
do con la dimensión económica de las regiones. Siguiendo la lógica de que 
las comunidades tienen capacidades distintas de adaptación a los nuevos 
escenarios, es importante entender que, algunas regiones lograrán un 
punto de equilibrio diferente a otras, y lo que es más interesante, es que 
estas variedades permitirán entender mejor, en el largo plazo, la evolu-
ción de las economías en las regiones. De ahí que, la resiliencia regional 
estará relacionada con la capacidad de alcanzar un desarrollo sostenible 
en el largo plazo, y también, con intención de responder positivamente 
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a diferentes sucesos en el corto plazo. Abriendo la posibilidad de que 
la región sea capaz de crear nuevos caminos de crecimiento a pesar de 
procesos inevitables de estancamiento o de decrecimiento de su economía 
(Boschman, 2014).

En este punto, cabe anotar, que, en el contexto de la pandemia, cobra 
relevancia la relación entre resiliencia y economía. El impacto que ha 
tenido el COVID - 2019, en el crecimiento económico y el empleo de 
los países es innegable. De acuerdo con la información de la CEPAL 
(2021), desde el tercer trimestre de 2020 en Colombia, se evidenció un 
decrecimiento de la economía del 9.0% anual, los sectores de comercio, la 
construcción y la minería presentaron los mayores índices. La inflación 
anual a noviembre de 2020 alcanzó el 1,49%.

Lo anterior, si bien es una situación extrema, se presenta también 
como un claro ejemplo de que ninguna región o país puede considerarse 
exento de que algún evento o suceso provoque caos interno; razón por 
la que se deben buscar opciones de desarrollo múltiple; es decir, que no 
se cuente con un solo sector productivo, y mucho menos, que sobre este 
sector este centrado el crecimiento y desarrollo de la nación, pues, en la 
medida que este sector presente una desaceleración, el país se estancará 
económica y socialmente.

Territorios resilientes

En las relaciones entre la resiliencia y las economías regionales, 
surgen algunos elementos relacionados con los territorios resilientes; 
bajo esta perspectiva, los territorios deben diversificarse y promover 
el desarrollo de diferentes sectores económicos, de modo que, puedan 
ser competitivos en variadas actividades productivas, de modo que, si se 
presenta una crisis en uno de estos, los demás puedan aportar al sos-
tenimiento de la economía de la región. Ante este escenario se puede 
mencionar que,

Ciudades y territorios resilientes son aquellos que desarrollan ca-
pacidades que les ayudan a asimilar futuros impactos y presiones 
sobre sus sistemas sociales, económicos, tecnológicos, y sobre su in-
fraestructura, hasta el punto de hacerles capaces de mantener esen-
cialmente sus mismas funciones, estructuras, sistemas e identidad. 
(Citado en Farinos, 2015, p. 9)
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Es así, como bajo este contexto, muchas regiones en el mundo que 
han registrado pérdidas de sus sectores económicos dominantes, han te-
nido que transformarse y buscar nuevos sectores para sobrevivir; siendo 
el turismo una actividad productiva que les ha permitido a algunas de 
estas, lograr un equilibrio económico y social.

Respecto a lo anterior Boschman (2014), sugiere que, esta trans-
formación de sectores productivos se ha presentado por cinco razones 
principales; la primera, indica cómo una región puede afrontar diversas 
situaciones y desarrollar nuevos caminos industriales o tecnológicos al 
corto y largo plazo. La segunda, hace referencia a cómo las regiones 
pueden proponer esos nuevos caminos de desarrollo y que determinan la 
capacidad para adaptarse al largo plazo. Teniendo que la región establece 
sus factores determinantes de acuerdo con las potencialidades de desa-
rrollo regional. La tercera, hace referencia a la capacidad de adaptabilidad 
de la región, y de ser necesario redefinir sus potencialidades y estable-
cer restricciones en cuanto a las oportunidades presentes o reorientar 
las tecnologías, herramientas, e instituciones en la región. La cuarta, 
requiere repensar una resiliencia regional como la capacidad para vencer 
la compensación (trade-off ) entre adaptación y adaptabilidad. Es decir, la 
adaptabilidad puede causar daños a la adaptación. Esto requiere un mejor 
entendimiento de como las regiones pueden alcanzar la adaptación sin 
perder la adaptabilidad. Y, por último, un acercamiento evolucionario de 
la resiliencia regional implica contar con complejos y multidimensionales 
factores naturales de resiliencia (Boschman, 2014).

Territorios resilientes y resiliencia comunitaria

Recoger los principales elementos de los enfoques descritos como 
fundamento teórico de la investigación, implica reconocer que la 
construcción de territorios resilientes pasa a articular las diferentes pers-
pectivas, en lo que algunos autores denominan la resiliencia comunitaria. 
El enfoque comunitario de la resiliencia, ha tomado fuerza en América 
Latina, particularmente, en las dos últimas décadas, como una manera de 
identificar la forma en que las comunidades que pertenecen a un mismo 
territorio y que comparten características socioeconómicas, vínculos, 
dinámicas e interacciones entre sí y con el territorio utilizan sus recursos 
y las capacidades adaptativas disponibles en el marco de relaciones de 
cooperación, para responder o hacerle frente a escenarios de adversidad 
que generan situaciones de crisis, y gestionar así la transformación de 
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su realidad (Folke, 2006; Maguire & Cartwright, 2008; Uriarte, 2013; 
Suazo, 2016).

De este modo, se considera a la resiliencia de las comunidades, como 
una construcción conceptual de múltiples niveles, asociada a las capacida-
des de los grupos humanos para promover, ejercer y mantener relaciones 
sociales positivas, para resistir y recuperarse de situaciones de estrés y el 
aislamiento social (Cacioppo et al., 2011).

Desde esta misma perspectiva, la resiliencia comunitaria se concibe 
como una particularidad de las comunidades que al tener que afrontar 
condiciones sociales, ambientales, económicas o políticas adversas, situa-
ciones que las han marginado de un desarrollo equitativo, han alcanzado 
la fuerza necesaria para sobreponerse, con lo cual han logrado fortale-
cer su identidad cultural, territorial y su capacidad de organizarse y de 
trabajar solidariamente, en torno a sus principales necesidades (Botía y 
Preciado, 2019).

Un ejemplo para el análisis de la resiliencia comunitaria, es la situa-
ción de crisis a nivel global, que tuvo lugar en los años 2020 y 2021, 
debido a la pandemia por el COVID - 2019; en la cual las organizaciones 
del sector turístico, como muchas otras, se vieron obligadas a enfrentar 
una serie de desafíos de su entorno, para poder subsistir y desenvol-
verse en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, como lo plantea 
Meneghel et al. (2013), no todas las organizaciones tienen la misma ca-
pacidad de respuesta a la crisis, por lo que deben conocer los recursos y 
habilidades con los que cuentan para seguir cumpliendo sus objetivos, 
mantener su bienestar durante y después de los momentos hostiles; adap-
tándose de manera positiva a las situaciones nocivas que se les presentan.

Capacidades sociales que caracterizan la resiliencia

En la práctica, superar y sobreponerse a la adversidad, implica para 
los grupos humanos un cambio en la forma de concebir sus relaciones 
con el ambiente y con su contexto socioeconómico. La fortaleza de las 
personas para dar respuesta a los cambios que implican las situaciones 
adversas, a través de su auto-organización, termina generando nuevas 
oportunidades generadas a partir de la crisis, y transformando sus vidas 
de forma positiva.
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En la perspectiva de la transformación, se destacan como característi-
cas o capacidades sociales de los grupos humanos (Bracamonte y Limón, 
2016), las relacionadas con la resiliencia comunitaria; a) la cohesión social; 
b) la identidad cultural; c) la autoestima colectiva; d) la honestidad guber-
namental; e) el humor social (Suárez, 2001; Uriarte, 2013); así como, f) el 
empoderamiento comunitario. A continuación, se define de manera breve, 
cada una de estas características.

Conceptualmente, la cohesión social se refiere a la fuerza que tiene lo 
colectivo desde la participación social, la acción solidaria y la elaboración 
de redes de apoyo entre los integrantes de la comunidad. Esta cohesión, 
también resalta las características de los lazos sociales que se crean en 
una comunidad, los cuales generan un sentido de pertenencia social, de 
confianza entre sus integrantes y un reconocimiento de lo legítima que es 
la sociedad y sus instituciones (Solano, 2014). En este sentido, la cohesión 
social está presente cuando se percibe una plena inclusión, por parte de 
los individuos, cuando se hacen latentes las oportunidades para convivir, 
para participar, para construir redes informales, y cuando existen re-
presentantes que son reconocidos por las comunidades, que cuentan con 
canales de comunicación, y cuando estas comunidades tienen la capacidad 
de hacer frente a la crisis y sobreponerse a las situaciones desfavorables 
(Uriarte, 2013).

La identidad cultural, es percibida e interpretada a través de los com-
portamientos, costumbres y valores compartidos por una comunidad, que 
los asume como propios, que los hace no comunes, y que han aportado en 
la construcción social del territorio; sumado a eso, generan un sentido de 
pertenencia y una solidaridad en momentos de crisis, por fuera del núcleo 
familiar (Suárez, 2001; Uriarte, 2013). La identidad está atada al lugar, 
a su desarrollo y evolución, la identidad local está caracterizada por la 
cultura de su pueblo; así, la identidad cultural, se relaciona con un sentido 
de pertenencia a una colectividad o grupo que tiene unas características 
culturales que lo diferencian del resto (Cepeda, 2018).

La autoestima, está relacionada con una percepción positiva o nega-
tiva de uno mismo, es una evaluación que hacen los individuos a partir 
de distintos aspectos, tales como, sus logros alcanzados, sus relaciones 
interpersonales y su apariencia física, una evaluación de la importancia 
o el valor que los individuos se otorgan a sí mismos. A medida que los 
individuos mejoran su autoestima, desarrollan una visión positiva, ha-
cia el grupo al que pertenecen (Ramos-Oliveira, 2016). Ahora bien, la 
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autoestima colectiva en su dimensión espacial está relacionada con un 
sentimiento de orgullo por el lugar que se habita, el lugar donde se vive. 
Está representada en el amor por la tierra de donde se es originario, 
por el terruño, por sus paisajes naturales; lo que influye en su identidad 
individual y colectiva e impulsa la recuperación de la comunidad ante las 
situaciones adversas. Significa ser consciente de las riquezas naturales del 
lugar, que son asumidas como parte de su identidad (Uriarte, 2013).

Sobre la honestidad gubernamental, es importante mencionar que, 
para las comunidades, es esencial contar con agentes gubernamentales 
honestos, para generar confianza y legitimidad, mediante un ejercicio 
de gestión pública transparente y honesta, una correcta aplicación de 
las normas y un verdadero sentido de justicia. Esto les permite gozar 
de liderazgo y credibilidad ante el resto de los agentes, fortaleciendo la 
gobernabilidad (Suárez, 2001; Uriarte, 2013).

El humor social, se puede interpretar, partiendo de la capacidad de las 
personas para sacar las cosas positivas de un escenario adverso o negati-
vo, tomando cierta distancia emocional de las situaciones complejas para 
poder analizarlas de manera más objetiva. Es la capacidad de ver el lado 
gracioso de sucesos desfavorables, reforzando el sentido de pertenencia a 
un grupo o una comunidad (Jáuregui y Carbelo, 2006).

El empoderamiento comunitario, es un proceso que permite 
incrementar las oportunidades de que una persona decida y actúe conse-
cuentemente sobre lo que le afecta, que participe en la toma de decisiones 
e intervenga responsablemente en las cuestiones que afecten a su colec-
tividad (Soler et. Al., 2017). Así el empoderamiento comunitario, es una 
característica de las comunidades que mediante un proceso voluntario 
toman decisiones colectivas, basadas en el respeto, la reflexión crítica de 
su situación y el cuidado de lo propio; para alcanzar un mejor acceso a 
recursos y poniendo en la práctica una democracia participativa (Perkins 
y Zimmerman, 1995), para transformar con esto a la misma comunidad 
y a su territorio.

El análisis de cada una de las características descritas, permitirá 
comprender e interpretar la resiliencia comunitaria de los agentes turís-
ticos en el contexto de la pandemia en Boyacá, como uno de los objetivos 
principales de la investigación.
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Capítulo 3. 

Diseño metodológico

El estudio recurrió a una investigación de tipo empírica y descriptiva, 
estructura que cuenta con tres fases. Una primera, relacionada con la 
recopilación y análisis de información documental para establecer los pa-
noramas del turismo en las escalas internacional, nacional y regional, con 
criterios de búsqueda fundamentados en indicadores de la Organización 
Mundial del Turismo y fuentes institucionales de los gobiernos nacional 
y regional, en cuanto a los planes y programas de desarrollo turístico. 
En la segunda fase, se realizó un levantamiento de información, primero, 
a través de un proceso de selección de los agentes turísticos del terri-
torio, seguido del diseño de un instrumento tipo entrevista online (ver 
anexo 1), soportado por categorías de análisis fundamentadas en los pi-
lares o capacidades sociales que caracterizan la resiliencia (Suárez, 2001; 
Uriarte, 2013).

Esta segunda fase se llevó a cabo durante los meses de octubre y 
noviembre de 2021, para evaluar algunas características de resiliencia co-
munitaria, se identificaron actores, como las autoridades turísticas locales 
y departamentales, los delegados del sector productivo a los Consejos 
departamental y provincial de turismo en Boyacá, a quienes se les aplicó 
una entrevista semiestructurada realizada on line; participaron agentes 
turísticos de los municipios de Tunja, Jenesano, Firavitoba, El Cocuy, 
Sogamoso, Paipa, Duitama, Aquitania, Miraflores, Villa de Leyva, Pesca, 
Páez y Tota. La información se recogió y se generó posteriormente un 
análisis cualitativo de las entrevistas aplicadas a través de una matriz 
de categorías.

A continuación, se describe la aplicación de las categorías de análisis 
de la resiliencia de los agentes turísticos y se plantean los interrogantes 
para su abordaje:
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La cohesión social, se interpreta a partir de la participación de la 
comunidad en torno a la reactivación de las actividades turísticas con 
los protocolos de bioseguridad, la conformación de redes de cooperación 
para la reactivación del turismo, las acciones solidarias adelantadas por 
los actores del turismo.

Interrogantes:

¿Cómo ha participado en la reactivación de las actividades turísticas? 
Prestadores de servicios turísticos.

• Implementación de protocolos de bioseguridad
• Procesos de capacitación en TIC’s
• En planes de reactivación del turismo

¿Durante la pandemia ha hecho parte de redes de cooperación público 
– privadas para la reactivación de las actividades turísticas?

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de la gestión empresarial 
para la reactivación de la actividad turística?

¿Cuál ha sido la contribución de las instituciones educativas y de 
los gobiernos locales en la preparación de los procesos de reactivación 
del turismo?

La identidad cultural, aplicada al turismo, se refleja en la identidad 
que tienen los diferentes agentes con el territorio y el deseo de transmitir 
eso a los visitantes y turistas; así como en las acciones encaminadas a 
incorporar la identidad cultural a las prácticas turísticas.

Interrogantes:

¿Cuáles acciones innovadoras ha llevado a cabo para fortalecer la 
identidad cultural en las prácticas turísticas?

En la Autoestima Colectiva, está presente ese reconocimiento del 
orgullo que se siente por el terruño, por las riquezas y los escenarios pai-
sajísticos, por el patrimonio natural y cultural que se tiene para ofrecer a 
visitantes y turistas.



41

TANNIA ÁLVAREZ MENESES  •  JORGE ENRIQUE GAMBA NIÑO  •  CLARA JUDYTH BOTÍA FLECHAS

Interrogantes:

¿Cómo ha venido incorporando elementos del patrimonio natu-
ral y cultural a las prácticas turísticas en el marco de la reactivación 
del turismo?

La honestidad gubernamental, se aplicó al tema turístico a partir 
de la percepción de los agentes, sobre cómo los gobernantes han enfren-
tado la crisis a causa de la pandemia, su efectividad, su transparencia y 
sus propuestas para la reactivación económica del turismo.

Interrogantes:

¿Cuál es su percepción sobre la efectividad y pertinencia de las accio-
nes adelantadas por los gobiernos locales en la reactivación del turismo?

El humor social, se abordó desde la percepción que tiene cada actor 
sobre la crisis, lo positivo, lo negativo, las alternativas para salir adelante 
entre todos, lo curioso, lo jocoso de la crisis, las anécdotas.

Interrogantes:

¿Qué aprendizajes le ha dejado la pandemia y cómo estos han contri-
buido a su desarrollo personal y profesional?

¿Tiene alguna anécdota de la pandemia que desee compartir?

La aplicación del Empoderamiento comunitario, parte de la 
comprensión de la situación de crisis, el reconocimiento de los impactos 
negativos de la crisis al turismo y una comprensión crítica del rol que 
tienen los agentes – sociales, económicos y gubernamentales frente a la 
gestión del turismo en la pandemia.

Interrogantes:

¿Cuáles son los principales impactos negativos de la pandemia, al 
turismo, que le han afectado de manera directa?

¿Qué propuestas formularía para superar la crisis desde su rol?
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¿Qué acciones deben adelantar los otros actores turísticos como, 
los gobiernos departamentales y locales, las instituciones educativas, la 
cámara de comercio y la población en general para contribuir a supe-
rar la crisis?

Grupos de agentes

• Personas: guías y operadores turísticos – prestadores de servi-
cios turísticos

• Comunidad
• Sistema político – institucional (actores institucionales como autori-

dades turísticas de los municipios y del departamento)

Finalmente, la tercera fase se llevó a cabo durante la Vitrina Turística 
de ANATO, en CORFERIAS, Bogotá en el año 2021. Esta fase se con-
centró en identificar la percepción de los actores del turismo a nivel 
nacional, frente a los aspectos del desarrollo turístico antes y durante 
la pandemia, los procesos de reactivación con la implementación de 
estrategias de innovación y desarrollo tecnológico y las necesidades de 
capacitación, asesoría técnica y consultoría resultado de la pandemia; a 
partir de la aplicación de una entrevista semiestructurada realizada de 
manera directa a 13 expertos del turismo (Ver anexo 2).

Este material se organizó y sistematizó basado en determinadas cate-
gorías de análisis. Para definir las categorías y posterior análisis a partir 
de las entrevistas semiestructuradas se optó por establecer una metodo-
logía mixta secuencial de tipo exploratorio como afirma Creswell (2014), 
que permite dar una imagen más completa del fenómeno de estudio desde 
enfoques deductivos (objetivo) que son las categorías resultado del análi-
sis bibliométrico e inductivos (subjetivo), relacionados en el análisis de los 
datos cualitativos. Es así, que en la fase cuantitativa, se realizó un análisis 
bibliométrico en las bases de datos Scopus y Web of Science, tomando como 
herramienta el software VOS viewer® version 1.6.6, para establecer los 
clústeres de conocimiento por ocurrencia y posteriormente las categorías 
de análisis. En el segundo momento de la fase, se analizaron las entre-
vistas semiestructuradas de los 13 expertos mediante el software Atlas 
Ti 7.0, resultados que se detallan en el segundo apartado del capítulo 4.

En la Tabla 1, se presenta la estructura metodológica del proceso 
investigativo de esta tercera fase:
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Tabla1
Estructura Metodológica

Método Cuantitativo Cualitativo
Rol de la Investigación Deductivo Inductivo
Unidad de Análisis Conceptos Innovación y Desarrollo del turismo
Unidad de Trabajo Constructos para definir la ecuación de búsqueda

Muestra # documentos filtrados 
por tema

# entrevistas semiestructuradas

Variables Dependientes e 
Independientes

X= (ecuación de búsqueda) 
Y=(cluster y términos)

Dependientes e Independientes

X’ =(Familia/códigos) Y’ (Relación 
entre códigos)

Técnica de Análisis Análisis Bibliométrico Análisis de contenido

Herramienta de Análisis VosViewer Atlas Ti
Actividades 1. Definición de la ecuación de 

búsqueda

2. Búsqueda en Bases de 
Datos

3. Análisis de Vosviewer 
(Mapa de conocimiento, 
superposición y densidad)

4. Definición de los clústeres

1.Codificación inicial

2. Correlación entre códigos

3. Redes que muestra las 
diferentes relaciones entre los con-
ceptos para determinar el papel 
de la innovación y el desarrollo del 
turismo.

Nota. Autores.
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Capítulo 4. 

Perspectiva de la resiliencia comunitaria 
frente a la crisis del turismo ocasionada por 

la pandemia y alternativas a la crisis

En el contexto internacional, la resiliencia del turismo se ha enfocado 
en aspectos geopolíticos, económicos y ambientales, y en la capacidad de 
recuperación del sistema turístico3 en los territorios. No obstante, el es-
cenario actual producto de la pandemia por el COVID - 2019, sobrepasó 
fronteras y generó un aislamiento social sin precedentes en las economías 
mundiales, las cuales aún con dificultad, recuperan su equilibrio. Los 
impactos sobre el turismo fueron notorios, despidos masivos, restriccio-
nes en los viajes y cierre de fronteras, entre otros. Se hizo evidente una 
disminución en el número de turistas internacionales, en el mes de mayo 
de 2020 fue de un 98% en comparación con 2019, con costos y pérdidas 
en ingresos por turismo internacional, que superaron tres veces los índi-
ces de la crisis económica del año 2009 (UNWTO, 2020). La magnitud 
de estos efectos se manifestó en todos los países, de diversas formas y 
Colombia no fue la excepción.

Bajo este escenario, la presente investigación toma como área de 
estudio el departamento de Boyacá - Colombia, caracterizado como un 
destino turístico maduro, respecto de su modelo de desarrollo; empero, 
antes de la pandemia, los indicadores manifestaban síntomas de alerta 
por el descenso de sus cifras, ya fuera por el surgimiento de nuevos des-
tinos turísticos más competitivos a nivel nacional o por la oferta turística 
poco diversificada. Estos aspectos evidenciaban una etapa de descenso y 
la necesidad de una estrategia de renovación y reposicionamiento.

3 Sistema turístico, lo integran elementos propios de un destino turístico como los meca-
nismos públicos y privados, sistemas de transporte, conectividad y movilidad, turistas y el 
territorio turístico representado por los atractivos turísticos, la comunidad local la oferta 
de servicio y la infraestructura y equipamiento turístico (Vera, 1997).
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De acuerdo con el turismo regional, en términos generales, se puede 
decir, que, en relación con las políticas y planes de desarrollo turístico en 
el departamento de Boyacá, se reconocen dos problemáticas: una, relacio-
nada con los procesos de formación, si bien se ha insistido en programas 
de capacitación a los actores, no han sido suficientes o totalmente efecti-
vos, principalmente en la consolidación de una cultura de la información. 
Los sistemas de información aluden de manera transversal a un sector 
empresarial que tiene debilidades, por causa de este analfabetismo tecno-
lógico, se ocasionó el cierre de muchas empresas y la pérdida de recursos 
económicos en tiempos de pandemia, escenarios que actualmente siguen 
siendo una gran dificultad a la hora de la reactivación económica, la cual 
se ha caracterizado por ser lenta e incierta.

Un segundo aspecto problémico, es la promoción turística, en la 
consolidación de Boyacá como destino, hay un débil posicionamiento de 
la marca regional, los f lujos turísticos son inestables y hay baja oferta 
diversificada de productos turísticos dotados del simbolismo social e 
identidad de los territorios.

La presencia de estos elementos, se traduce en un destino turístico 
poco competitivo e innovador, sumado a un sector empresarial sin pro-
puestas claras de una planeación estratégica y una baja competitividad. 
Elementos que incidieron notoriamente en acrecentar la crisis del turis-
mo durante la pandemia y en su proceso de reactivación.

Las dinámicas del territorio en la actividad turística provocadas por 
eventos naturales, económicos y sociales a través de los años, dan cuenta 
de un fenómeno sensible y con todas las condiciones posibles para su 
estudio, en términos de las capacidades de resiliencia de las comunidades 
de asumir con flexibilidad situaciones adversas y sobreponerse a ellas.

Es de anotar, que, en este caso en particular, se hará uso del término 
de resiliencia comunitaria para comprender e interpretar la capacidad de 
las organizaciones y los agentes para enfrentar las situaciones de crisis 
provocadas por la pandemia en la actividad turística del departamento 
de Boyacá. Desde la dimensión socioeconómica, la resiliencia, analiza la 
suficiencia de adaptación de las poblaciones y la posibilidad de asumir los 
cambios para sobrellevar los impactos negativos y encontrar oportunida-
des para la identificación de nuevas trayectorias, que conlleven a alcanzar 
un equilibrio, a transformar a las comunidades y sus relaciones con los 
territorios.
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Tras la pandemia por el COVID – 2019, la realidad social y económi-
ca de los territorios plantea incertidumbres, los contextos han cambiado, 
marcados por un estancamiento de la actividad turística. Lo que repre-
senta nuevos retos asociados, también, a la resiliencia institucional que 
mide la facultad de las instituciones para hacer frente a las presiones y 
tensiones externas en un periodo de crisis; para este caso en particular, la 
crisis del turismo (Montesinos, 2013).

1. Percepción de los agentes turísticos sobre la situación de 
crisis y elementos de la resiliencia. Caso departamento de 

Boyacá, Colombia

Con respecto a los pilares de la resiliencia propuestos por Uriarte 
(2013), se presentan las reflexiones resultado de la revisión tomada de 
fuentes primarias y del trabajo de campo. La participación social durante 
la reactivación económica, se enfocó en la implementación de protocolos 
de bioseguridad a nivel empresarial, orientados desde el gobierno depar-
tamental; estas acciones no fueron suficientes para dinamizar el sector y 
actualmente presenta falencias significativas, como, el cierre de atracti-
vos turísticos que aún no están en funcionamiento y algunos municipios 
han decidido no destinar recursos para su apertura y con una latente 
duda institucional, de, si vale la pena seguir apostándole al turismo. Los 
atractivos y recursos turísticos se convierten en el eje de desarrollo y 
localización de las actividades turísticas, de ahí, su importancia en todo 
proceso de recuperación y revitalización.

La resiliencia institucional

Referente a este aspecto, se reconocen los esfuerzos realizados desde 
la gestión pública, que apuntan hacia una estrategia enfocada a la promo-
ción de recursos naturales, que responden a las expectativas de los nuevos 
turistas, que están en búsqueda de espacios abiertos para el desarrollo de 
las actividades turísticas con seguridad. Un turismo de naturaleza que se 
fortalece con la adecuación de senderos ecoturísticos y el mejoramiento 
de infraestructura en la delimitación de los senderos y en su señaliza-
ción. A estos aspectos, les complementa el impulso al glamping como 
modelo de construcción de establecimientos de alojamiento sostenibles y 
amigables con el medio ambiente; así como el desarrollo de procesos de 
capacitación en temas específicos del diseño de guiones interpretativos.
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A su vez, se despierta la necesidad imperiosa de trabajar en red, con 
una apertura que va más allá de redes internas a nivel local, hacia una 
motivación de consolidación de redes intrarregionales, que propenden 
por el diseño de productos o circuitos turísticos, que aúnan esfuerzos 
entre los municipios de las provincias del departamento. Asimismo, se 
evidenciaron acciones de cooperación entre departamentos, principal-
mente con los contiguos como, Arauca y Casanare, que con esfuerzos 
conjuntos lograron el fortalecimiento de flujos de turistas y visitantes a 
escala intrarregional.

Otro efecto ocasionado por la pandemia, más de tipo positivo, fue la 
generación por parte de las comunidades, de un mayor valor y aprecio 
por lo local, evidenciándose desde la percepción de los entrevistados, 
ya no con fronteras diluidas entre países, producto de los procesos de 
globalización, sino con el fortalecimiento del turismo interno, que pro-
pendió por un espacio diferencial en cuanto a vivencias, conocimientos 
y concepciones particulares de los territorios. Es necesario anotar, que, 
los territorios entre más resistentes y estables, las comunidades son más 
resilientes. Así se evidencia desde los actores involucrados:

“Por medio de la biblioteca se desarrollaron actividades de modo recrea-
tivo con jóvenes y niños donde el tema central ha sido nuestra identi-
dad cultural”.4

 El turismo interno, considerado como una estrategia de reactivación 
económica local, supera los intereses económicos y se desplaza hacia 
el valor social del patrimonio natural y cultural nacional, un turismo 
de nostalgia y de reencuentro con lo inherente, con lo inmerso en cada 
cultura, sin la necesidad de búsqueda de nuevos territorios, ante la pre-
sencia de una motivación, ya no latente, de explorar nuevos lugares. La 
población local se interesa por consolidar un lugar para el turismo y el 
compromiso en mantener el patrimonio cultural, diferenciado de otros 
lugares turísticos, desde donde se impulsen acciones de conservación 
para uso comercial y de servicios, en respuesta a un permanente flujo de 
turista (Álvarez, 2021).

El consumo turístico se quiso dejar en casa, con estrategias desa-
rrolladas por gremios que se unieron en torno a un solo propósito de 

4 Entrevista autoridad turística del municipio de Beteitiva, noviembre 2021.
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reactivación, como: los viajes de familiarización ente los gestores y em-
presarios del turismo para el reconocimiento del territorio; incentivos 
para la creación de mercados campesinos itinerantes, que presentan los 
insumos agrícolas locales y muestras de la gastronomía tradicional, ac-
ciones cuyo único fin fue recuperar el orgullo por las tradiciones y el 
fortalecimiento de la identidad local; aspectos que despiertan una mirada 
positiva frente a un panorama desalentador dejado por la pandemia por 
el COVID - 2019. Al interior de estos mercados campesinos, no solo se 
incluyó la oferta de insumos frescos y platos gastronómicos, sino la recu-
peración y puesta en valor de las artesanías locales, canastos, cerámicas 
en barro y tejidos, entre otros representativos del departamento, así los 
expresaron los agentes turísticos:

“El impulso al turismo se ha dado con actividades de integración como los 
mercados campesinos, ferias artesanales y gastronómicas”.5

Los prestadores de servicios turísticos generaron procesos de 
adaptación de la gestión empresarial, lentos, y en la actualidad, aún, sin 
resultados tangibles, ocasionando más efectos negativos, que han acrecen-
tado algunas problemáticas regionales, como la informalidad del sector 
turístico. Esta informalidad, limitó la participación de un gran número 
de empresarios en convocatorias del departamento cuyo objetivo era la 
implementación de protocolos de bioseguridad, el desarrollo de compe-
tencias en marketing digital y la formación en procesos de planificación 
turística. Así lo manifestaron algunos agentes entrevistados cuando se 
les preguntó acerca de la participación en estrategias propuestas por los 
actores gubernamentales:

“Difícil, no estábamos preparados, por ejemplo, la informalidad era tan 
alta que muchas veces no pudimos que todos los operadores o interesados 
en las convocatorias que estuvieron abiertas pudieran participar”.6

Es necesario hacer mención, a que estas convocatorias se direcciona-
ron desde el gobierno departamental. Al respecto de los protocolos de 
bioseguridad, si bien eran una prioridad, también reflejaban confianza y 
seguridad para los visitantes. Convocatorias que a su vez, fueron condi-

5 Entrevista a gestor de la alcaldía del municipio de Páez, noviembre 2021.
6 Entrevista autoridad local del municipio de Tota, noviembre 2021.
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cionadas a la realidad de los municipios, por su tímida participación en 
términos de actividades concretas para impulsar el turismo local.

Como acciones, se destaca el marcado uso de medios digitales por 
cuenta de turistas, lo que obligó a los agentes gubernamentales a retomar 
estrategias como la digitalización de la cartografía del departamento y 
diseño de mapas temáticos de turismo por provincias consolidadas o con 
potencial turístico, tal y como se muestra en las figuras 3, 4 y 5.

Algunas iniciativas asociadas al turismo de naturaleza, el glamping y 
el biciturismo, propuestas para sobrellevar la crisis del sector, se vieron 
fortalecidas por la acción de entes territoriales departamentales, más que 
por acciones concretas del gobierno nacional, percepción manifestada 
por los actores locales, que no vieron la llegada de estos recursos a sus 
comunidades o pequeñas empresas de provincia, quizás las más golpeadas 
y desprovistas de respaldo institucional. Los recursos que provenían de 
los entes departamentales no fueron suficientes, si bien, el presupuesto 
departamental en turismo es bajo frente a otros sectores económicos. Así, 
frente al tema de las ayudas económicas uno de los entrevistados expresó:

“¿Las ayudas? escasas, el gobierno nacional ofrece oportunidades, pero 
los privados con influencias son los que obtienen las ayudas. Por ejem-
plo Avianca”.7

Para estimular nuevos segmentos de mercado, durante el año 2021, 
a través de la Región Administrativa y de Planificación Especial RAPE, 
en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
se capacitaron 30 operadores y guías de turismo en el departamento de 
Boyacá en biciturismo (Ver figura 6).

A estos escasos recursos, se suma la pérdida de confianza por parte 
de los clientes, los canales de comunicación rotos, por las limitadas ca-
pacidades tecnológicas ante la sorpresiva pandemia y aislamiento social. 
Si bien, la concepción del turismo está dada en el contacto con las comu-
nidades locales, como hacer turismo a partir solo de medios virtuales, 
alejados de la presencialidad que le da vida a este fenómeno social.

7 Entrevista a autoridad turística del municipio de Páez, noviembre 2021.
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Figura 3
Mapa turístico de Boyacá

Nota. Sistema de información turística de Boyacá. https://situr.boyaca.gov.co/
boyaca-es-para-vivirla/

Figura 4
Oferta turística de Boyacá

Nota. https://situr.boyaca.gov.co/boyaca-es-para-vivirla/
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Figura 5
Consulta oferta turística provincia de Sugamuxi

Nota. Sistema de información turística de Boyacá. https://situr.boyaca.gov.co/
provincia-sugamuxi/

Figura 6
Participantes del curso acompañamiento y uso de la bicicleta (biciguías)

Nota. Autores.
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Territorios sostenibles y resiliencia turística

El aprendizaje dejado por la pandemia a las comunidades, está dado 
hacia las capacidades de resiliencia, la autoconfianza y la paciencia. En 
cuanto a la resiliencia turística, esta se asocia a los territorios resilientes 
en la medida en que se plantea como un aspecto que permite aumentar 
la capacidad de recuperación de los destinos (Basurto, Pennington y 
Basurto, 2020). La necesidad de asumir los cambios a partir de la si-
tuación de crisis, es aceptada, y la disposición de aprender nuevas cosas 
se acrecienta, el trabajo colectivo a través de alianzas se reconoce como 
importante y definitivo para superar la crisis, este es un elemento que 
también expresan las autoridades departamentales:

La Secretaría de Turismo de Boyacá en alianza con el SENA, ha promo-
vido la capacitación continua de los prestadores de servicios turísticos, con 
FONTUR y las provincias se han realizado la formulación de productos 
turísticos para cubrir todo el territorio boyacense. Con la RAPE, el tema 
de las bicirutas producto insignia del departamento, con COTELCO y 
FONTUR, proyecto para promocionar al departamento en ferias y even-
tos de turismo nacionales e internacionales”.8

Es importante mencionar, que, aunque el proceso de reactivación 
continúa para consolidar territorios sostenibles en el marco de la resi-
liencia turística, es fundamental atender retos y desafíos de los diferentes 
actores involucrados. Por ejemplo, que desde las instituciones se realice 
la actualización de la política pública de turismo del departamento, para 
que esté acorde al contexto actual. Desde los empresarios, es necesario 
continuar con el proceso de cualificación, principalmente, en el uso de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, marketing digital y 
la implementación de programas de fidelización de los clientes. A su vez, 
es fundamental recuperar la confianza de los turistas, los porcentajes de 
ocupación en los hoteles aún es baja, no se despierta el interés por per-
noctar, ya que aún existe temor y miedo al contagio. Desde la comunidad 
local, es esencial mantener la apropiación del territorio y convertirse en 
canales de difusión de sus tradiciones.

8 Entrevista a profesional de turismo de la Secretaría de Turismo del departamento, no-
viembre 2021.
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Análisis de la resiliencia comunitaria y sus principales 
características

A continuación, se plasman las evidencias más relevantes, encontra-
das en la investigación y que permiten hacer el análisis y la interpretación 
de la resiliencia comunitaria, en el caso de estudio.

Elementos de cohesión social

En este apartado, se analizó principalmente la participación de los 
actores en la reactivación del turismo desde su rol y el fortalecimiento de 
las redes en este aspecto, así como su contribución en el proceso.

En principio, se encuentra el desarrollo de las acciones para la aper-
tura de los municipios y sus atractivos turísticos, con la preparación y 
adecuación de estos atractivos para recibir a los turistas. Así como la 
implementación de los protocolos de bioseguridad, desde los lineamien-
tos y capacitaciones brindadas por los actores institucionales, hasta el 
proceso mismo de implementación por parte de los agentes y prestadores 
turísticos. Acá, es importante destacar que, los encuentros virtuales 
permitieron fortalecer los vínculos entre los participantes a una escala 
intrarregional. Estas acciones, evidenciaron un fortalecimiento a clúster 
de turismo; como por ejemplo, el de la provincia de Sugamuxi.

El escenario de la pandemia ha generado el afianzamiento de las 
redes de actores a través de alianzas estratégicas entre las entidades 
del gobierno nacional y departamental, con las instituciones gremiales, 
las instituciones de educación superior de la región y el Servicio de 
Educación Nacional – SENA, principalmente, en torno a la necesidad 
de generar cambios y acogerse a las nuevas tendencias en la prestación 
de los servicios turísticos, asociadas con el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y por supuesto, la implementación de 
protocolos de bioseguridad; generando las sinergias necesarias para esta 
fase de reactivación.

Los participantes entrevistados, consideran que, la adaptación de la 
gestión empresarial a toda la situación generada por la pandemia, no ha 
sido fácil, sino que más bien, ha sido un proceso lento; esto teniendo en 
cuenta, que, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, la es-
tructura empresarial es principalmente de tipo micro empresa, además, 
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que la informalidad se ha convertido en un problema para el desarrollo 
empresarial del turismo en la región; situación que se acrecentó con 
la pandemia y la crisis económica en torno al turismo. Esto también 
ocasionó, que, muchas microempresas no hayan podido acceder a las 
capacitaciones y las convocatorias para la reactivación, de los gobiernos 
locales y departamentales. Para finales del año 2021, la mayoría de los 
municipios con vocación turística, del departamento Boyacá, no habían 
logrado la reactivación económica a partir del turismo, teniendo que uti-
lizar estrategias para el fortalecimiento de otras actividades económicas.

Sobre la identidad cultural

Los elementos del patrimonio natural y cultural incluidos en las 
prácticas turísticas, se ven reflejados inicialmente en las comunidades 
locales, en una apropiación del territorio, para una posterior propuesta 
de experiencias turísticas genuinas. Con proyecciones de los municipios 
como ciudades de origen.

En esta categoría, se analizaron las acciones innovadoras adelantadas 
por los diferentes actores para consolidar la identidad cultural, se con-
sideran acciones innovadoras en la medida en que es necesario que los 
prestadores logren adaptarse a los nuevos contextos y dar respuesta a los 
nuevos gustos y preferencias de los turistas.

En este sentido, y de acuerdo con las entrevistas realizadas, en algu-
nos municipios del departamento como El Cocuy, Firavitoba, Aquitania, 
Paipa, Tota y Villa de Leyva, se ha fortalecido el turismo de naturaleza, 
aprovechando las potencialidades ambientales, con las que cuenta el 
departamento de Boyacá, que impulsan el desarrollo de este tipo de tu-
rismo. Complementando este tema, se han desarrollado estrategias para 
el mejoramiento de la señalización turística de los senderos y la oferta de 
Glamping, como una opción de alojamiento sostenible.

Por otra parte, las características geográficas y topográficas de 
los lugares, dieron paso al surgimiento del biciturismo, soportado por 
un contexto histórico y en lo que comprende a sus particularidades, se 
acopla a las necesidades de nuevos turistas y a las expectativas de viaje 
en un contexto de pandemia (Ver Figura 7). Tipología en la que cada 
paisaje presente en los recorridos, está lleno de historia y tradición, el 
árbol más antiguo, la casona, las fechas simbólicas de un lugar, elementos 
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integrales del paisaje que le dan ese simbolismo social, al considerar el 
papel relevante que el paisaje tiene y ha tenido siempre en la formación y 
consolidación de identidades territoriales (Nogué, 2010).

La valoración de los recursos locales relacionados con los produc-
tos alimenticios, la gastronomía y la producción de artesanías, ha sido 
promovida desde las administraciones locales, la reactivación de los 
mercados campesinos (Ver Figura 8), el uso de esos insumos producidos 
localmente, y el apoyo a los artesanos en la elaboración de sus productos.

También se desarrollaron algunos eventos locales como: exposi-
ciones artísticas combinando cultura, arte y danza; con el propósito de 
seguir fortaleciendo la identidad cultural. Un ejemplo es el 48 Festival 
Internacional de la Cultura, un homenaje a los artistas boyacenses realiza-
do entre el 10 y 21 de noviembre de 2021, organizado por la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá (Ver Figura 9).

Como ya se mencionó, otra actividad asociada, fue la digitalización 
de los mapas turísticos de cada provincia de la región, por parte del 
gobierno departamental, lo que permitió una mayor apropiación de los 
destinos turísticos, aportando también a los procesos de comercialización 
que antaño, se hacían de forma desarticulada por parte de los empresa-
rios, mientras que ahora se apoyan desde la gobernación, para lograr una 
mayor difusión de estos atractivos presentes en el territorio (Figura 10).

El uso de las redes sociales se convirtió en una estrategia para in-
formar y promocionar en algunos municipios los eventos, las rutas y los 
nuevos productos turísticos asociados al fortalecimiento de la identidad 
cultural y territorial. También, se han utilizado las plataformas tecnoló-
gicas para la comercialización de los bienes turísticos.

Así mismo, algunas alcaldías municipales y prestadores, con el 
apoyo de la Secretaría de Turismo de Boyacá, elaboraron recorridos 
virtuales para dar a conocer los atractivos turísticos de sus territorios 
(figuras 11 y 12).
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Figura 7
Promoción de “la bici- ruta La Libertad” Secretaría de Turismo de Boyacá 2021

Nota. Facebook - Secretaría de Turismo de Boyacá.

Figura 8
Promoción de los mercados campesinos desde la Secretaría de Turismo de Boyacá

Nota. Facebook - Secretaría de Turismo de Boyacá.
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Figura 9
Promoción del 48° Festival Internacional de Cultura de Boyacá Secretaría de 
Turismo de Boyacá

Nota. Facebook - Secretaría de Turismo de Boyacá.

Figura 10
Mapa oferta turística provincia de Ricaurte

Nota. Sistema de información turística de Boyacá. https://situr.boyaca.gov.co/
provincia-ricaurte
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Figura 11
Promoción recorrido virtual por Villa de Leyva, 2020

Nota. Facebook - Secretaría de Turismo de Boyacá.

Figura 12
Promoción recorrido virtual por Boyacá, 2020

Nota. Facebook - Secretaría de Turismo de Boyacá.

Autoestima colectiva

Desde esta categoría, se buscó la identificación de acciones relacio-
nadas con la incorporación de los elementos del patrimonio natural y 



cultural del territorio a través de las prácticas turísticas en el marco de la 
reactivación.

Aquí, las comunidades manifestaron haber logrado integrarse a los pro-
cesos de la gestión pública, mediante recorridos y visitas a los escenarios 
naturales y culturales con el fin de hacer un reconocimiento de las poten-
cialidades del territorio. Se han conformado colectivos para visitar estos 
escenarios y contribuir como comunidad a la apertura y la reactivación de las 
actividades turísticas, como parte de un compromiso local (Ver Figura 13).

En algunos municipios se trabajó en la identificación de los pobladores 
que continúan con las tradiciones gastronómicas y culturales de la ruralidad 
y la utilización de implementos tradicionales de la cocina (Ver Figura 14), 
con el fin de aprovechar y valorar estos conocimientos como parte del patri-
monio inmaterial del territorio.

Dentro de las estrategias de conservación del patrimonio natural, im-
plementadas por los agentes turísticos se resaltan la siembra de árboles, el 
apoyo al desarrollo de prácticas turísticas que sean amigables con el medio 
ambiente, la promoción en el cuidado de los atractivos turísticos naturales 
y los procesos de sensibilización y concientización sobre la importancia del 
medio ambiente, actividades que se realizan en las caminatas ecológicas 
(Ver Figura 15).

Acá también se relaciona el impulso al biciturismo, con el diseño e 
implementación de rutas acompañadas de la elaboración de guiones inter-
pretativos, que posibilitan el reconocimiento de los atractivos naturales y 
culturales de la región. Esta, es una tipología de turismo que se adapta muy 
bien a las nuevas exigencias, gustos y preferencias de los visitantes y turis-
tas, que permite potencializar y aprovechar las ventajas comparativas que 
ofrece el paisaje geográfico y cultural de Boyacá. Además, hace parte de la 
diversificación de la oferta turística del departamento.
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Figura 13
Turismo sostenible

Nota. Secretaría de Turismo de Boyacá.

Figura 14
Promoción Festival Paipa, 2021

Nota. Alcaldía de Paipa – Boyacá.
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Figura 15
Jornada de Sensibilización ambiental Lago de Tota, 2021

Nota. Secretaría de Turismo de Boyacá.

Honestidad gubernamental

En los procesos de resiliencia, es muy importante conocer la percep-
ción que tienen los actores sobre la efectividad de las acciones adelantadas 
por los gobiernos locales para la reactivación del turismo.

Sobre este aspecto, los participantes, manifestaron que el ritmo de la 
reactivación había sido más bien lento, se ha percibido como un proceso 
poco equitativo, si bien se ha dado un despliegue de recursos desde el 
gobierno nacional, este se ha dirigido hacia las grandes empresas y no 
hacia las pequeñas y microempresas de los departamentos y municipios, 
lo que ha generado esa lentitud en el proceso de reactivación, haciendo 
sentir a los prestadores caminando solos en este proceso lo que requiere 
mayor trabajo para sacar adelante su actividad empresarial y concebir 
como sostenible su actividad económica, que desde años atrás ha genera-
do ingresos a los territorios.

Es este punto se resalta que los prestadores de servicios turísticos, en 
varios municipios, optaron por organizarse autónomamente realizando 
actividades puntuales para la reactivación, conscientes de la importancia 
de seguir los lineamientos para implementar los protocolos de biosegu-
ridad y recuperar así la confianza de los visitantes - turistas y ofrecer 
espacios seguros. Estas iniciativas, se enmarcan en el convencimiento de 
que no se puede esperar a que solo los gobiernos locales actúen, sino que, 



63

TANNIA ÁLVAREZ MENESES  •  JORGE ENRIQUE GAMBA NIÑO  •  CLARA JUDYTH BOTÍA FLECHAS

la reactivación se logra es con la participación de todos los agentes invo-
lucrados. De otro lado, algunos prestadores reconocen el apoyo recibido 
por parte de la Secretaría del Turismo del departamento en los temas de 
bioseguridad (Ver Figura 16).

Figura 16
Taller protocolos de bioseguridad

Nota. Secretaría de Turismo de Boyacá.

Humor social

En esta categoría se indaga sobre los aprendizajes que ha dejado la 
pandemia a los agentes turísticos, y cómo estos han contribuido a su 
desarrollo personal y profesional.

En el análisis, se evidencia el aspecto más sensible y humano de la 
experiencia de la pandemia en cuanto a los aprendizajes relacionados, 
no solo con la actividad turística, sino también, en la vida personal y 
profesional. Se identificaron sentimientos de nostalgia y de amor por la 
vida, algunos por sufrir la pérdida de familiares o amigos y otros, por 
apreciar que están con todos sus seres queridos; esto ha generado una 
sensibilización al interior de las familias y de las comunidades locales, de 
los vecinos, de los amigos.

La importancia de aprovechar cada minuto de la existencia, cada 
oportunidad de superación, vivir al máximo como si fuera el último día 
y dar siempre lo mejor de sí, luchando por las cosas que desean lograr. 
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Aprender a ser resilientes, con el fin de tomar lo bueno y tener en cuenta 
lo malo para no repetirlo.

El escenario de pandemia, también ha generado un mayor aprecio por 
los recursos naturales que se tienen, por las tradiciones y los insumos lo-
cales, lo que redundan en un fortalecimiento del apoyo mutuo y el trabajo 
en equipo, de trabajar como colectivo, siendo este uno de los aspectos 
más valiosos del territorio (Figura 17).

La necesidad de contar con el conocimiento de todos los sectores 
económicos que contribuyen en el desarrollo de la actividad turística, así 
como de potenciar la gestión pública del turismo, el manejo administra-
tivo y entender mejor sus dinámicas para actuar de manera propositiva.

De otro lado, se manifiesta una reflexión sobre la necesidad de ser 
creativo y estar cada vez más y mejor preparados en temas de innovación 
y desarrollo tecnológico, pues, la pandemia, evidenció que muchos ne-
gocios no tenían las habilidades suficientes para poner en práctica estos 
temas, mostrando algunas brechas de competitividad, al punto de que 
varios negocios tuvieron que cerrar sus puertas al público.

Figura 17
Promoción del turismo en Labranzagrande

Nota. Secretaría de Turismo de Boyacá, 2021.
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Empoderamiento comunitario

Hace énfasis en el reconocimiento de la crisis, los principales im-
pactos negativos de la pandemia sobre el turismo y que han afectado la 
gestión empresarial, así como en las propuestas y las acciones conducente 
a superar la crisis.

En este sentido, se reconoce por parte de los agentes turísticos la 
limitada comunicación que se tiene con los clientes, se valora la importan-
cia de mantener el contacto con los clientes, saber dónde se encuentran, 
qué servicios demandan y cómo llegar a ellos, a través de cuáles canales 
de comunicación y comercialización.

Existe preocupación porque la pandemia generó un estancamiento de 
los procesos orientados a incentivar el conocimiento de los atractivos tu-
rísticos locales, la adecuación de estos lugares, el diseño de los productos 
turísticos y surge nuevamente el tema de la percepción de una ausencia 
de las entidades territoriales, los agentes turísticos se sienten solos en 
este proceso de reactivación, como el presentado en los años 2020 y 2021, 
tiempo en el que no han sentido el acompañamiento de estas entidades 
territoriales para afrontar la crisis.

Otra preocupación que surge, está relacionada con la contaminación 
y deterioro del medio ambiente en los territorios por el uso de materiales 
desechables y plástico por parte de los visitantes y turistas, si bien existía 
una conciencia en los establecimientos hoteleros y gastronómicos para el 
no uso de estos elementos, actualmente se ha multiplicado por los mismos 
lineamientos de los protocolos de bioseguridad; lo que es interpretado 
como que el trabajo realizado antes de la pandemia, los buenos hábitos 
sostenibles, la sensibilidad al empresario ante la conservación ambiental 
y el despertar un sentido más responsable de las actitudes como turista, 
se perdió, por la trascendencia del cuidado de la vida humana con el uso 
de elementos de un solo uso.

De otro lado, es importante mencionar, que, existe una comprensión 
por parte de los agentes turísticos, del escenario de crisis económica 
que se está viviendo a causa de la pandemia por el COVID - 19, que la 
reactivación es un proceso que tomará tiempo, y de allí la importancia de 
generar iniciativas y participar activamente en el proceso para lograr esa 
reactivación económica. En este sentido, se evidencia, que, en el proceso 
de reactivación, la ocupación hotelera sigue siendo muy baja, las personas 



La resiliencia comunitaria de los agentes turísticos en tiempos de pandemia covid - 19.  
Un análisis desde el territorio

66

aún sienten miedo, no están preparadas a quedarse fuera de casa, no per-
noctan en el destino turístico.

Frente al escenario descrito, los agentes turísticos proponen que se 
realice una integración de todo el sistema turístico, dando prioridad a 
la gestión pública y los operadores turísticos, trabajando en equipo de 
manera colectiva, aunar esfuerzos para fortalecerse desde los clúster, 
trabajar en red, generando sinergia con los entes territoriales, con los 
gremios y con las instituciones de educación y al mismo tiempo, reco-
nocen que es la unión lo que va a favorecer el desarrollo y la innovación 
para crecer en la actividad turística y salir de la crisis, y fortalecer la 
conectividad entre los diferentes sectores involucrados en el desarrollo 
turístico de los territorios, para una mejor comprensión del mercado 
digital y una conectividad ampliada hacia las comunidades campesinas 
para integrarlas a las iniciativas de turismo en el territorio.

Se resalta la importancia de que los municipios planifiquen y orga-
nicen el desarrollo turístico en la región, las capacitaciones en temas de 
formulación de proyectos y creación de emprendimientos, con la finalidad 
de prestar un mejor servicio, se convierte en una tarea inaplazable, así 
como el intercambio de información sobre las actividades turísticas que 
se desarrollan en los municipios cercanos, situación que ayudaría a im-
pulsar el proceso de reactivación. De la misma manera, que propiciar el 
compromiso institucional, para continuar fortaleciendo las estrategias de 
promoción de Boyacá como destino turístico, los procesos de capacitación 
y la integración de los agentes turísticos, también es fundamental.

Bajo el contexto anterior, las acciones concretas mencionadas por los 
agentes, están encaminadas a poner en práctica procesos innovadores y 
el marketing digital, para la promoción del turismo; mejorar la inversión 
para apoyar proyectos e iniciativas locales y potenciar el sector; confor-
mar alianzas para la ejecución de proyectos colectivos y comunitarios, 
para lograr el apoyo del gobierno nacional, generar estrategias de adap-
tación para brindar respuesta a las nuevas formas y expectativas que 
demandan los turistas.

En síntesis, es importante mencionar, que, de acuerdo con las evi-
dencias aportadas por la investigación y acorde con el análisis de las 
categorías, es posible indicar que los principales elementos que explican 
cómo se ha experimentado la resiliencia por parte de los agentes turísti-
cos en el departamento, se relacionan con:



67

TANNIA ÁLVAREZ MENESES  •  JORGE ENRIQUE GAMBA NIÑO  •  CLARA JUDYTH BOTÍA FLECHAS

La evidencia del fortalecimiento de los vínculos y las redes entre los 
diferentes agentes a escala regional, a través de alianzas estratégicas con 
los entes gubernamentales, las instituciones de educación superior con 
el fin de adaptarse a los nuevos escenarios, las nuevas necesidades de los 
turistas y tendencias en las actividades turísticas.

Asimismo, emerge una apropiación del territorio, la cual se tradu-
ce en el fortalecimiento al turismo de naturaleza, a las propuestas de 
biciturismo para el disfrute del paisaje natural y cultural que ofrecen 
los lugares. Es crucial también, la revaloración de los recursos locales 
como, los productos alimenticios, la gastronomía, las artesanías, el arte 
y las tradiciones culturales. Se resalta el uso de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales, para divulgar la información relacionada con la oferta 
turística (mapas turísticos de las provincias), los eventos y los nuevos 
productos turísticos, como los recorridos virtuales, todo esto, encamina-
do al fortalecimiento de la identidad cultural y territorial.

Se manifiesta un reconocimiento de las potencialidades de los terri-
torios a través de la realización de visitas a los escenarios naturales y 
culturales, y con ello, las actividades de protección de las áreas naturales 
para el cuidado de los atractivos turísticos, en pro de una concientización 
sobre la importancia de la protección del medio ambiente.

Si bien se reconoce el papel de los agentes gubernamentales en el 
proceso de reactivación, también se resaltan, los procesos de auto-organi-
zación adelantados por los prestadores turísticos en pro de la reactivación 
del sector, para ofrecer espacios seguros y recuperar así la confianza de 
los turistas.

Uno de los principales aprendizajes, derivado de la crisis, es la au-
tocrítica que plantean algunos agentes turísticos sobre la necesidad de 
prepararse mejor, en aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, 
para llevar la oferta turística a los lugares donde se encuentran los po-
tenciales turistas y visitantes, de tal manera, que, puedan brindar una 
mejor comunicación con ellos y mejorar su competitividad y participación 
en el sector.

Se destaca la conciencia que existe por parte de los agentes turísticos, 
en torno a la necesidad de trabajar conjuntamente en el proceso de reacti-
vación, para lo cual se requiere la integración de todo el sistema turístico, 
y aunar esfuerzos que permitan fortalecer los clúster de turismo y tra-
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bajar en red, para lograr sinergias con los entes territoriales y generar 
una verdadera conectividad con los sectores involucrados en el desarrollo 
turístico de los territorios.

De hecho, se demanda un compromiso institucional para fortalecer 
las estrategias de promoción de turismo, como apoyo a los procesos de 
planificación y organización del desarrollo turístico que deben adelantar 
los municipios, para generar los espacios requeridos hacia la formulación 
de proyectos y la creación de emprendimientos que posicionen el turismo 
como un renglón importante para su economía y su desarrollo local.
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Capítulo 5. 

La innovación como estrategia para la 
reactivación del turismo en el contexto de la 

pandemia

Uno de los principales aprendizajes de la resiliencia fue la necesidad de 
estructurar estrategias diferenciadoras basadas en colaboración conjunta 
para el desarrollo de proyectos innovadores que reactiven el turismo en 
pandemia. Es por ello, que la innovación se contempla como un papel 
fundamental, en parte, porque el turismo ha sido un fenómeno caracteri-
zado por una inmensa capacidad innovadora (Hjalager, 2010).  Adicional, 
la innovación en el turismo constituye una apuesta para diferenciar las 
actividades turísticas en una región, haciéndolo más competitivo y au-
mentando las ganancias socioeconómicas (Carlisle et al., 2013). En el caso 
Colombiano, la Vitrina Turística de ANATO es un espacio de encuentro 
de los actores del turismo a nivel nacional e internacional y donde se 
reconocen  las tendencias del turismo y el desarrollo de nuevos productos 
y destinos turísticos, siendo el momento más idóneo para  interactuar con 
expertos del territorio y consultar los elementos clave en la reactivación 
del turismo desde la perspectiva de la innovación en aspectos como desa-
rrollo tecnológico, asistencia técnica y formación. 

La base para el proceso de interacción con los expertos fue la com-
prensión del estado del conocimiento del papel de la innovación en el 
desarrollo del turismo, el cual se abordó desde una metodología mixta 
cuanti-cuali secuencial propuesta por Creswell (2014). En donde la fase 
cuantitativa se estructuró a partir de un análisis bibliométrico y la cuali-
tativa es propia del análisis de la información obtenida por los expertos.

En lo que refiere a la fase cuantitativa, se realizó un análisis bibliomé-
trico apoyado en el software Vosviewer@, especialmente, en las bases de 
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datos Scopus y Wos, con el fin de identificar las relaciones que se presen-
tan entre los conceptos. A partir de la ecuación de búsqueda ((“innovat*” 
or “breakthrough*” or “novelty¨”) and (“develop*”) and (“touris*” or 
“sightseeing*”)) se encontraron un total de 997 registros, 668 en Scopus 
y 329 en WoS. El análisis de Vosviewer, arroja un total de 2581 palabras 
clave y 131 palabras alcanzan el umbral de mínimo 5 ocurrencias. Con 
esta información se construye en el mapa de conocimiento, densidad y 
tendencias en años.

Figura 18
Conexiones del mapa de conocimiento del turismo y el desarrollo tecnológico

Nota. Autores.
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Figura 19
Mapa de tendencias del turismo y el desarrollo tecnológico

Nota. Autores.

El mapa de conocimiento, muestra que la innovación y el desarrollo 
del turismo, se ha concentrado principalmente en siete clústeres de co-
nocimiento. El primer clúster (rojo), se relaciona con la big data, modelos 
de negocio, competencia, eficiencia, gestión de la información, internet, 
calidad del servicio y mercadeo turístico. El segundo (verde), se relaciona 
con análisis empíricos, políticas, sostenibilidad y co-creación de valor. 
El tercer clúster (azul), está relacionado con la gestión de sistemas, co-
nocimiento, redes y difusión de tecnología. El cuarto clúster (amarillo), 
se asocia al COVID - 2019, eco-innovación, realidad virtual, aplicaciones 
móviles y ocio. El quinto clúster (morado), refiere a algunos aspectos 
como, el crecimiento económico y la tecnología. El sexto clúster (azul 
turqués), está asociado al ecoturismo, cooperación, áreas rurales e inno-
vación regional. Finalmente, el sexto clúster, trata sobre la relación de la 
innovación y el desarrollo del turismo se asocia al emprendimiento, capa-
cidad de innovación, innovación de productos y stakeholders. En la Figura 
18, se muestran las variadas conexiones del mapa de conocimiento.

Respecto al mapa de tendencias, se encuentra que la relación de la 
innovación y el desarrollo del turismo es una relación reciente, en la que 
los estudios se concentran principalmente, desde el 2012, con conceptos 
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como la innovación en sistemas, modelos de negocios. Por su parte, los 
estudios más recientes del papel de la innovación en el desarrollo del 
turismo se relacionan con el big data, desarrollo económico, resiliencia, 
innovación social, co-creación, análisis de redes, capacidad de innovación, 
y eficiencia. En la Figura 19, se observan las diferentes tendencias del 
año 2012 a la actualidad.

Finalmente, el mapa de densidad, deja ver, los más relevantes enfo-
ques con los que se ha abordado el papel de la innovación en el desarrollo 
del turismo. Como se observa en la Figura 20., la gestión del turismo, 
el mercadeo turístico, emprendimiento, tecnología, conocimiento, re-
des, innovación de productos y la innovación regional son los enfoques 
más relevantes.

Figura 20
Mapa de tendencias del turismo y el desarrollo tecnológico

Nota. Autores.
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Con estas importantes luces sobre la innovación y el desarrollo del 
turismo, se contrasta con la realidad de la innovación en Colombia. Para 
el Plan Sectorial de Turismo (MINTIC, 2018), la innovación cumple 
un papel importante en la que se propone propiciar temas clave para 
aumentar la productividad del turismo en Colombia. Así mismo, como 
mencionan Romero y Terán (2017), el turismo es una alternativa econó-
mica para el gobierno nacional, así como los departamentales y locales.

En este sentido, se buscó contrastar la importancia de la innovación 
en el desarrollo del turismo, y para ello, se construyó una entrevista 
semiestructurada a trece (13) expertos del turismo de diferentes par-
tes del país.

Las preguntas de la investigación estuvieron orientada a temas como:

• Percepción con respecto al desarrollo que ha tenido el turismo du-
rante los últimos 5 años.

• Necesidades en términos de innovación y desarrollo tecnológico.

• Servicio de asesoría técnica y de consultoría por parte de expertos 
para la gestión del turismo.

• Proyectos de turismo relacionados.

• Alianzas.

Para la sistematización de las experiencias, se tomó como base el 
análisis de contenido con Atlas Ti, a partir de tres fases: 1) codificación 
abierta que parte de una codificación inicial para el análisis de las en-
trevistas; 2) correlación de códigos que busca establecer cuáles son las 
principales correlaciones entre los conceptos y; 3) redes que muestran 
las distintas relaciones entre los conceptos para determinar el papel de la 
innovación y el desarrollo del turismo.

1. Codificación abierta. Para esta codificación, se estructuraron los 
códigos iniciales, resultado de las mayores ocurrencias de conceptos 
arrojados por el software VosViewer. En la Tabla 2., se presentan los 
principales hallazgos de este análisis en donde se encuentra el con-
cepto, el clúster o grupo de familia al que pertenece y el número de 
ocurrencias. En total se establecieron 20 códigos iniciales.
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Tabla 2
Codificación inicial

Código Clúster peso < Fuerza total 
del enlace>

peso < 
Ocurrencias>

Potencial 2 366 78
Gestión del turismo 2 207 42
Destino Turístico 2 183 37
Mercadeo Turístico 2 145 26
Sostenibilidad 2 107 34
Ecoturismo 6 106 21
Competitividad 2 92 21
Emprendimiento 7 79 16
Desarrollo Tecnológico 5 73 14
Servicio de Innovación 1 61 21
Conocimiento 3 50 11
Redes 3 48 7
Gestión del Conocimeinto 1 45 10
Stakeholder 7 44 8
Productos Innovadores 7 43 11
Internet 1 43 9
Hospitalidad 4 42 15
Calidad servicios 1 40 12
Innovación social 3 39 19
Capital Social 4 39 11

Nota. Autores.

En el proceso de codificación abierta, se identificaron el número de 
ocurrencias de los códigos iniciales como de los códigos emergentes, 
estos últimos, se asumen como códigos que como su nombre lo indica 
“emergen” del análisis y por su relevancia, es vital incluirlos. En la 
Figura 21, se presentan las ocurrencias de los códigos iniciales y los 
emergentes que surgen de la relación de la innovación y el desarrollo del 
turismo. En total, se definieron 19 códigos, de los cuáles 6 hacen parte de 
la codificación inicial y 13 códigos emergentes (señalados con las siglas 
“CE”) resultado de la interacción con los expertos.
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Figura 21
Ocurrencias de códigos en la relación de innovación y desarrollo de turismo

Nota. Autores.

2. Correlación de los códigos. Esta fase consiste en establecer cuáles 
son las correlaciones entre los conceptos; es decir, en el papel de la inno-
vación frente al desarrollo de turismo, cuáles son esos elementos clave, 
que para los expertos van interconectados. Esta correlación la establece 
Atlas Ti, identificando el total de las codificaciones de las entrevistas, 
las mayores y menores correlaciones. En la Tabla 3, se presentan los 
resultados del análisis. Los hallazgos muestran que las “capacitaciones” y 
“producto/proyecto turismo” son los de mayor número de correlaciones 
con otros elementos. Por su parte, la correlación más alta se da entre la 
transformación digital y el producto/proyecto de turismo.
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Tabla 3
Coocurrencias de códigos en la relación de innovación y desarrollo de turismo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
○ CE - ACCESO A INTERNET -1 0
○ CE - ASISTENCIA TÉCNICA -2 3 0
○ CE - CUALIFICACIÓN -3 6 9 0
○ CE - CONECTIVIDAD – 4 9 9 21 0
○ CE - EXPERIENCIA- 5 0 0 12 0 0
○ CE - FORMALIZACIÓN-6 0 6 15 7 3 0
○ CE - PRODUCTO/
PROYECTO TURÍSTICO-7 3 21 21 13 16 12 0

○ CE- CALIDAD-8 0 3 15 3 0 6 15 0
○ CE- ENTORNO-9 3 0 12 10 9 0 12 0 0
○ CE- GESTIÓN NORMATIVA-10 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
○ CE- PRODUCTIVIDAD-11 0 6 3 0 0 0 9 3 3 0 0
○ CE- TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL-12 3 12 15 10 3 6 28 6 3 3 0 0

○ CE- VALOR AGREGADO-13 3 9 12 3 0 3 21 10 6 6 21 6 0
○ CONOCIMIENTO-14 3 0 21 7 12 0 9 3 6 3 10 9 6 0
○ DESARROLLO TECNOLÓGICO-15 3 9 21 12 9 10 25 6 3 3 0 18 6 18 0
○ GESTIÓN DEL TURISMO-16 0 9 9 13 0 6 15 8 16 9 15 12 13 7 15 0
○ POTENCIAL-17 0 0 0 0 0 0 6 0 12 3 9 0 3 0 0 6 0
○ REDES- 18 0 18 24 6 3 9 6 6 6 0 23 6 12 6 6 9 3 0
○ SOSTENIBILIDAD-19 0 3 6 0 10 3 2 3 6 3 6 7 3 9 2 5 0 2 0

Nota. Autores.

Con los resultados de las coocurrencias, se construyó la red que 
relaciona los elementos clave para la relación de la innovación al desarro-
llo de turismo.

Red

A través de la red se muestra la cualificación, el desarrollo tecnológi-
co y los productos/proyectos de turismo, elementos esenciales para que 
la innovación promueva el desarrollo económico en un destino turístico, 
como se expresa en la figura 22.
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En este caso, COTELCO, busca generar capacitaciones mediante 
convenios, ya sea con apoyo del SENA, con la Secretaría de Turismo o 
con la gobernación, para brindar procesos de formación que permitan 
aumentar el conocimiento y la experiencia que tienen los prestadores de 
los servicios respecto a estos temas.

La cualificación o procesos de formación en innovación a agentes de 
turismo, es importante, porque a menudo se encuentra que estos comien-
zan con pocas habilidades y su capacidad de innovación es en su mayoría 
limitada (Lerner & Haber, 2001). Así mismo, los procesos de cualifica-
ción, generan apropiación de conocimiento, formalización, calidad en la 
prestación de las actividades de turismo y promueve la transformación 
digital. Esta dinámica se da principalmente mediante cursos para conocer 
los requisitos mínimos de formalización, para que caractericen o cuente 
con un portafolio de sus propios productos innovadores a partir de una 
identidad y valor agregado. Estas relaciones se logran principalmente 
de redes y como menciona Carlisle et al. (2013) bajo la importancia de la 
innovación en el desarrollo del turismo, radica en el apoyo institucional 
para estimular la creación de redes, la transferencia de conocimientos y 
las mejores prácticas en los destinos.

El proceso de innovación, es un aprendizaje constante, que requiere 
de cualificación con aliados tanto en el sector privado como público y 
que estén generando contenidos educativos de manera virtual o presen-
cial. Es por ello, que, en la formación, la conectividad cumple un papel 
fundamental para profundizar y apropiar los procesos desde plataformas 
digitales y conectar el conocimiento con otras regiones y experiencias 
que permitan desarrollar productos y proyectos de turismo con compo-
nente de innovación.

Por otra parte, se requiere una educación formal, que promueva el 
desarrollo de productos a nivel de innovación. Para ello, importante en-
focar la innovación para el desarrollo del turismo a partir de la educación 
en casos como, el establecimiento de productos de realidad aumentada 
en un mural o con experiencias sensoriales; se debe primero establecer 
los puntos clave, los fundamentos básicos de creación y estrategias de 
mercado, sin dejar atrás la alianza, ya sea en el sector educativo o sector 
empresarial, que converja y permita lanzar un producto turístico enfoca-
do en tecnología e innovación. Las redes en los procesos de cualificación 
permiten generar competencias poder fortalecer el sector no solo a ni-
vel local sino nacional, internacional. Instituciones como Procolombia, 
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Fenalco, Fontur y Cotelco, son aliados perfectos en la promoción del 
turismo local a nivel internacional.

Por su parte, el desarrollo tecnológico como elemento primordial de 
innovación, se conecta con la transformación digital, el conocimiento, la 
gestión del turismo (dada desde un punto de vista del marketing) y los 
productos o proyectos de turismo. Como resultado de las capacitaciones 
y el desarrollo tecnológico, los productos/proyectos de turismo, se dan a 
partir de la experiencia y se respaldan por asistencia técnica de expertos, 
resultado de redes para que las actividades generen valor agregado y 
sean productivas en un destino turístico.

El desarrollo tecnológico comienza a ser un tema más sensible du-
rante la pandemia de COVID – 2019, la cual trajo un gran reto para el 
sector turismo: la innovación, y no solamente a este sector, sino también 
al ámbito económico, obligando a empresas y a todas las personas, a estar 
digitalizados. La percepción, es que nadie estaba preparado, la industria 
tuvo que reinventarse y ajustar todo, con base en lo que exigió la misma 
pandemia. Fue necesario reinventar el sistema turístico, el tema del aforo, 
de las distancias, del desarrollo de las actividades tradicionales en sí. Es 
por ello que el desarrollo tecnológico se convierte en una vía importante 
en la innovación de productos y proyectos de turismo por lo que requiere 
estar en constante adaptación de nuevas tecnologías que no necesaria-
mente provienen del turismo y de evolución hacia otras puntualizadas en 
los productos de un destino turístico.

Avances importantes se han identificado en el desarrollo del tu-
rismo desde la innovación, a partir de desarrollos tecnológicos. En 
cuanto a la tecnificación de la prestación del servicio, por ejemplo, acceso 
a información del prestador desde páginas web, check-in, que puedan 
registrarse, hacer sus reservas. En cuanto a infraestructura casos como 
automatización de las puertas con tarjeta electrónica de los hoteles de los 
establecimientos, realidad aumentada en espacios, aplicaciones de turis-
mo, realidad virtual, entre otros, han generado importantes avances en 
tema de innovación turística.
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Conclusiones

Para concluir, se puede mencionar que el turismo es una actividad 
sensible ante escenarios de crisis mundial, en donde las comunidades 
locales directamente relacionadas, están dotadas de una alta capacidad de 
resiliencia desde las condiciones y particularidades de los territorios. Ya 
que, los resultados de esta investigación de tipo empírica y descriptiva, 
representan un valioso aporte a la realidad actual y una contribución a 
la gestión pública del turismo. Indudablemente se hace evidente como 
los entes territoriales ocupan un papel protagónico en la solución de 
problemáticas inmersas en el sistema turístico local, sumado a un sector 
empresarial con una alta dependencia institucional.

El país, a través de sus políticas, no ha logrado desarrollar estrategias 
de integración en las escalas nacional, regional y municipal. Teniendo 
en cuenta que, se transmiten lineamientos de acción, pero los proyectos 
turísticos carecen de esta integración y se desarrollan de manera aislada 
en los departamentos y en los municipios. En escenarios mundiales se ha 
logrado evidenciar cómo la cooperación y la gobernanza, se convierten 
en aspectos clave de la competitividad regional y contribuyen a superar 
la decadencia de los destinos con estrategias de renovación y posicio-
namiento. Aspectos que son necesarios en momentos de crisis como la 
provocada por la pandemia COVID-19.

Los resultados que se presentan en esta investigación, dan paso a 
que surjan cada vez más interrogantes: cómo desarrollar en los terri-
torios esas capacidades que les permita superar la crisis y volver a un 
estado de equilibrio; cómo desarrollar capacidades de trabajo colectivo 
en las empresas turísticas que potencien sus particularidades y aunar en 
esfuerzos económicos, que al día hoy son cada vez más limitados, cómo 
propiciar la construcción de políticas pertinentes a las características de 
los territorios y con cambios de paradigmas a los procesos de planifica-
ción induciendo a una mayor cohesión.
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Sin embargo, como aspectos positivos, se reconoce que el patrimonio 
cultural y natural, las tradiciones y el simbolismo social generan arraigo, 
orgullo y motivación para superar la crisis económica. Valoración social 
que conduce a despertar el interés en adecuar los recursos y atractivos 
turísticos para convertirlos en parte de una oferta turística consolidada. 
El cierre de fronteras, dio fortalezas a la cultura local y a la identidad 
de las comunidades. Correrías, eventos y consumo local, revaloró las 
condiciones del territorio y su verdadero potencial para el turismo y se 
reconoció que no son solo las empresas las que marcan la calidad turísti-
ca, sino los factores ambientales que conforman los atributos del paisaje 
en los territorios y los hacen diferentes y diversificados.

Estas ref lexiones permiten ratificar que nuestros territorios es-
tán dotados de capacidades y dinámicas que soportan un escenario de 
crisis como el vivido por la pandemia. Y evidenció, que, los recursos 
económicos no son lo único importante, en cambio, son de mayor re-
presentatividad la tierra y su gente, elementos difícilmente igualables en 
otros lugares en el mundo.

El estudio desde el concepto de resiliencia, contribuyó a compren-
der las dinámicas del territorio, a partir de la percepción de los agentes 
turísticos, con sentimientos de olvido por parte de las instituciones del 
gobierno, pero con una alta motivación hacia un trabajo colectivo entre 
prestadores de servicios y comunidad local.

En cuanto a la reactivación del turismo en el contexto de la pandemia 
en Colombia, el caso de estudio, demostró que la resiliencia se puede 
fortalecer a través de procesos de innovación y se enmarca en tres ele-
mentos fundamentales: el desarrollo de productos y proyectos turísticos 
diferenciadores, el desarrollo tecnológico y las capacitaciones como un 
importante elemento de formación a los actores que se involucran con 
la actividad turística. Estos hallazgos permiten a los tomadores de de-
cisiones establecer acciones conjuntas para fortalecer la capacidad de 
resiliencia en los territorios.

En este sentido, y de acuerdo con los resultados del proyecto, se pue-
den identificar cuáles son las capacidades de los territorios, en términos 
de resiliencia comunitaria:

• Capacidad de cohesión, trabajo colectivo y conformación de redes de 
los agentes turísticos.



83

TANNIA ÁLVAREZ MENESES  •  JORGE ENRIQUE GAMBA NIÑO  •  CLARA JUDYTH BOTÍA FLECHAS

• El valor social por los recursos naturales y los elementos de la 
cultura local.

• Capacidad institucional para el fortalecimiento de la administración 
pública en cuanto a la planif icación estratégica de los desti-
nos turísticos.

• Cultura de la innovación en el aprendizaje e implementación de los 
medios tecnológicos y de la información en la acción empresarial.

• Paisajes provistos de atributos diferenciados y dotados de singulari-
dad alrededor de los cuales se dinamizan las actividades turísticas.
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Anexo 1. Guion de entrevista #1

Categoría Preguntas operadores o prestadores Autoridades locales

Introducción

¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre?

¿Cuál es su lugar de residencia? ¿Cuál es su lugar de residencia?

¿Cuál es el nombre de su empresa y donde 
está ubicada? ¿Con qué dependencia trabaja y cuál es 

su cargo?
¿Qué tipo de servicios turísticos ofrece?

La cohesión social ¿Cómo ha participado en la reactivación 
de las actividades turísticas? ¿Durante 
la pandemia ha hecho parte de redes de 
cooperación público – privadas para la 
reactivación de las actividades turísticas?

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de 
la gestión empresarial para la reactivación 
de la actividad Turística?

¿Cuál ha sido la contribución de los 
gobiernos locales en la preparación de los 
procesos de reactivación del turismo?

¿Durante la pandemia ha hecho parte de 
redes de cooperación público – privadas 
para la reactivación de las actividades 
turísticas?

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación 
de la gestión pública para la reactivación 
de la actividad turística?

¿Cuál ha sido la contribución de los 
gobiernos locales en la preparación de 
los procesos de reactivación del turismo?

La identidad 
cultural

¿Cuáles acciones innovadoras ha llevado a 
cabo para fortalecer la identidad cultural 
del territorio, en las prácticas turísticas, en 
el contexto de la Pandemia COVID - 2019?

¿Cuáles acc iones innovadoras ha 
difundido o promovido para fortalecer 
la identidad cultural del territorio, en las 
prácticas turísticas, en el contexto de la 
Pandemia COVID-19?

Autoestima 
colectiva

¿Cómo ha venido incorporando elementos 
del patrimonio natural y cultural del 
territorio a las prácticas turísticas en el 
marco de la reactivación del turismo?

¿H a  i m p u l s a d o  e s t r a t e g i a s  d e 
conservación y valoración del patrimonio 
natural y cultural del territorio para el 
desarrollo de las prácticas turísticas en 
el marco de la reactivación del turismo?

La honestidad 
gubernamental

¿Cuál es su percepción sobre la efectividad 
y pertinencia de las acciones adelantadas 
por los gobiernos locales en la reactivación 
del turismo?

¿Cuál  es  su percepc ión sobre la 
efectividad y pertinencia de las acciones 
adelantadas por los prestadores 
turísticos en la reactivación del turismo?

El humor social ¿Qué aprendizajes le ha dejado la 
pandemia y cómo estos han contribuido a 
su desarrollo personal y profesional?

¿Qué aprendizajes le ha dejado la 
pandemia y cómo estos han contribuido a 
su desarrollo personal y profesional?

¿Qué aprendizajes le ha dejado la 
pandemia y cómo estos han contribuido 
a potenciar la gestión pública del 
turismo?

Empoderamiento 
comunitario

¿Cuáles son los principales impactos 
negativos de la pandemia al turismo, que 
han afectado de manera directa la gestión 
de su empresa?

¿Qué propuestas formularía para superar 
la crisis desde su rol?

¿Qué acciones deben adelantar los 
gobiernos departamentales y locales, para 
contribuir a superar la crisis?

¿Cuáles son los principales impactos 
negativos de la pandemia que han 
afectado de manera directa la gestión 
pública del turismo?

¿Qué propuestas formularía para 
superar la crisis desde su rol como gestor 
público?

¿Qué acciones deben adelantar los 
prestadores de servicios turísticos, para 
contribuir a superar la crisis?
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Anexo 2 Guion de entrevista #2.

ENTREVISTA A AUTORIDADES TURÍSTICAS 
DEPARTAMENTALES, FONDOS MIXTOS Y 

CORPORACIONES

Objetivo: Identificar las necesidades que tienen las regiones en cuanto a inno-
vación y desarrollo tecnológico en el proceso de reactivación del turismo en tiempos 
de pandemia.

 Información General

• Nombre de la persona
• Cargo
• Entidad y la dependencia
• Tel.
• Correo electrónico

Panorama del turismo

1. ¿Cuál es su percepción con respecto al desarrollo que ha tenido el turismo en su 
región durante los últimos 5 años?

• Diseño de productos turísticos
• Levantamiento de inventarios
• Manejo de la Imagen
• Flujo de turistas, locales, nacionales o internacionales
• Promoción turística (estrategias)

Necesidades y prioridades

1. Cuáles son las necesidades de capacitación que tiene la región en términos de 
innovación y desarrollo tecnológico identificadas en tiempos de pandemia

• Uso de herramientas tecnológicas para estrategias de promoción
• Formulación de Proyectos de investigación
• Desarrollo de producto

2. Ha requerido en los últimos 5 años el servicio de asesoría técnica y de consultoría 
por parte de expertos para la gestión del turismo

• Qué tipo de asesoría y consultoría
• Entes o empresa o institución educativa que haya prestado el servicio

3. ¿Cuáles proyectos de consultoría o asesoría técnica o de investigación han sido 
liderados por la dependencia a su cargo?

4. ¿Cuáles han sido los aliados estratégicos en este proceso?
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En el contexto de la pandemia y la innegable crisis económica que ha 
dejado en la actividad turística mundial, se hace presente un fenómeno 
latente en las comunidades locales frente a las adversidades 
provocadas, sea por desastres naturales, conflictos sociales o para este 
caso en particular, por razones de salud pública en los destinos 
turísticos, y es, el concepto de resiliencia comunitaria, la cual ha 
permitido analizar los diferentes recursos, medios y estrategias que los 
colectivos, familias o grupos culturales utilizan para enfrentarse y 
sobreponerse a amenazas sociopolíticas o ecológicas. Esta 
perspectiva, reconoce que la resiliencia a nivel colectivo se logra gracias 
a interrelaciones e interacciones de características comunitarias que 
integran actividades compartidas y organizadas de reconstrucción, y 
más que ejercicios individuales, se aborda a la entidad social como tal. 
Es así como, la investigación que da origen a este manuscrito, se 
sustenta bajo el concepto de resiliencia comunitaria y se enfoca hacia el 
establecimiento de la capacidad de resiliencia de las comunidades 
locales en tiempos de pandemia para la reactivación del turismo en el 
departamento de Boyacá y en Colombia.
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