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Resumen  

Las áreas naturales protegidas son los espacios preferidos para realizar actividades 

turísticas. Con conceptos de sustentabilidad, tratan de mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades rurales e indígenas, promoviendo el desarrollo y 

protegiendo la naturaleza. Sin embargo, la realidad demuestra que su objetivo no se 

ha cumplido de la forma esperada, manteniendo e incrementando la degradación 

social y ambiental. El presente artículo tiene el objetivo de mostrar las perspectivas 

críticas del estudio del turismo en dichos espacios, analizando artículos y capítulos de 

libros publicados en el periodo 2015-2021. Los principales resultados muestran que 

las crisis actuales son el resultado de mantener el sistema capitalista, pues las áreas 

protegidas y las actividades turísticas se promueven en términos mercantilistas bajo 

la idea de conservación neoliberal. Todo facilitado por la configuración de las 

políticas que permiten la llegada y formación de capital en el ámbito rural-natural.  

Palabras clave: Turismo alternativo, Áreas Naturales Protegidas, Capitalismo, 

Perspectiva crítica.  
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Abstract  

Protected natural areas seem to be the preferred space for tourist’s activities. With 

concepts of sustainability, they try to improve the living conditions of rural and 

indigenous communities, promoting development and protecting nature. However, in 

reality it proves that the objective has not been fulfilled in the expected way, 

maintaining and increasing social and environmental degradation. This article's 

objective is to show the critical perspectives regarding the study of tourism in said 

spaces, analyzing articles and book chapters published during 2015-2021. The main 

results shows that the current crises are the result of maintaining the capitalist system, 

seeing as protected areas and tourist activities are promoted in mercantilist terms 

under the idea of neoliberal conservation. All facilitated by policies configuration 

that allows arrival and formation of capital in the rural-natural environment.  

Keywords: Alternative tourism, Protected natural areas, Capitalism, Critical 

perspective. 
 

 

Resumo  

As áreas naturais protegidas parecem ser o espaço preferido para as atividades 

turísticas. Com conceitos de sustentabilidade, tentam melhorar as condições de vida 

das comunidades rurais e indígenas, promovendo o desenvolvimento e protegendo a 

natureza. No entanto, na realidade, isso prova que o objetivo não foi cumprido da 

forma esperada, mantendo e aumentando a degradação social e ambiental. O objetivo 

deste artigo é mostrar as perspectivas críticas em relação ao estudo do turismo nos 

referidos espaços, analisando artigos e capítulos de livros publicados durante 2015-

2021. Os principais resultados mostram que as crises atuais são o resultado da 

manutenção do sistema capitalista, visto que as áreas protegidas e as atividades 

turísticas são promovidas em termos mercantilistas sob a idéia de conservação 

neoliberal. Tudo isso facilitado pela configuração de políticas que permitem a 

chegada e formação de capital no ambiente rural-natural.  

Palavras-chave: Turismo alternativo; Áreas naturais protegidas; Capitalismo; Óptica 

crítica. 
 

Introducción  

En el último siglo se ha advertido la mayor crisis ambiental, afirmando que en la 

actualidad el factor de cambio no es gobernado por la fuerza natural, sino son los seres 

humanos quienes dirigen el curso del planeta, nombrándola la época del Antropoceno 

(CARABIAS, 2019), y críticamente, Capitaloceno (CORBARI, 2021). Esto es el anuncio del 
fin de la naturaleza con su total dominación por los humanos. Por este riesgo, el interés 

internacional se enfoca en el tema ambiental por los años setenta, formulando propuestas 

como el Informe Meadows en 1972 y el Brundtland en 1987, cuando se emplea el término 

Desarrollo Sustentable para valorar el ambiente y desaprobar al modelo hegemónico 

(ÁVILA y PINKUS, 2018).  

Este discurso es acogido alrededor del mundo, penetrando en los países que 

históricamente han guiado la evolución de sus modelos de desarrollo con las tendencias 

globales, especialmente a los que se ha clasificado como rezagados. Pasando de la 

industrialización agraria del modelo de sustitución de importaciones en los cuarenta, al 

sistema de libre mercado de los ochenta, redirigido en los noventa a la sustentabilidad 
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(REYES, 2015). Desde entonces, el discurso sustentable se ha fortalecido con estrategias 

como las áreas naturales protegidas -en adelante, ANP-, para frenar el deterioro ambiental y 

promover la productividad económica, con la idea de beneficiar a las comunidades 

desfavorecidas (PINKUS y PINKUS, 2015). Ya que, su correcta ejecución funcionaría de 

manera dual para el desarrollo, respetando las formas de vida y fomentando la educación 

ambiental.  

Por ello, el turismo, principalmente el alternativo, adquirió gran popularidad para 

comercializar los recursos naturales finitos (FLETCHER, 2019). Aprovechando las ANP con 

proyectos de ecoturismo, turismo rural y de aventura. Pues al impulsarse junto con 
instrumentos de planificación sostenible como el límite de cambio aceptable y la capacidad 

de carga, valoran y limitan su uso (ROMANO et al., 2017).  Sin embargo, es necesaria su 

evaluación, por considerar que la reorientación de las políticas públicas se vincula a procesos 

neoliberales que atentan contra la estructura tradicional comunitaria (LÓPEZ, 2015). 

Empleando el turismo y las ANP como instrumentos para mercantilizar la naturaleza 

(VILCHIS et al., 2016; CRUZ et al., 2018) y generar impactos socio-ambientales y 

económicos (ÁVILA, 2015; ARENAS et al., 2016). Lo que hace inviable la generalización 

de su impulso (GONZÁLEZ y LÓPEZ, 2021). 

El presente artículo tiene el objetivo de mostrar los estudios con enfoque crítico del 

turismo en ANP a partir de una revisión documental, identificando las tendencias teórico-

conceptuales y los principales aportes en la línea de investigación. Su estructura comienza 

con el marco metodológico, describiendo la selección y análisis de la literatura, sigue la 
exposición del argumento institucional que lo percibe como una solución para el desarrollo 

sustentable. Después se presenta una clasificación lógica de tres subcategorías y finalmente, 

reflexiones y conclusiones del estudio.  

Metodología  

Para la construcción de la presente investigación se recopiló y analizó la producción 

científica entorno al turismo en ANP desde perspectivas críticas que vislumbraran su 

realidad. La exploración se realizó a través del buscador Google Académico y las bases de 

datos: Redalyc, SciELO, Taylor & Francis y Dialnet, delimitado al periodo de 2015 a junio 

de 2021. En la búsqueda se emplearon las palabras: turismo y áreas naturales protegidas, 

combinadas con las palabras secundarias: impactos, crítica, conservación neoliberal, 

capitalismo y mercantilización de la naturaleza, así como sus equivalencias en inglés.  

La elección de los trabajos incluyó 57 artículos y 6 capítulos de libros en idiomas 

español o inglés, principalmente. Se empleó el método de trabajo de análisis documental que 

consistió en una revisión sistemática con enfoque cualitativo, siendo sesgados a partir de sus 

aportaciones teóricas-conceptuales y la información que se consideró como contribuciones de 

investigación relevantes para construir el artículo. Por fines metodológicos y de presentación, 

las investigaciones se clasificaron según su perfil temático, rescatando el discurso 

institucional y haciendo una agrupación de tres subcategorías que señalan un enfoque 

particular pero no limitante:  
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• Turismo de ANP como instrumento para mercantilizar la naturaleza  

• Turismo y ANP desde el discurso de las políticas públicas  

• Repercusión del turismo en ANP para las comunidades  

Turismo en ANP como panacea del desarrollo sustentable  

El desarrollo sustentable o sostenible es una propuesta que sitúa la valoración 

ambiental sobre los intereses ilimitados del modelo económico, su origen data de 1987 en el 

Informe Brundtland o Our Common Future. En él se formula la posibilidad de satisfacer las 

necesidades de las sociedades actuales sin comprometer las de las futuras (ÁVILA y 

PINKUS, 2018). Su función es la de un modelo múltiple para las sociedades global, nacional 
y local, ya que busca la modificación de las relaciones humano-naturaleza, reconfigurando 

las prácticas y los modelos económicos. De esta forma, los planes y proyectos tienen el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones uniendo el crecimiento económico, 

la inclusión social, la responsabilidad y la eficiencia institucional. Es decir, equilibrando los 

elementos económico, social, político y cultural con la perspectiva ambiental (GARCÍA, 

RUIZ y CASTILLO, 2018; MALDONADO, HERRERA y GUERRERO, 2018; LÓPEZ et 

al., 2019).  

Como resultado de esta idea, a nivel internacional las ANP son una estrategia para 

frenar y contrarrestar el deterioro ambiental, protegiendo lo que se ha denominado 

patrimonio natural (ALMENDAREZ et al., 2016). Estos espacios son creados por marcos 

legales que los definen, delimitan, reconocen y gestionan bajo normas administrativas, 

económicas, sociales y culturales (DICKINSON et al., 2015; CAVIEDES y OLAYA, 2018). 
De esta forma, se utilizan para luchar contra los problemas de explotación de la naturaleza y 

beneficiar a las comunidades con su integración productiva desde la postura sustentable 

(CASTRO y TOVAR, 2018). Sahagún y Reyes (2018) consideran que se les ve como apoyo 

para frenar la deforestación y cambio climático, sustituyendo las prácticas de producción y de 

cambio de uso de suelo.  

El establecimiento de las ANP se considera un avance en la conservación 

ambiental, sin embargo, su ejecución se vuelve compleja en la medida que requiere modificar 

los modos de vida de los involucrados. Siendo el turismo una oportunidad para facilitar la 

integración económica y social, y aprovechando las características culturales y naturales de 

los territorios de las comunidades indígenas y rurales (GARCÍA, POMPA y LÓPEZ, 2017). 

Especialmente cuando cuentan con atractivos paisajísticos singulares, con poca o nula 
intervención (MARTÍNEZ et al., 2021). En este sentido García y Cervera (2020) señalan que 

la entronización del turismo en ANP responde a una doble línea. Una es, como una práctica 

disyuntiva a las actividades masificadas tradicionales con la que se busca la sustentabilidad 

desde la mirada ambientalista. La otra, impulsando la multifuncionalidad de los espacios 

rurales ante el declive de apoyos al sector agrícola. 

Así, desde esferas gubernamentales, se promueve para lograr el desarrollo, 

empleándoles como herramienta de educación ambiental (MONDINO y BEERY, 2018) y 

bajo diversas tipologías de turismo alternativo (BARKIN y WARNHOLTZ, 2015; 
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VELÁZQUEZ et al., 2015). Destacando: de naturaleza, de aventura, rural, sostenible, 

comunitario, ecoturismo, agroturismo y otros. Todos con la similitud de ser enfocados en la 

conciencia ambiental (SÁNCHEZ y CEBRIÁN, 2015).  

En la actualidad, son firmemente apoyadas por diversos actores nacionales e 

internacionales. La Organización Mundial del Turismo (2019) las ha señalado como 

actividades que se basan en motivaciones de aprender y apreciar la diversidad natural, 

experimentar el contacto con diversas formas de vida y culturas rurales. Potenciando este tipo 

de productos y servicios por su enfoque en proteger el medio ambiente y beneficiar a las 

poblaciones rurales, además, por el incremento de su demanda por turistas con una mayor 

visión responsable (OMT, 2018).  

Enfoques críticos del turismo en ANP 

Muchos de los actores implicados al desarrollo tienen una visión instrumental de la 

naturaleza, explotando económicamente el turismo en ANP (QUINTERO, 2021). Por ello, 

consideran innecesario cuestionar y comprobar su efectividad. Logrando establecer un 

constructo social entorno a la sustentabilidad del turismo, que lo cataloga como un paradigma 

de desarrollo. De Souza y Dabezies, (2019) consideran que únicamente el enfoque crítico lo 

exhibe como algo complejo, normativo, no funcional y sin claridad. Pues ocultan sus 

limitantes al ser una versión romántica e idealizada para el desarrollo (IBÁÑEZ, 

GUTIÉRREZ y JUÁREZ, 2020). Ante ello, se presentan las contradicciones del turismo en 

ANP en tres subcategorías derivado del análisis documental.  

Turismo de ANP como instrumento para mercantilizar la naturaleza  

La entronización del turismo en ANP se ha vinculado con la introducción del 

modelo político-económico de libre mercado y competencia, definido período neoliberal 

(DHANDAPANI, 2015; DUFFY, 2015; MACIP, 2015; CRUZ et al., 2018; FIGUEROA, 

2017; MONTENEGRO, 2017; CRUZ, VELÁZQUEZ y CADENA, 2020; WIECKARDT, 

KOOT y KARIMASARI, 2020). Como herramienta para mantener la acumulación requerida 

del sistema capitalista, y vía para superar sus propias limitantes (VILCHIS et al., 2016; 

PALAFOX y GARCÍA, 2018; PALAFOX y BOLAN, 2018; ROJAS y PALAFOX, 2019; 

PALAFOX y VILCHIS, 2019; VOUMARD, 2019; VILCHIS, 2020). Es decir, una forma 

que le permite expandirse frente a un gran marco de rechazo por las crisis social y ecológica 

que ha generado. Pues se aprovecha la naturaleza del turismo para ocultar los arreglos 

espacio-temporales de sus paradojas. Lo que le permite mantener un sistema de ganar-ganar 
para solucionar las crisis de sobreacumulación y de extracción infinita, bajo el nombre de la 

conservación (DUFFY, 2015; VILCHIS et al., 2016; MONTENEGRO, 2017; PALAFOX y 

VILCHIS, 2019; CORBARI, 2021).  

Voumard (2019) explica su empleo como una doble solución: 1) social, en el que se 

aprovecha y planea corregir las condiciones de pobreza y, 2) ambiental, utilizando la 

degradación de la naturaleza para generar ingresos económicos. Así, desde el discurso de la 
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sustentabilidad y empleando términos como conservación, preservación, patrimonio y 

desarrollo se logra el objetivo. Hernández y Hernández (2015), Bertoncello y Troncoso 

(2018) y, Cabral, Gorostegui y García (2019) consideran que los actores son involucrados 

como custodios y administradores del turismo en ANP. Afiliándolos bajo la construcción de 

una ideología ética ambiental por dos vías; la primera tiene un carácter proteccionista, 

idealizando el espacio como prístino y con poca intervención. La segunda, con un enfoque 

utilitarista, manejando el turismo con una racionalidad mercantilista, pues se aprovecha desde 

las visiones biocentrista y antropocentrista, la belleza escénica y sus usos productivos.  

Esta fase consiste en modificar a nivel cultural el concepto de conservación, 
aprovechando la hegemonía del turismo alternativo para sustituir las prácticas tradicionales 

consideradas depredadoras, y sumando a los pobladores como activistas ambientales para 

incorporarlos a la lógica del mercado por el proceso de terciarización (MACIP, 2015; 

GONZÁLEZ y VÁZQUEZ, 2016). Principalmente territorios de poblaciones rurales e 

indígenas, por ser culturalmente auténticos, y naturalmente prístinos (GARCÍA y 

CERVERA, 2020).  

Así, el Estado y las organizaciones internacionales que promueven la conservación, 

introducen a las comunidades locales la idea del cuidado ambiental, poniéndolos en el centro 

de las actividades sustentables bajo nociones de gobernanza (LÓPEZ, 2015). Y recurriendo a 

ideas como la economía verde, los obligan a modificar las prácticas tradicionales tachándolas 

de ilegales. Buscando la incorporación de nuevos escenarios a la lógica capitalista, donde la 

naturaleza tanto en escala individual como en paisaje adquiere un valor económico, 
vendiendo la experiencia de su contacto como una mercancía cotizada en términos 

monetarios, acción definida como neoliberalización de la naturaleza (CASTREE, 2008 citado 

en DUFFY, 2015; FIGUEROA, 2017; MONTENEGRO, 2017; VOUMARD, 2019). Y que 

implica básicamente, el acaparamiento verde (LUNA, 2020; WIECKARDT, KOOT y 

KARIMASARI, 2020).  

Para ello, el territorio se debe producir en términos turísticos, resultado de las 

prácticas sociales que, tanto en unísono como en conflicto, se vinculan con el espacio y lo 

transforman. Es decir, la acción dialéctica de producir la naturaleza de una manera 

económica, cultural y políticamente diferente (MAFFINI y MALDONADO, 2019). 

Suponiendo la cosificación, fetichización y cercamiento de los elementos particulares del 

territorio en términos materiales y discursivos, o sea, mercantilizando la naturaleza (MACIP, 

2015; MAFFINI y MALDONADO, 2019; PALAFOX y BOLAN, 2019).  

Al respecto, Voumard (2019) sintetiza en tres mecanismos, cómo el turismo se 

orienta a la lógica neoliberal: 1) erradicando la autogestión de las comunidades mediante el 

discurso gubernamental; 2) transformando las culturas en detrimento de la lógica impulsada 

por el mercado y; 3) incrementando la neoliberalización de la naturaleza con su 

mercantilización.  

Otros estudios han evidenciado al turismo en ANP como herramienta para la 

acumulación y reproducción de capital bajo formas de desposesión. Es decir, explotando en 

conjunto hombre-naturaleza, toda vez que, no es sólo la fuerza de trabajo lo que se vende, 



Prácticas turísticas en áreas naturales protegidas: Su estudio desde enfoques críticos 

Nacxit Estevez; Lilia Villarreal; Elva Martínez 

   

Ateliê Geográfico - Goiânia-GO, v. 15, n. 3, dez./2021, p. 27 – 48 

 

33 

 

sino también el propio territorio, que una vez cedido por el Estado, es reapropiado (VILCHIS 

et al., 2016; PALAFOX y GARCÍA, 2018; PALAFOX y BOLAN, 2018, 2019; ROJAS y 

PALAFOX, 2019; VILCHIS, 2020). Encontrando casos concretos cómo; la producción del 

territorio turístico (MAFFINI y MALDONADO, 2019), el proceso de terciarización (Macip, 

2015), la regulación de prácticas ilícitas (MONTENEGRO, 2017), sustitución de la 

explotación forestal (DE MATHEUS, 2021), bajo la idea de gobernanza ambiental 

(WIECKARDT, KOOT y KARIMASARI, 2020), privatización por acaparamiento (LUNA, 

2020), y por desarrollos ecoturísticos y de turismo de lujo vinculados a prácticas 

extractivistas (GONZÁLEZ y VÁZQUEZ, 2016; TORRES et al., 2018). 

En otras visiones como la acción colectiva, el proceso se desarrolla en condiciones 

de conflicto, originado por las luchas de control que se tienen por los recursos (PALAFOX y 

BOLAN, 2019). Desde la ecología política, es mediante el proceso de colonización de la 

naturaleza y las actividades que la alteran, haciendo énfasis en las relaciones de poder que 

emanan (PALAFOX y VILCHIS, 2019).  

Sin embargo, el turismo en ANP sólo se hace funcional para la acumulación y 

reproducción de capital en dos modalidades. Palafox y Bolan (2018) las señalan como: 

reproducción ampliada, que es en espacios sociales donde ya existe el capitalismo, 

caracterizados por la concurrencia de mercados competitivos de propiedad privada, jurídica y 

libertad contractual, donde las estructuras y condiciones legales son garantizadas por el 

Estado, y los conflictos son únicamente entre capital-trabajo y capital-capital. Y acumulación 

por desposesión, donde no se vislumbra el capitalismo, pero es posible su expansión 
empleando el turismo como un eje de acumulación económica. En este sentido Palafox y 

Bolan (2018), Rojas y Palafox (2019) y Vilchis (2020) avanzan en sus estudios bajo la 

propuesta de las dinámicas capitalistas para la acumulación por despojo de Vilchis et al. 

(2016).  

Consideran que la apropiación social del territorio tiende a ser la primera 

manifestación, ya que antecede al proceso. Simboliza el cómo las comunidades en sus 

términos se apropian y transforman el espacio para satisfacer sus necesidades y deseos. Ante 

ello, pudieran existir luchas por el derecho de ocupación, toda vez que requieren del Estado 

para gestionar, regular y controlar la continuidad de actividades productivas tradicionales, 

quedando en posesión del territorio bajo regímenes de uso común o ejidal (ROJAS y 

PALAFOX, 2019). Estas condiciones permiten al Estado desplegar posteriormente las 
siguientes fases, que si bien no tienen un orden obligado, se manifiestan en términos de 

control y dominación.  

La primera dinámica se relaciona con la intervención del Estado para facilitar la 

penetración, generando cambios estructurales guiados por la ideología de los organismos 

internacionales y las presiones del capital. Estas devienen en modificaciones de los marcos 

políticos, normativos e institucionales para crear figuras como las ANP e introducir 

actividades económicas y de desarrollo que admitan la acumulación. Como la Nueva 

Ruralidad (VILCHIS et al., 2016; PALAFOX y VILCHIS, 2019) y en el caso mexicano, el 

programa de Pueblos Mágicos (PALAFOX y GARCÍA, 2018).  
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En un segundo momento, de subsunción, hay organizaciones que participan 

ocupando puestos de gestión de los recursos. Esto ocurre por las concesiones otorgadas por el 

Estado, que ha construido una ideología entorno a la sustentabilidad y progreso para justificar 

la inversión de capital y legitimar las modificaciones. En este momento, las comunidades son 

obligadas a abandonar sus prácticas tradicionales al verlas contrarias a la conservación, y los 

capitalistas toman control de los recursos para su mercantilización, reemplazando el valor de 

uso por valor de cambio (ROJAS y PALAFOX, 2019). También se pueden formar 

cooperativas -grupos que limitan el uso de los recursos para su beneficio-, favorecidas por la 

capacidad que tienen para reproducir capital (VILCHIS, 2020).  

La última dinámica consolida el despojo, e implica cercar el espacio y destruir la 

cultura campesina y ejidal en detrimento del mercado. Exteriorizando las inversiones 

colectivas y privadas, ya que, acaparan territorios y emplean a los locales como fuerza de 

trabajo en los desarrollos turísticos, limitando su gestión y participación. Asimismo, 

aprovechan sus limitaciones económicas para privatizar y transnacionalizar la naturaleza por 

los intereses privados. Este despojo no siempre es una enajenación total o parcial del 

territorio, sino la reestructuración con reglas y restricciones (MAFFINI y MALDONADO, 

2019). Montenegro (2017) lo cataloga como despojo político-ontológico, que alude a la 

invisibilización de expresiones culturales y la desestabilización de las relaciones 

socioecológicas.  

A la vez, el Estado promueve y genera dependencia en el turismo como medio de 

desarrollo, menospreciando el valor de uso tradicional y expropiando territorios, es decir, 
desterritorializando. Lo que implica; la destrucción de saberes y bienes, forzar el abandono 

del territorio para crear ANP, y hacer promesas de integrarlos en otras actividades como el 

turismo. Sin embargo, se facilita la concentración de capital con la acumulación ampliada y 

la continua lucha de clases, desplazando a las comunidades al separarlas de sus medios de 

producción (PALAFOX y GARCÍA, 2018).  

Torres et al. (2018) señalan que, el turismo de lujo en espacios protegidos puede 

funcionar como enclave turístico extractivista, es decir, releyendo los bienes comunes como 

mercancías. Pues se promueve su extracción y explotación bajo múltiples procesos de 

despojo y colonización territorial. Ello, porque se emplean los recursos escasos como 

vehículos de placer y se introducen especies de flora y fauna para generar nuevas 

experiencias, buscando estimular el consumo in-situ de los bienes para públicos no locales. 
De modo que, la explotación no depende de movilizar las mercancías, sino a los 

consumidores, quienes buscan una naturaleza dual e inversa; vacía y clausurada de población 

local, pero prístina y accesible para el desarrollo de turismo selecto. Ejemplo de ello son los 

megaproyectos ecoturísticos (GONZÁLEZ y VÁZQUEZ, 2016).  

Así, pese a vislumbrar diversas modalidades del proceso, el consenso indica que su 

ejecución es mas frecuente en ANP incluidas y/o adyacentes a los polos turísticos (DUFFY, 

2015; MAFFINI y MALDONADO, 2019; PALAFOX y BOLAN, 2018; 2019; PALAFOX 

y GARCÍA, 2018; ROJAS y PALAFOX, 2019; TORRES et al., 2018; VILCHIS, 2020; 

QUINTERO, 2021). Y también, donde se informan prácticas consideradas como ilegales y 
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depredadoras (MACIP, 2015; MONTENEGRO, 2017). Toda vez que, estos espacios son 

muy vulnerables, pero más atractivos para la llegada de inversiones de capital.  

Turismo y ANP desde el discurso de las políticas públicas  

La falta de avances en los problemas sociales de los grupos vulnerables, ha 

favorecido el argumento que insinúa que las políticas públicas para crear ANP y promocionar 

el turismo actúan en detrimento de un grupo con intereses particulares, quienes bajo la 

imagen de ambientalistas usan de manera deliberada los territorios para introducirlos al 

mercado capitalista (DHANDAPANI, 2015; HERNÁNDEZ y HERNÁNDEZ, 2015; 

MASSÉ y GUZMÁN, 2015; GONZÁLEZ y VÁZQUEZ, 2016; FIGUEROA, 2017; 
MONTENEGRO, 2017; ORTEGA, ESQUIVEL y RAMÍREZ, 2017; PALAFOX y 

BOLAN, 2018; 2019; CRUZ, VELÁZQUEZ y CADENA, 2020; IBÁÑEZ, GUTIÉRREZ y 

JUÁREZ, 2020; MÜLLER y BLÁZQUEZ, 2020). Acciones que el Estado consiente al 

modificar y ajustar el sistema a dichas intenciones (VILCHIS et al., 2016; PALAFOX y 

GARCÍA, 2018).  

Al incluir nociones de conservación y aprovechamiento sustentable, las políticas 

públicas se visualizan como herramientas simbólicas con significados que parecen vacíos, 

dispersos y utópicos (BARKIN y WARNHOLTZ, 2015; MACIP, 2015; MASSÉ y 

GUZMÁN, 2015; IBÁÑEZ, GUTIÉRREZ y JUÁREZ, 2020). Pues, se recurre a las ideas de 

innovación, desarrollo tecnológico e importancia ambiental para penetrar en las comunidades 

(DHANDAPANI, 2015; PALAFOX y GARCÍA, 2018). Empleando los avances 

tecnológicos y políticos para modificar los usos y costumbres tradicionales de los espacios 
deseados. Pues únicamente se requiere “la incorporación de regiones, localidades y unidades 

productivas que cumplan con los requerimientos del capital para dar lugar a su reproducción” 

(VILCHIS, 2020, p. 481). Es decir, las políticas están destinadas sólo a conservar aquello que 

genere beneficios y que su producción sea de menor costo, bajo formas que puedan ser 

medidas en términos de ganancia e inversión o incluso como costos-beneficios 

(HERNÁNDEZ y HERNÁNDEZ, 2015; ORTEGA, ESQUIVEL y RAMÍREZ, 2017).  

Torres et al. (2018) mencionan que en el caso de las políticas ambientales se usan 

como una coactuación de montajes que gestionan e intervienen en los espacios, siendo el 

Estado quien respalda y promueve que las comunidades sean desposeídas. Este proceso es 

gradual y favorable para un grupo exclusivo vinculado con el aparato político, el Estado y las 

Estructuras gubernamentales locales (PALAFOX y BOLAN, 2018). Desde esta visión, las 
ANP son mecanismos de estatalidad para generar las condiciones requeridas para atraer la 

atención de inversiones en materia turística. Ellas crean un espacio cargado de marginalidad 

productiva y aislado, que se convierte en diversas y discordantes formas de territorialidad 

(CARRERA, 2019).  

En el periodo neoliberal, es la sociedad moderna capitalista quien promueve desde 

lo global a lo local la ejecución de las políticas, figurando como ambientalistas globales. Ello 

únicamente supone valorar la naturaleza en términos utilitarios para proteger el sistema 

capitalista (DHANDAPANI, 2015). Dentro de estas propuestas se encuentra la economía 
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verde, que coincide con la sustentabilidad y supone mejorar la precariedad económica 

(MEDINA y GUTIÉRREZ, 2020), implicando la valoración económica de los servicios 

ecosistémicos. Es decir, se valoran los recursos naturales y servicios ambientales 

dependiendo de las ganancias económicas que brindan de forma directa o indirecta para la 

mejora de la vida humana. Y se materializan en las políticas públicas, como pagos por 

servicios ecosistémicos o ambientales (DHANDAPANI, 2015; LÓPEZ, 2015; ORTEGA, 

ESQUIVEL y RAMÍREZ, 2017).  

Este tipo de normativa restringe la autogestión de las comunidades y encubre la 

gubernamentalidad estatal, centralizando y controlando los recursos para establecer 
lineamientos y acciones dirigidas simuladamente a lo sustentable (BARKIN y 

WARNHOLTZ, 2015). Se presentan como una forma de gobernanza que contempla la 

participación de los actores excluidos y nuevos interesados (CRUZ, VELÁZQUEZ y 

CADENA, 2020). Denominada cómo gobernanza ambiental (LÓPEZ y IXTACUY, 2018; 

WIECKARDT, KOOT y KARIMASARI, 2020), de gestión privada (MÜLLER y 

BLÁZQUEZ, 2020) y, mixta y estatal (VEJSBJERG, 2018). Pero que, en práctica, 

imposibilita la conservación de la naturaleza y debilita las estructuras organizativas locales.  

Solano (2015) visualiza tres escenarios del cómo es impulsado el turismo en ANP:  

1. Desde la política económica; para incorporar regiones económicas en una producción 

rentable y competitiva. Es decir, son financiadas o subsidiadas con la característica de 

ser a fondo perdido para promover la organización comunitaria, dirigidos a insertar sus 

servicios turísticos en el mercado. Sin embargo, se opera con grandes desventajas y sin 
resultados, actuando más como un remedio paliativo y para favorecer la apropiación 

capitalista (GARCÍA y CERVERA, 2020).  

2. Desde la política social; como estrategia socioeconómica para proyectos productivos del 

ámbito rural que equilibre y enfrente la desigualdad generada por la exclusión del 

mercado. Busca la integración social y productiva, pero no siempre es efectivo, pues 

beneficia a actores particulares y condiciona a los más vulnerables a ingresos a 

temporalidad (CRUZ y ZIZUMBO, 2017). 

3. El que nace de las propias comunidades.   

La ejecución de estas políticas se ha vislumbrado como fallidas para su propósito, 

considerándole un efecto del modelo neoliberal. Comunidades han denunciado que su 

impulso han sido acciones del Estado para limitar su participación e imposibilitar la toma de 
decisiones sobre la tierra y los recursos (LÓPEZ, 2015; SOLANO, 2015; FIGUEROA, 2017; 

PALAFOX y BOLAN, 2019; CRUZ, VELÁZQUEZ y CADENA, 2020; VILCHIS, 2020). 

Toda vez que se adaptan a las relaciones de poder político y social, facilitando el desarrollo 

de proyectos de diversas magnitudes que desarticulan las actividades de la población local, 

forzándolos a ser prestadores de servicios. Además, flexibiliza las regulaciones y permisos 

ambientales para empresarios, inversionistas extranjeros y multinacionales (MASSÉ y 

GUZMÁN, 2015; GONZÁLEZ y VÁZQUEZ, 2016; TELLO, 2018; TORRES et al., 2018). 
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Privilegiando por sobre los locales a grupos neorrurales, quienes por sus ventajas de capital 

económico, cultural y simbólico producen el territorio de forma idílica (CORTÉS, 2019).  

También, desde la ecología política se ha evidenciado la acción de las políticas 

públicas, mostrando los conflictos generados por la modificación de las relaciones y 

pensamientos de las comunidades con los medios físicos y sociales. Esto debilita las 

estructuras comunitarias, dificultando la conservación ambiental y frenando su posible 

bienestar (FIGUEROA, 2017; PALAFOX y VILCHIS, 2019). Sumado a nociones como la 

patrimonialización y reterritorialización, se conducen para generar desigualdad y justificar la 

movilización de capital, haciendo un paro económico para la formación de superpoblación -

categoría de la corriente marxista en la acumulación originaria- (LÓPEZ, 2015). 

Por estos escenarios, nace la dicotomía entre aceptar o no la ejecución de las 

políticas públicas, debido a los intensos conflictos para las comunidades, que se rivalizan por 

las propuestas de proyectos en nombre de la conservación (CABRAL, GOROSTEGUI y 

GARCÍA, 2019), pues para la configuración del lugar en términos turísticos, los llevan a 

sentirse no deseados (LANDINI, 2021).  

Repercusión del turismo en ANP para las comunidades  

En las categorías que anteceden se expresan algunas intenciones y los medios de 

ejecución del turismo en ANP, aludiendo que los impactos son derivaciones del enfoque 

capitalista. Sin embargo, no se les consideran efectos propios de la actividad, sino como 

exponen Medina y Palafox (2020), son producto de las acciones del Estado y los capitalistas, 

quienes mantienen el incesante y repetitivo ciclo de producción. Causando qué, cuando el 
turismo se impulsa como eje de acumulación y se presenta novedoso e inclusivo para las 

comunidades, puede afectar sus posibilidades de subsistir y de resguardar lo ambiental 

(ÁVILA, 2015).  

En este apartado se retoma de manera sucinta las limitaciones y los efectos que 

pueden ser atribuidos a las prácticas turísticas en ANP. Pues el desarrollo de estas actividades 

genera problemas de diversas dimensiones, que si bien se han estudiado enfocadas en cosas 

particulares, no están aisladas de los demás.  

Al pasar a los servicios turísticos, las comunidades modifican las estructuras 

sociales y económicas, muchas veces en situaciones de contradicción e inconformidad, e 

incidiendo directamente sobre lo ambiental (ARENAS et al., 2016; MEDINA, ROLDÁN y 

LEYVA, 2019; LEÓN y PIÑAR, 2020). Ya que les resulta difícil conservar los recursos 
naturales y las manifestaciones culturales por los intereses económicos que predominan 

(ÁVILA, 2015; DICKINSON et al., 2015; MEDINA y PALAFOX, 2020). Afectando la 

naturaleza por la falta de educación y capacitación en la materia, y ejecutando prácticas que 

no favorecen la conservación (PINKUS, PINKUS y BARBA, 2015; PINKUS y PINKUS, 

2015). Pues se transforma el territorio para facilitar la expansión de estas actividades 

(PÉREZ, 2016), sin considerar las alteraciones a la fauna (CURIEL et al., 2017) y al 
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ecosistema, que aumenta su fragilidad y pierde su capacidad de resiliencia (PÉREZ y 

FLORES, 2017).  

Por el contrario, hay quien estima que las actividades turísticas pueden favorecer 

únicamente los aspectos ambientales por sobre los socioculturales (MENDOZA, 

FIGUEROA y GODÍNEZ, 2015; CAVIEDES y OLAYA, 2018). Haciendo de esta 

dimensión un rehén de la centralidad de las decisiones tomadas por los actores institucionales 

que privilegian la conservación natural (ORTIZ y ROMO, 2016; DE SOUZA y DABEZIES, 

2019). Pues las comunidades con proyectos turísticos se hacen dependientes de los apoyos 

gubernamentales para lograr operarlos y estabilizarlos (BILLINGS, 2015; NEGER, 2018). O 
se daña directamente la estructura familiar, como en el caso de la economía ecológica con 

perspectiva de género de Casais et al. (2015). 

Pese a esta dicotomía, la producción del espacio con fines turísticos tiende a estar en 

conflictos y disputas de los actores que se vinculan con el uso y aprovechamiento del 

territorio, en ocasiones por intereses y prácticas gubernamentales que favorecen a personas 

ajenas a la población local, y también por diferencias que se extienden entre los propios 

miembros de la comunidad (LIBERT, 2019; MARÍN et al., 2020). Pellis (2019) declara que 

también el turismo en ANP se emplea como una herramienta para evitar conflictos, a manera 

de estrategia que se anticipe a posibles escenarios.  

Desde un enfoque muy particular como la ecología política, estas incidencias se ven 

como efectos por las líneas de poder y dominación ejercidas sobre el medioambiente 

politizado, afectando las relaciones humano-naturaleza. Es decir, diferentes actores del plano 
local e internacional compiten por el acceso y control de los recursos, estableciendo procesos 

sobre la toma de decisión y gestión de los recursos que privilegian a un determinado sector 

(DICKINSON et al., 2015; NEGER, 2018). Así, se establece un constructo social que 

presenta como prístina la naturaleza y suprime los significados locales (LIBERT, 2019), 

desintegrando el tejido social y potencializando actividades insostenibles, pues se exhiben 

ganadores y perdedores, unos beneficiados y los otros, debiendo realizar todo tipo de 

prácticas depredadoras para subsistir.  

Marín et al. (2020) afirman que las diferentes formas en que se valora, gestiona, 

accede y controla la naturaleza y el territorio se da en condiciones de tensión de dos bloques; 

1) el Estado y capital, que crean una red de poder para dominar con mecanismos normativos 

y subordinar la naturaleza al capital como parte del proceso de producción capitalista. Y, 2) 
los pobladores, que gestionan los recursos para subsistir. Este acto resulta en alteraciones 

ambientales que son la suma de los componentes económico, político, social, ecológico y 

cultural, donde la alteración de un elemento puede desencadenar un desequilibrio sistémico.  

En la acción colectiva se visibiliza el papel de los diferentes actores y se analizan las 

trasformaciones de los sistemas sociales por la imposición del Estado de un nuevo orden que 

busca debilitar las estructuras locales para reducir su capacidad de oposición (ARENAS et 

al., 2016). Pues bajo la doctrina institucional del patrimonio natural y cultural, las 

comunidades tienen una percepción social idealizada del patrimonio y la cultura. 

Desconociendo las potencialidades y requerimientos de conservación para privilegiar las 
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ganancias económicas (LEÓN y PIÑAR, 2020). Ya que, eventualmente estas condiciones 

interfieren en los atributos comunitarios, es decir, sobre las esferas que soportan y dan 

continuidad a la forma de vida comunitaria. Facilitando las inversiones externas bajo el 

discurso de beneficiar a los sectores vulnerables, pero estimulando en realidad; desigualdad y 

conflictos. Restándoles soberanía y participación cuando se introducen al sector de servicios 

(MENDOZA, FIGUEROA y GODÍNEZ, 2015; PÉREZ, 2016; MEDINA y PALAFOX, 

2020).  

Finalmente, para suprimir posibles escenarios de conflicto entre actores, Pellis 

(2019) parte de la teoría de los sistemas sociales presentando el uso del turismo en ANP, para 
evitar problemáticas y también superarlas. Esto, mediante cuatro formas de ejecución: 1. de 

manera silenciosa se emplea sin dar aviso a los actores; 2. materializando las acciones; 3. 

identificando y subsumiendo a los miembros potencialmente conflictivos; y, 4. como una 

maniobra ajustada a los requerimientos del sistema social.   

Recapitulaciones del estudio  

La estructura presentada permitió dar cuenta de las contradicciones que se ocultan 

tras la promoción y expansión de las actividades turísticas alternativas en ANP. También para 

conocer el móvil de su aplicación y aprobación por sus aparentes beneficios, y evidenciar los 

efectos negativos. Con el fin de ser lógicamente comprensivo se hizo la clasificación, lo que 

no implica que los estudios analizados se deslinden de otra categoría. Ya que, existieron 

incidencias en los resultados presentados y diversos grados de profundidad de una 

investigación a otra.  

Una postura predominante, fué que el turismo y los espacios designados protegidos, 

se han replicado rápidamente con la entrada del periodo neoliberal bajo conceptos de 

sustentabilidad con fines utilitaristas. Es decir, se ha construido alrededor de estos términos 

una figura que pretende generar beneficios para las comunidades y el entorno, pero 

únicamente si se alteran y modifican las prácticas tradicionales de las poblaciones locales, 

culpándolas de producir los problemas ambientales y requiriendo su sustitución por otras que 

conserven y protejan la naturaleza. Sin embargo, a la vez que se adapta la normativa para tal 

efecto, el espacio se vuelve presa de los intereses del mercado, permitiendo que legalmente 

sea posible acaparar e invertir en ellos. Pues frecuentemente se tratan de áreas aledañas a 

enclaves turísticos y que igualmente están cargadas de valores simbólicos, naturales y 

culturales con potencial de explotación. Posibilitando la reproducción y expansión del 
sistema de producción capitalista, como una forma en la que más áreas naturales y 

comunidades rurales son acercadas a la lógica de mercado.  

Para las comunidades son imperceptibles pero dominantes estos cambios, ya que al 

estar condicionados por medios legales a establecer áreas protegidas y ser cargados de 

imaginarios en torno a las prácticas turísticas alternativas, toman el papel de ambientalistas 

que buscan oportunidades de sobrevivir bajo la idea sustentable, transformando el espacio y 

su cultura para convertirse en prestadores de servicios. Muchas veces y por las condiciones 

de su contexto tienen dificultad de operar de manera eficiente, situación que se aprovecha 
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para permitir la entrada de agentes externos con mayores ventajas -económicas, 

principalmente-, que buscan despojarlos, en ocasiones de manera total, algunas otras, 

reduciendo su poder de decisión, relación y gestión. Como se ha mencionado, un despojo 

político-ontológico (MONTENEGRO, 2017).  

De esta forma las políticas públicas se han subsumido bajo dos líneas de actuación. 

Una, como maniobra del Estado para enfrentar la desigualdad y la exclusión del sistema 

capitalista causado a las poblaciones vulnerables, pero que ha fallado en su objetivo. Y la 

otra, enmarcada bajo los intereses del mercado y las redes de poder que las adaptaron, 

modificaron e impulsaron como estrategias para sus intereses particulares; pues emplearon la 
hegemonía lingüística de la sustentabilidad para penetrar y desarticular la composición 

comunitaria, aprovechando el marco de legalidad para incorporar nuevos espacios para sus 

fines económicos. Esto se desarrolló de una forma menos evidente pero más violenta, pues 

las comunidades se doblegaron a las circunstancias y fueron despojados de su espacio, 

generando conflictos contra el capital-Estado y dentro de la propia comunidad. Lo que 

incidió en la degradación ambiental.  

Esto implica que, tanto en la construcción del pensamiento de conservación 

neoliberal, la ejecución del marco legal y los impactos generados por su ejecución, las 

comunidades rurales e indígenas sean víctimas del desarrollo y de la promoción del 

movimiento capitalista encubierto en forma de turismo alternativo y ANP. Pues recaen en la 

precariedad y desigualdad, fracasando en los intentos de mejorar sus condiciones de vida por 

no poder enfrentar a los agentes externos.  

El análisis muestra que los estudios tienen tendencias en los campos teórico-

conceptuales como la conservación neoliberal, la acción colectiva, la perspectiva crítica de la 

sustentabilidad, la ecología política, y particularmente con la acumulación por despojo, 

característica distintiva del modo de operar capitalista en el periodo neoliberal, con ella se 

hace evidente el empleo del turismo y las ANP como herramientas para introducir el capital 

en espacios que habían permanecido ajenos. Pues por intereses externos, obliga a modificar y 

trasformar las estructuras comunitarias para neoliberalizar la naturaleza, mercantilizándola. 

Un posicionamiento más integral es el de Palafox y Vilchis (2019), quienes señalan que la 

ecología política ha distinguido el proceso de colonización del ambiente, comprendiendo 

cómo las relaciones de poder y las alteraciones en la relación hombre-naturaleza por el modo 

de producción capitalista, ha incidido en las crisis ecológica, social y política. Por tanto, ha 

posibilitado ser empleada en diferentes enfoques de investigación trazados.  

Conclusiones y reflexiones sobre el turismo en ANP  

El estudio facilitó identificar la inclinación teórico-conceptual, y entrever la 

profundidad de las investigaciones críticas al discurso hegemónico del desarrollo sustentable 

construido entorno al turismo en ANP. Estas han supuesto en el modelo neoliberal la 

extensión y renovación del sistema capitalista. Un modo de producción que ha generado la 

crisis ecológica y social, pero, sin embargo, es dominante en el contexto actual. Esta realidad 

lleva a debatir lo postulado por Fletcher (2019), pues considera que la tendencia a la 
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degradación ambiental es un rasgo necesario del Capitaloceno, ya que no condiciona el 

futuro de la acumulación a partir del turismo, siendo la propia catástrofe un objeto de 

atracción turística. Lo que permitiría mantener el ritmo de devastación y sostener el sistema 

económico, vendiendo lo que se considera el final de la naturaleza. Estimulando cuestionar si 

las ANP y el turismo alternativo son un verdadero instrumento de conservación y desarrollo 

o sólo una herramienta económica. 

Además, pasa inadvertido y favorecido por los actores dominantes, pues el discurso 

institucional lo ofrece como una forma de afrontar los efectos del viejo régimen capitalista, 

aunque en la realidad asienta una nueva versión. Ya que, pese a ser más violento de un modo 
estructural, es muy sutil (BÜSCHER y FLETCHER, 2017). Lo que ha resultado en que más 

comunidades se inclinen hacia estas opciones. Sucumbiendo a declaratorias de ANP y 

activando por si mismos proyectos de turismo alternativo, no sólo en las periferias de 

enclaves turísticos, sino en todo espacio natural. En tanto, se han idealizado dentro del 

mercado como pequeños emprendedores, ya no considerándose víctimas del sistema, sino 

como nuevos integrantes del modelo.  

No obstante, es poco lo documentado de estos casos, ya que, al no existir inversión 

de capitales externos son menos evidentes los conflictos. Urgiendo la necesidad de analizar la 

existencia de contradicciones, pues la naturaleza del sistema tiende a generar desigualdades 

aún dentro de las propias poblaciones, entre quienes acaparan y buscan acumular capital con 

los recursos y, quienes terminan despojados por su propia comunidad. La tendencia de 

producir ganadores y perdedores. Ante esto, es importante el análisis de cada caso en 
particular, tanto para evitar conflictos, como para mejorar las condiciones de su impulso. 

Sobre todo, cuando la inestabilidad causada por crisis actuales -específicamente, la pandemia 

de la COVID-19- se hacen más profundas e incontrolables.     
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