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Resumen 
 
La ponencia busca compartir los avances de mi tesis doctoral sobre el caso del destino turístico  
San Carlos de Bariloche y la posibilidad de reconvertirse en un destino sustentable en dialogo con 
el desarrollo territorial.  
Como consecuencia de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la 
Salud, por la propagación en el mundo del virus SARS- Cov-2, se paraliza la movilidad de 
pasajeros a nivel mundial, y por ende la demanda de productos y servicios turísticos. Este 
fenómeno mundial disruptivo que frenó al turismo y con él al desplazamiento de personas, ha 
cambiado el fundamento natural del mismo, por lo que pensar cómo nuestra ciudad puede 
recuperarse en forma sustentable, es el gran desafío que se plantea, teniendo en cuenta que el 
turismo en el mundo y en San Carlos de Bariloche, en particular, es un gran generador de empleo 
e ingresos (Pantano, Savarese, 2015; Kozulj, 2016).  
Desde ese lugar, se estudiarán los indicadores de sustentabilidad propuestos por la Organización 
Mundial de Turismo, entendiendo que los indicadores pueden tener una influencia determinante 
en el desarrollo del turismo sustentable de la actividad a partir de 3 formas principales: la 
información que generan, las movilizaciones que crean y las acciones que promueven. 
A su vez, se explorarán estos indicadores en concordancia con el enfoque de desarrollo territorial, 
esto es, adaptados y contextualizados a la realidad de cada destino, sus recursos y capacidades 
físicas y humanas y consensuados con los actores locales. Esta necesidad se ha evidenciado en  
ciudades como Bariloche que han sido fuertemente impactadas social y económicamente por la 
pandemia (Niembro et al., 2021). La perspectiva del desarrollo territorial, vincula iniciativas y 
sectores a fin de lograr mejores resultados en los diferentes ámbitos territoriales, recogiendo  
aprendizajes para la mejora de otros procesos (Costamagna, Perez Rossi, 2015).  
Se propone una investigación de tipo exploratoria y descriptiva. En la misma se combinarán el 
método cuantitativo y el cualitativo, en un diseño multimodal en fases, pudiendo de esta forma 
estudiar la complejidad del objeto de estudio y los actores involucrados en el mismo.  
La relevancia e impacto de esta investigación se centra en la búsqueda de construir conocimiento 
sobre una problemática que afecta a gran parte de la sociedad barilochense. Al analizar y 
comprender la capacidad de reconversión que posee Bariloche como destino turístico, permitirá 
exponer líneas de acción para la sustentabilidad y el desarrollo territorial. El estudio busca 
impactar en las políticas públicas del sistema turístico local.  
 
 
 
 



Descripción del Problema 

La pandemia trajo transformaciones sociales y económicas que impactaron e impactarán en las 
diferentes modalidades de gestionar y de hacer turismo y, por ende, en la forma de pensar la 
sustentabilidad del mismo. De hecho, ya se están produciendo cambios, en la demanda, en la oferta 
de servicios o en la infraestructura y planta turística.  

El área espacial de estudio se encuentra en el destino turístico de San Carlos de Bariloche, ubicado 
en el parque nacional Nahuel Huapi, y en la ciudad de San Carlos de Bariloche cita en el suroeste 
de la provincia de Rio Negro.  

El municipio de San Carlos de Bariloche, limita en toda su superficie con el Parque Nacional 
Nahuel Huapi otorgándole desde su creación (1934), la impronta de ciudad turística, por dos 
factores: el paisaje y la Infraestructura. En cuanto al paisaje, según Cosgrove se basa en una 
preocupación por la preservación de la flora y fauna, y su delimitación, surge de su apariencia 
visual como paisaje, que es lo que mantiene su atractivo público. Por otra parte, la utilización de 
la palabra “parque” denota la apropiación estética de un espacio natural para ciertas actividades 
(generalmente de elites, como la caza) y que en muchos casos estos “parques” son conocidos a 
través de sus imágenes y no por que fueron experimentados (Cosgrove, D.; 2002, p.73). En el caso 
de la infraestructura, la administración de parques nacionales proveyó de la infraestructura 
necesaria, para que las elites de Buenos Aires y europeas vacacionaran en el territorio, 
conformándose en el imaginario la llamada “Suiza Argentina” (Kropff, 2018), encontramos que, 
Massey (2008) critica esas representaciones como imaginarios geográficos dominantes, ya que el 
espacio es entendido como la esfera misma de la representación, asumiendo que son planos, 
estables, cerrados y muertos, remarcando que el paisaje tiene significados, simbolismos sociales y 
culturales. El paisaje será la expresión de cómo queremos ver al mundo, existiendo distintas formas 
de mirar y esa mirada forma el paisaje.  

A su vez con el crecimiento de la ciudad turística y las diferentes migraciones (ammenity 
migration) se dio un encarecimiento del suelo, encontrándonos hoy con un crecimiento urbano y 
demográfico desordenado y con grandes desigualdades socioeconómicas (Niembro, A. et al., 
2019.). En este marco se debe entender el enfoque del desarrollo territorial como una construcción 
de entornos territoriales favorables al desarrollo y por ende a la inclusión.  

Tanto el PN Nahuel Huapi, como la ciudad de Bariloche están junto a la cordillera de los Andes y 
en la ribera sur del lago Nahuel Huapi. Si bien tanto la cordillera como el lago son fronteras 
determinadas por elementos naturales, estas a pesar de ser definidas por el poder del estado, pueden 
ser el centro de un nuevo territorio, dinamizando el espacio como en el llamado “corredor de los 
lagos”, que agrupa tanto a la provincia de Neuquén como a la de Rio Negro. Por otra parte A. 
Nuñez (2013) analiza como la cordillera de los Andes perdió presencia cultural cuando paso a ser 
frontera política, donde la cordillera se interpreta como un espació físico que sirve para separar a 



“unos” de “otros” y así invisibilizando el valor sociocultural que la cordillera ha tenido 
históricamente. Henri Lefebvre (1974) menciona que una de las industrias más potentes es la 
industria del ocio, donde el capitalismo se apropia de espacios que quedaban vacantes como el 
mar, la playa y la montaña. Mientras que Roberto Boullón desarrolla el concepto de “espacio 
turístico” concepto que...”abarca las partes del territorio donde se verifica o podría verificarse la 
práctica de actividades turísticas” (Boullón, 2006). Por lo que este “espacio turístico” tiene un 
acceso controlado, y desde el momento que controla tanto espacial como materialmente el acceso 
en este caso de personas, ese flujo está transformando el espacio en ese territorio (Sack, R, 1986).  

El espacio turístico a analizar,  es un destino turístico de montaña, que poseen una mayor fragilidad 
ambiental que otros espacios geográficos, y son fuertemente afectados por el cambio climático, 
por eso es prioritario estudiar indicadores de sustentabilidad, que protejan el espacio ya que como 
menciona Lefebvre, no es posible separar el tiempo del espacio porque el movimiento siempre está 
involucrado en los objetos que construimos. Esta temporalidad nos interpela, ante la fragilidad de 
los procesos desterritorializantes.  

En nuestra ciudad se pudo comprobar la fuerte incidencia que tiene la actividad turística, cuando 
se experimento 9 meses sin su actividad. A partir de distintos informes como la Encuesta de 
Ocupación Hotelera (EOH) realizada por el INDEC, como el sistema de Información Económica 
Local (SIEL) perteneciente a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche,  y el informe de 
CEPXXI (2020)1, quedó expuesto la vulnerabilidad que posee el destino al no recibir turistas. En 
el reporte CEPXXI (2020) que analiza 82 ciudades del país a partir del porcentaje de empresas con 
facturación nula o mínima en el periodo abril-agosto 2020, Bariloche se ubicó  en la última 
posición, alternando con Villa Gesell, por la caída en su facturación superior al 90% real, declarada 
en la AFIP. (Niembro et al., 2021) Esta abrupta caída de la actividad, impacto en forma diferencial 
en los distintos subsectores turísticos, tantos directos como indirectos, que conforman la trama 
turística de Bariloche. Más allá de alojamientos y restaurantes, el subsector de prestadores 
independientes, generalmente monotributistas, como  guías de turismo, de pesca, instructores de 
esquí, sufrieron mayormente el impacto al no recibir turismo extranjero,  desfinanciándose, 
vendiendo sus activos, o dejaron la actividad turística, mientras que para otros trabajadores de 
otros subsectores turísticos, se les redujo el salario pero continuaron con sus puestos de trabajo.   

Para la estimulación de la actividad turística el gobierno argentino promovió distintos programas 
que favorecieron el turismo interno en el verano 2020/2021, teniendo una fuerte recuperación del 
mismo en ese periodo y una incipiente recuperación del turismo extranjero en el periodo 
2021/2022. Esto significó un activación en la actividad, siendo la oportunidad de reconvertir el 
turismo en un turismo sustentable que respete el medio ambiente y contemple la huella de carbono 
de los visitantes.  

                                                        
1 Informe de panorama productivo – Octubre 2020. Centro de Estudios para la producción (CEPXXI), Buenos Aires.  



La sustentabilidad del turismo debe garantizar la optimización del uso de los recursos ambientales, 
entendiendo por eso la preservación de la biodiversidad, la utilización racional y conservación de 
los recursos naturales. Así también debe respetar la autenticidad sociocultural, siendo que la 
experiencia turística puede ser entendida como un encuentro sociocultural entre turistas y 
residentes, esta diversidad multicultural debe ser auténtica ya que contribuye a enriquecer la 
experiencia del viaje (Gama Garduño; Favila Cisneros, 2018). Además debe respetar las 
tradiciones de las comunidades receptoras: calidad de vida, trabajo decente, respeto por los valores, 
participación pública. Asimismo, un turismo sustentable debe  promover la eficiencia económica, 
de manera de garantizar la viabilidad de las empresas del sector y la satisfacción de la demanda. 
A su vez, conservar el patrimonio arquitectónico, cultural e inmaterial del destino. Desde una 
visión antropológica el patrimonio hace referencia de un modo de vida, una herencia viva que 
confiere sentido de continuidad, dado que vincula las generaciones pasadas con las actuales. Por 
otra parte el patrimonio intangible es un patrimonio vivo, que es la base de la identidad, la 
creatividad y la diversidad cultural. El patrimonio como factor generador de identidad es 
compatible con su valor en términos de recurso turístico (Arévalo, 2010). En palabras de Cruces 
(1998),“el patrimonio es un modo entre muchos de reflexividad de la cultura, es decir, de 
autorreferencia o auto contemplación” (pp. 75-84).  

En cuanto al desarrollo territorial, su enfoque permitirá el fortalecimiento del sistema turístico 
local. Teniendo como dimensiones: el desarrollo sustentable, en la valoración del medio natural y 
a su patrimonio cultural, como elementos fundamentales de diferenciación e identidad territorial. 
Otras dimensiones son: el desarrollo social y humano, el desarrollo institucional y el desarrollo 
económico. Destacando la importancia que tiene en la perspectiva del desarrollo territorial los 
diversos actores locales, que son, en definitiva, quienes conocen la problemática de su territorio. 
Por lo tanto, el desarrollo territorial es un proceso social de alta complejidad, pero permite ser 
intervenido para provocarlo o acelerarlo (Boisier, 1999)  

Al referirnos a turismo sustentable, se debe reducir la subjetividad del tema, por lo que se necesita 
medir de forma objetiva las actividades en el destino y analizar los cambios ocasionados por el 
desarrollo y la gestión de las mismas. La Organización Mundial del Turismo (2005) afirma que 
los indicadores pueden tener una influencia determinante en el desarrollo del turismo sustentable 
a partir de 3 formas principales: la información que generan, las movilizaciones que crean y las 
acciones que promueven.  

En este marco, la idea guía contenida en la tesis es aplicar los indicadores de la OMT al destino 
turístico de San Carlos de Bariloche. Según recomendación de ese organismo, la elección de los 
indicadores de sustentabilidad deben ser trabajados acorde a los temas prioritarios de cada destino 
turístico. Si bien se han estudiado e identificado cientos de ellos, la OMT recomienda 12 
indicadores principales para evaluar la sustentabilidad del turismo. Una vez propuestos los 
indicadores para el destino, deben dialogar con el enfoque del desarrollo territorial para evaluar 
desde los actores del sistema, y de la comunidad su aplicación.  Analizar como se articulan con las 



políticas turísticas, qué efectos han tenido en la pandemia tanto a nivel global como en nuestro 
país y Bariloche (Velasco, 2019, 2020). Entender como fue el impacto de la pandemia en el sector 
turístico local, analizar las políticas públicas realizadas en torno de la asistencia al sector y su 
repercusión. Además se estudiarán cuáles son los actores territoriales y su impacto en esas políticas 
turísticas, teniendo en cuenta la importancia que tiene la práctica social en el turismo, y en la 
reconfiguración del territorio (Moscoso, 2013). Así ́ como también deben ser contrastados con el 
Plan Estratégico de Turismo Sustentable de San Carlos de Bariloche, a fin de orientar y dinamizar 
el destino hacia la sustentabilidad. 

Objetivos  

A partir de la crisis provocada por la pandemia generada por la enfermedad COVID 19 en la 
actividad turística del destino Bariloche, el objetivo general de la tesis es:  

Analizar sus posibilidades e imposibilidades de reconvertirse en un destino turístico sustentable, 
en diálogo con el desarrollo territorial y en concordancia con el Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable de la ciudad.  

Siendo los objetivos específicos los siguientes:  

1. Comprender y analizar los efectos directos de la retracción del turismo como consecuencia 
de la pandemia en San Carlos de Bariloche.  

2. Identificar y estudiar los indicadores de sustentabilidad del turismo y seleccionar aquellos 
que dialoguen con las dimensiones del enfoque del desarrollo territorial.  

3. Analizar el Plan Estratégico de Turismo sustentable de S.C. de Bariloche desde la óptica 
de los indicadores de turismo sustentable.  

4. Definir los actores del sistema territorial turístico de S. C. de Bariloche y sus fuerzas de 
acción y poder.  

Marco Teórico 

El 31 de enero del 2020 la Organización Mundial del Turismo (OMT) realiza la primera 
declaración sobre el nuevo brote de coronavirus registrado en China y que avanzaba en el mundo. 
En unos de sus párrafos sostiene:  

“El turismo es vulnerable a los efectos de las emergencias de salud pública y ya está viéndose 
afectado por este brote. No obstante, es demasiado pronto para estimar los impactos que tendrá́” 
(OMT 2020a)  

Después de declarada la pandemia, la OMT lanza un llamamiento para la mitigación del impacto 
de la COVID-19 en el turismo y la recuperación del Sector (1 de abril 2020), reconociendo que el 
turismo y el transporte se encuentran entre los sectores más golpeados y habla de una emergencia 



social y económica sin precedentes (OMT 2020b). A partir de ese momento las reflexiones e 
investigaciones que se suscitaron sobre el impacto en el sector han sido incontables. A pocos meses 
de la crisis sanitaria, Simancas Cruz et al. (2020) en una publicación de la Universidad de La 
Laguna (España), ofrecen al sector y a la sociedad una visión reflexiva y objetiva sobre el tema. 
Por otro lado, varios autores han analizado el impacto sobre el sistema turístico (Kumudumali, 
2020.; McCartney, 2020; Skare et al., 2020), mientras que otros se centraron en su incidencia en 
regiones, países y/o ciudades de América Latina (BID Latam y El Caribe 2020.Pdf, 2020). Se 
destaca en ese sentido el Índice de dependencia del Turismo (IDT) desarrollado por Mooney y 
Zegarra para el BID, donde se expresa la dependencia de los países en relación a 3 indicadores: 
ingreso de exportaciones, PBI y empleo. De los países de América del Sur, Argentina ocupa junto 
a Perú́ el segundo lugar (Uruguay se encuentra en 1a lugar) donde el turismo posee una fuerte 
incidencia en su balanza de pagos. En Asia, Foo et al., (2020) y Jaipuria et al., (2021), estudian los 
impactos en sus ciudades turísticas. Así ́ también en Europa, Medová et al., (2021); Sánchez-Rivero 
et al., (2021) y Walas & Kruczek, (2021), analizan con diferentes indicadores y proyecciones el 
impacto de la pandemia en sus respectivos destinos turísticos. Podemos encontrar en nuestro país 
varios estudios que completan este basto panorama (Amilivia, 2020.; Castellucci, 2020.; Cruz et 
al., 2021; Falcón, 2021; Izquierdo,2020; Lantelme, 2020; Niembro et al.,2021). En todos los casos, 
se refleja la interdependencia entre el turismo y los sistemas económicos regionales, y cómo estas 
economías sufren el impacto de la crisis.  

Dado que el sistema turístico es uno de los mayores generadores de empleo, a raíz de la pandemia 
la OMT estima que se perderán entre 100 y 120 millones de empleos directos a nivel mundial. Por 
ello, el empleo ha sido otra línea importante de investigación, no solo para conocer su real impacto 
sino para re pensar nuevos escenarios (Corzo, 2021; Duro et al., 2021; Félix Mendoza & García 
Reinoso, 2020; D. B. Herrera, 2021; Lopes et al., 2021), al igual que varios autores profundizaron 
el impacto económico que implicó la pandemia en el sistema (Becerra- Astudillo et al., 2021, 2021; 
Félix Mendoza & García Reinoso, 2020; D. B. Herrera, 2021; Khalid et al., 2021; Thams et al., 
2020). Los autores citados, con diferentes metodologías, miden el impacto en el empleo turístico 
en los distintos subsectores, y analizan las distintas estrategias para reconvertir los destinos, 
fundamentalmente al observar que estos subsectores se vieron impedidos de afrontar sus deudas. 
Por otra parte (Khalid et al.,2021) investiga la relación del tamaño del sector turístico con el 
estimulo recibido por los estados para paliar la crisis.  

El sistema turístico se compone entre otros elementos de la planta turística, donde se encuentra: 
los alojamientos, la gastronomía y los comercios directamente relacionados al turismo. En este 
sentido algunos autores han evaluado el impacto en cada uno de los sectores señalados (Gambino, 
2021; Jaipuria et al., 2021; Liang et al., 2021; Sánchez-Rivero et al., 2021), encontrando caídas 
significativas en la demanda de pequeños hoteles, casas de alquiler vacacional, en los accionistas 
de grandes cadenas hoteleras, restaurantes y servicios culturales. Como se mencionó anteriormente 
el turismo es una actividad de movilidad, y así ́ como fue devastador el impacto para los sub 
sectores mencionados, lo fue para el transporte, las líneas aéreas y los cruceros. Estos últimos, 



tuvieron un crecimiento anual del 7% a nivel mundial en 2019, empleando 1.2 millones de 
personas; con la suspensión de las operaciones a raíz de la crisis, se perdieron 518.000 puestos de 
trabajo y 77 mil millones de dólares de facturación (Pan et al., 2021; Santiago et al., 2020).  

Los aportes mencionados, nos hacen reflexionar sobre los niveles de vulnerabilidad existentes 
entorno al sistema turístico a nivel global y las nuevas oportunidades que se presentan para su 
dinamización. Todo esto, acercándonos al concepto de sustentabilidad, fundamentalmente 
analizando los dilemas socio-ambientales que se observan ante el turismo masivo (Purcell et al., 
2021), como así ́ también las consecuencias que conlleva el turismo sobre los procesos de 
desigualdades sociales, económicas crecientes (Corbisier, 2020).  

Como señala Torres Delgado: “la actividad turística debe ser una práctica sostenible que 
contribuya al desarrollo económico, la equidad social, la revalorización cultural y la preservación 
del entorno” (2013, p 163). En consecuencia se estudiará la Guía de Indicadores de Desarrollo 
Sostenible para los destinos turísticos, (WTO, 2005), profundizando los mismos en los artículos 
teóricos basados en una investigación bibliográfica que proponen un conjunto de criterios para el 
monitoreo de la sustentabilidad en la actividad turística. Por ejemplo: los indicadores de 
sustentabilidad discutidos en los estudios de Klein-Vielhauer (2009), cuyo objetivo es proponer 
un conjunto de criterios de análisis para monitorear la sustentabilidad de la actividad turística, 
aplicable a diferentes destinos (Herrera, 2021; Maffioni & Testa, 2019; Torres Delgado, 2013). 
También desde un enfoque desde la planificación turística (OMT-DesSostTuris, 2005.; Torres 
Delgado, 2013; World Tourism Organization, 2005). Torres Delgado, propone un sistema de 
indicadores en dos niveles incluyendo la sostenibilidad social, económica y ambiental en casos 
comparados en Cataluña, y otro nivel con la construcción de un índice de Sostenibilidad Turística 
(ISOST) elaborado a partir del análisis empírico (Torres Delgado, 2013).  

Los indicadores de sustentabilidad deben estar en concordancia con el enfoque de desarrollo 
territorial, fundamentalmente en una ciudad como Bariloche que ha sido fuertemente impactada 
por la pandemia, como se mencionó anteriormente. Por lo que es necesario hacer ciertas 
distinciones entre desarrollo local, planificación estratégica y participación local (Toselli, 2015). 
En ese sentido el desarrollo local es un proceso que promueve el crecimiento y el desarrollo de la 
actividad en un territorio, su capacidad de decisión, gestión, consenso y participación de los actores 
locales, entre otros aspectos. Por otra parte es fundamental el papel que ejercen los actores 
territoriales en la definición y configuración de modelos de desarrollo turístico (Moscoso, 2013). 
Una gestión territorial sustentable debe incorporar a los actores mencionados, en su planeamiento 
estratégico, para la toma de decisiones en lo que respecta al uso sustentable de recursos naturales. 
Como así también profundizar el estudio de las dinámicas relacionales entre los actores y la 
configuración del territorio turístico a partir de sus roles y lógicas de funcionamiento, las cuales 
dan lugar, al mismo tiempo, a un modelo de desarrollo determinado (Rodríguez, R. M., & 
Fernández, J. I. P, 2009).  



A partir de la evolución y expansión del turismo, y de centrar su actividad en lo económico, las 
voces críticas hacia ese desarrollo se comenzaron a sentir, sobretodo centrados en los daños 
causados al ambiente. Por este motivo en la década del ochenta a partir de una propuesta de la 
Organización de las Naciones Unidas, se crea una comisión de expertos ambientales liderada por 
la Dra. G.H. Brundtland, para dar una respuesta definitiva sobre el desarrollo y el ambiente. El 
tratado conocido como “Nuestro futuro Común” es publicado en 1987, y es en él donde se utiliza 
por primera vez el término “desarrollo sostenible”. El concepto implica un cambio muy importante 
para el crecimiento y el desarrollo del planeta, ya que se basa sobre 3 conceptos de desarrollo: 
ambiental, económico y social. Desde el informe Brundtland, muchos tratados y comisiones se 
han constituido para abordar cómo proteger y preservar el ambiente en la actividad turística 
(Larrouyet, 2015.).  

Uno de los pilares a la critica del turismo es el libro de Mowforth y Munt “Tourism and 
Sustainability: New Tourism in the Third World” (Mowforth, Munt, 1998) donde se correlacionan 
el turismo, la sustentabilidad (que debería solucionar las consecuencias negativas del mismo ), con 
el nuevo turismo, o la estrategia para alcanzar la sustentabilidad. Este nuevo turismo, va en contra 
del turismo fondista con sus efectos nocivos, y pone foco en el tercer mundo, donde las políticas 
internacionales del sector impulsan un desarrollo poco sustentable. El libro se inscribe en lo que 
se ha denominado Giro Critico sobre trabajos con perspectivas que contrarían el pensamiento 
hegemónico del turismo (Gascón Gutiérrez, 2016). Hoy ese debate también se traslada al termino 
turismofobia, que plantea movimientos de critica en torno al desarrollo y crecimiento turístico en 
los últimos años. Estos movimientos se registran alrededor del mundo y dan cuenta que es un 
fenómeno global (Milano, 2018). El turismo regenerativo, por ejemplo surge como una respuesta 
al turismo de masas. Busca la regeneración y revitalización del entorno viajando en forma 
sustentable, en experiencias no masificadas que estén en armonía con la naturaleza, la comunidad 
anfitriona y la actividad turística (Cave & Dredge, 2020).  

La elaboración y utilización de los indicadores de sustentabilidad turísticos, son instrumentos 
fundamentales para la planificación y gestión de los destinos. Los indicadores deben responder a 
los riesgos principales respecto a la sustentabilidad que afrontan los destinos, como facilitar 
información que aporte a circunscribir problemas, evaluar acciones e identificar tendencias.  

Estos indicadores tendrán que dialogar con el “espacio turístico” que se da en un territorio, cuyo 
desarrollo tiene que ser sistémico ya que debe abarcar todas las dimensiones que supone el 
Desarrollo Territorial, aspectos institucionales, políticos, culturales, sociales y humanos, como así 
también la dimensión del desarrollo económico, tecnológico y financiero y el desarrollo 
sustentable ambiental. Cabe destacar que el desarrollo territorial es una actividad sistémica, que 
debe observar las vinculaciones existentes del territorio con las dinámicas del país y del mundo 
(Alburquerque, 2015). La construcción de los indicadores es para un espacio territorial específico 
como es la Argentina y en particular San Carlos de Bariloche. Dentro de estos conceptos se pondrá 
énfasis en la resiliencia que pueden tener las ciudades ante fenómenos adversos ya sea naturales, 



sociales y/ o epidemias como lo es el caso que nos convoca (Civitaresi, 2019.; G. Herrera & 
Rodríguez, 2016)  

En el caso de Bariloche, es importante observar lo que Acerenza (2008) llamó “municipalización 
del turismo”, donde varias ciudades han formularon sus propios planes de desarrollo (Wallingre, 
2014). Estas municipalizaciones, son uno de los efectos de la globalización, donde los Estados 
cedían responsabilidades políticas a favor de otros espacios territoriales. Esta nueva territorialidad 
permitió́ ir delegando parte de los roles y obligaciones del Estado a los gobiernos municipales, que 
en muchos casos comenzaron a ocuparse de la actividad turística, sin tener los recursos del estado 
Nacional.  

Proceso metodológico 

Como diseño de la investigación, se propone un estudio de tipo exploratorio y descriptivo. 
Exploratorio porque estamos frente a un tema que necesita ser indagado en profundidad por no 
contar con antecedentes en el destino Bariloche, y descriptivo para conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes en el territorio (Gutiérrez-Cillán, Rodríguez Escudero, 2013 
ps. 47-66). En el mismo se combinarán el método cuantitativo y el cualitativo, en un diseño 
multimodal en fases. “El enfoque o modelo multimodal (triangulación) es la convergencia o fusión 
de los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. Ambos enfoques, utilizados en 
conjunto enriquecen la investigación, no se excluyen ni se sustituyen, ambos son valiosos y han 
realizado notables aportaciones al avance del conocimiento...”(Flores, 2004). Por otra parte Morse 
define la triangulación metodológica como el uso de al menos dos métodos, generalmente 
cualitativo y cuantitativo, para profundizar el mismo problema de investigación (Arias Valencia, 
M.M., 2000) Esta decisión se toma a partir de la complejidad que conlleva analizar el objeto de 
estudio, y por los distintos actores involucrados en el sistema turístico a estudiar.  

El estudio de los indicadores de sustentabilidad en el turismo supone el análisis de 3 dimensiones 
(de Oliveira, 2013):  

• Garantizar la existencia humana: El desarrollo turístico debe enfocar al individuo como 
principal beneficiario de sus actividades.  

• Mantener el potencial productivo de la Sociedad: Promover las actividades sociales y 
productivas de la comunidad.  

• Preservar el desarrollo y opciones de vida: El desarrollo turístico debe asegurar la igualdad 
de oportunidades de todos los miembros de la sociedad.  

Cada una de las dimensiones será conceptualizada según la bibliografía existente para poder definir 
los indicadores que se deberán utilizar, teniendo en consideración fuentes primarias y secundarias. 
Cabe destacar que la primera dimensión está enfocada en el individuo como principal destinatario 
de la actividad turística. Variables que comprenden este indicador son el grado de satisfacción del 



turista en relación al destino, incorporación del turista a la cultura local, interacción del turista con 
el recurso natural, etc.  

La unidad de análisis (UA) serán los turistas que arriben a San Carlos de Bariloche. La unidad de 
observación (UO) será́ los turistas que hayan pernoctado por lo menos 2 noches en la ciudad, 
durante el tiempo que se realice el trabajo de campo. En este sentido se propone una muestra 
probabilística estratificada, ya que la división de la población por estratos es útil cuando los estratos 
son internamente homogéneos y externamente heterogéneos, en cuanto a las variables a estudiar 
(Baranger,2009) 
Se propone trabajar con dos estratos, uno el de turistas nacionales y el otro de turistas no residentes 
o extranjeros. Otros estratos que se deberían construir son los establecidos por las distintas 
temporadas (verano / invierno) ya que están caracterizadas por diferentes actividades. Los estratos 
se construirán a partir del flujo turístico de años previos a la pandemia y de los nuevos registros 
de afluencia turística que se dispongan.  

Como método de recolección de datos, se considera la técnica de la entrevista personal, teniendo 
en cuenta que los turistas serán abordados en puntos estratégicos de la ciudad, respetando los 
estratos y demás variables para no sesgar la muestra. El relevamiento se realizará a través de un 
formulario de encuesta estructurado, en su mayoría con preguntas cerradas, para que la respuesta 
sea rápida, y así ́ no detener al turista en sus actividades. También se contemplará que los 
formularios de encuesta estén traducidos al ingles y al portugués brasileño.  

Para la segunda y tercera dimensión del objeto de estudio, que se centra en la comunidad, se 
propone una investigación cuantitativa, midiendo variables de satisfacción al residente con 
respecto a la actividad turística, empleo en turismo, efectos del turismo en la comunidad, entre 
otras. Se aborda este diseño metodológico por la necesidad de proyectar los datos a la población, 
correlacionar datos y de esta manera poder construir los índices de sustentabilidad que se aplicaran 
al destino. Siendo su unidad de análisis (UA) los residentes de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, mientras que la unidad de observación (UO) es la persona que habita un hogar 
seleccionado, mayor de 16 años. En este diseño se propone una muestra por conglomerados, 
proporcional a la población de Bariloche. La selección del hogar se realizará con rastreo 
sistemático de hogares (intervalo de 2 hogares por cada hogar positivo). Definiéndose a posteriori 
si el muestreo será multiétapico. El instrumento de recolección de datos será una encuesta 
estructurada, administrada por encuestadores debidamente capacitados.  

En cuanto a las dimensiones medioambientales, se recurrirá a datos cuantitativos ya publicados 
que posea la ciudad, como por ejemplo carga de turistas sobre el destino, disponibilidad y consumo 
de agua, calidad del agua para beber, tratamiento de cloacas, manejo de residuos sólidos, control 
de basura, gerenciamiento de la energía, entre otros.  



Luego de procesar y analizar estadísticamente los datos recabados, se tendrá conocimiento sobre 
los indicadores de sustentabilidad que poseen mayor y/o menor performance en nuestra ciudad.  

Para complementar el diseño cuantitativo, se planea diseñar una fase cualitativa, ya que su 
propósito es examinar la forma que los individuos experimentan los fenómenos que los rodean, 
profundizando en sus visiones e interpretaciones y significados (Hernández Sampieri, 2014). Por 
otra parte este modelo es interactivo, de modo tal que sus componentes forman una totalidad 
integrada, donde cada componente está estrechamente ligado a varios otros (Maxewll,2013). La 
investigación cualitativa en turismo se basa en la experiencia y el juicio de individuos expertos en 
el campo de estudio y se fundamenta cuando el horizonte temporal es a largo plazo como en el 
análisis de modelos turísticos sustentables, por lo que complementa el alcance de la investigación 
cuantitativa, para profundizar opiniones y experiencias de los informantes (Sancho Perez, 2001).  

Se determinó como unidad de análisis (UA) los actores del sistema turístico, mientras que la unidad 
de observación (UO) serán empresarios/ dirigentes que conforman cada uno de los subsistemas, a 
saber: alojamientos, transporte, agencias de turismo, líneas aéreas, entretenimiento, deporte, 
gastronomía, prestadores, actores públicos como la Secretaría Municipal y la Provincial de 
Turismo, entre otros. La muestra de una investigación cualitativa es no probabilística, en ella se 
busca profundidad y calidad no buscando cantidad en el número muestral. Por lo que la muestra 
estará supeditada a la capacidad operativa que se tenga para la recolección y análisis de los datos, 
y por el entendimiento que se posea del fenómeno a estudiar. En este caso se utilizará la entrevista 
en profundidad y las unidades de la muestra será de tipos: “expertos”. La entrevista en profundidad 
puede definirse como una entrevista personal, no estructurada, que utiliza la indagación exhaustiva 
para lograr que un individuo exprese en detalle sus creencias y sentimientos sobre un tema. En las 
ciencias sociales, la entrevista se refiere a una forma especial de encuentro: una conversación a la 
que se recurre con el fin de recolectar determinado tipo de información es en el marco de una 
investigación (Marradi, A. et al., 2010). En muchos casos, se realizan entrevistas a informantes 
claves con buena información sobre algún tema en particular (por ejemplo, un director de una 
Agencia de Viajes y Turismo, un periodista especializado en turismo, y otros). (Lonardi, P. y Oliva, 
M. (2017).  

Una vez logradas las entrevistas, se procesarán con el software Atlas. Ti, codificando según los 
indicadores establecidos, y estableciendo relaciones y correlaciones que profundicen la 
investigación cuantitativa.  

Una vez completadas estas fases, se implementará distintos mecanismos para la validación de los 
indicadores de sustentabilidad turísticos con los actores del sistema. Estos pueden ser talleres 
participativos por sub sectores turísticos, entre otras herramientas de validación.  
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