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RESUMEN 

 

La sustentabilidad en el sector turístico representa un paradigma de desarrollo, porque se 

deben aprovechar los recursos de bienes y servicios locales, para el abatimiento de la pobreza y 

al mismo tiempo se debe promover el cuidado y la protección del patrimonio natural y cultural 

de cada sitio turístico, para la creación armónicos lazos entre los turistas y la comunidad local. 

Las empresas turísticas son la clave para el desarrollo de estrategias de consumo y 

producción sustentable. En este sentido el sector hotelero aprovecha los capitales natural, 

cultural, patrimonial y humano; para ofrecer originales y adecuados servicios de hospedaje. Lo 

que contribuiría a un sello de orientación sustentable, evidenciado a través de la adquisición de 

certificaciones en materia ambiental, que garantice la calidad en el servicio y que reduzca las 

fugas económicas y al mismo tiempo se logren beneficios económicos para la comunidad y el 

país. 

En este sentido, la presente investigación se orientó en la identificación del nivel de 

desempeño de las prácticas sustentables en el sector hotelero en los Pueblos Mágicos de Morelos 

(Tepoztlán y Tlayacapan); a través de un instrumento de observación desde la perspectiva 

cliente, diseñado empleando guías y normas de organizaciones certificadoras, dicho instrumento 

fue piloteado en un Pueblo Mágico alternativo, con el objetivo de validar la viabilidad del 

instrumento diseñado. 

Los resultados permitieron distinguir la necesidad incrementar los esfuerzos para que el 

sector hotelero establezca acciones de responsabilidad en el cuidado y conservación de los 

recursos naturales y del patrimonio cultural; además se observó que la reglamentación vigente 

requiere actualizarse en materia de gestión sustentable para las buenas prácticas de hospedaje en 

los Pueblos Mágicos. 
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ABSTRACT 

 

The sustainability in the tourism sector represents a development paradigm, because the 

resources of local goods and services must be used, to reduce poverty and at the same time the 

take care and protection of the natural and cultural heritage of each tourist site, it is must be 

promoted the creation of harmonious ties between tourists and the local community. 

Tourism companies are the key to the development of sustainable consumption and 

production strategies. In this sense the hotel sector takes advantage of natural, cultural, heritage 

and human capitals; to offer original and adequate hosting services. What would contribute to a 

sustainable orientation signet, evidenced through the acquisition of environmental certifications, 

that guarantees quality in the service and that reduces economic leaks and at the same time 

acquires economic benefits to the country and the community. 

In this sense, the present investigation was oriented in the identification of the level of 

performance of sustainable practices in the hotel sector in the Magic Towns of Morelos 

(Tepoztlán and Tlayacapan); Through an observation instrument from the client perspective, 

designed using guidelines and standards from certifying organizations, this instrument was assay 

in an alternative Magical Town, with the aim of validating the viability of the designed 

instrument. 

Through the results was possible to distinguish the need to increase efforts for the hotel 

sector to establish responsible actions in the care and conservation of natural resources and 

cultural heritage; It was also noted that the current regulations require updating in terms of 

sustainable management for good lodging practices in the Magical Towns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las actividades económicas que crecen con mayor rapidez a nivel 

mundial, a la par el deterioro ambiental sigue en aumento, y sus repercusiones son cada vez más 

notables en la vida cotidiana de la población, esto ha generado que diversas organizaciones 

busquen estrategias que impulsen el desarrollo económico, pero a su vez respeten la integridad 

de las personas y la protección del medio ambiente, ante este panorama surge el término de 

sustentabilidad el cual busca establecer un equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y 

ambientales. 

La sustentabilidad surge como una alternativa de solución para el desarrollo de las futuras 

generaciones, cada vez recobra más importancia en el sector turístico, ya que los servicios que 

ofrece esta actividad económica van ligados con un ambiente de relajación en contacto con la 

naturaleza, resulta poco común que un turista busque como destino un lugar rodeado de basura, 

malos olores, aguas contaminadas, fuertes ruidos y/o contaminación visual. Además, los 

productos turísticos van ligados con la difusión de atractivos culturales de la región, por lo que es 

importante establecer vínculos entre los grupos civiles y empresariales, para poder lograr un 

desarrollo económico que beneficie a turistas, comunidad anfitriona y empresarios. 

Siguiendo con el principio de fomentar un turismo sustentable en México, la Secretaria de 

Turismo (SECTUR) crea el programa de “Pueblos Mágicos” con el objetivo impulsar el 

desarrollo mediante el aprovechamiento racional de sus recursos, atractivos naturales y 

culturales, con la finalidad de incrementar el mercado turístico. El estado de Morelos gracias a su 

gran diversidad biológica, su patrimonio cultural y su cálido clima templado, es poseedor de dos 

denominaciones de “Pueblos Mágicos”, el primero otorgado en el 2002 al poblado de Tepoztlán 

y posteriormente en el 2011 a Tlayacapan. 
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“Pueblos Mágicos” representa una marca de exclusividad turística, que propicia el 

incremento de turistas a los lugares con este distintivo, generalmente en fines de semana y 

temporadas altas de vacaciones, los cuales demandan consumo de agua durante su estancia e 

incrementan la generación de residuos sólidos y aguas residuales, causando una alteración en la 

vida cotidiana de los lugareños. 

Por la derrama económica que se genera en estos pueblos, muchos empresarios extranjeros 

invierten para ofertar servicios turísticos como: restaurantes, bares, alojamientos, comercio, 

servicios de alquiler, agencias de viajes y transporte de pasajeros. Los cuales son los principales 

beneficiarios de la derrama económica que generan este distintivo, sin importar la alteración del 

patrimonio natural y cultural del lugar. 

Ante este panorama, se requiere de la implementación de sistemas de gestión turística que 

busquen como fin la sustentabilidad, por lo que este estudio tiene como objetivo centrarse en el 

análisis de las prácticas sustentables que se desarrollan en el sector en los “Pueblos Mágicos” 

del estado de Morelos, tomando como referencia las certificaciones en turismo sustentable que 

existen y se adaptan a un turismo cultural. 

Para lograr la identificación de las prácticas sustentables se utilizó la investigación 

cualitativa, y a partir del diseño de un instrumento de inspección visual se obtuvo un diagnóstico 

de las prácticas que los hoteles de los Pueblos Mágicos están reflejando a sus huéspedes. El 

instrumento se piloteo en un Pueblo Mágico con características similares a las de los Pueblos 

Mágicos de Morelos, y logró identificar las prácticas sustentables de los hoteles de Cuatro 

Ciénegas, por lo que se considera que si se continúa con esta investigación y se aplica a más 

Pueblos Mágicos se puede generar un indicador de sustentabilidad en Pueblos Mágicos y evaluar 

si el sector hotelero está contribuyendo al desarrollo del turismo sustentable. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 Ingeniería ambiental en el sector turístico. 

 

El arte de crear y aplicar conocimientos para la mejora continua de procesos requiere de la 

creación de nuevos diseños que controlen y minimicen el impacto ambiental en sus operaciones, 

la ingeniería ambiental surge como una alternativa para poder aplicar medidas tecnológicas y de 

gestión aplicables a todas las especialidades relacionadas con la ingeniería (Zaror, 2000) 

Los ingenieros deben tener un compromiso con el progreso tecnológico y la mejora de los 

procesos, por lo que deben procurar que el desarrollo de las nuevas tecnologías, se realicen con 

un enfoque sustentable que ofrezca un mayor beneficio a la sociedad. A través de las invenciones 

científicas se pueden generar productos con un diseño que cause el menor impacto ambiental, 

considerando todo su ciclo de vida, desde la selección de las materias primas, su proceso de 

fabricación, empaque, distribución y su correcta disposición final. 

A diferencia del mercado industrial donde incursionan la mayoría de los ingenieros para 

desempeñar sus actividades, las empresas tienen un procedimiento establecido para obtener un 

producto final, en cambio, la industria turística no vende un producto como tal, sino que ofrece 

servicios para satisfacer las necesidades del cliente (Tabla 1), que van desde el transporte del 

visitante, alojamiento, alimentos y otras más relacionadas con las actividades que desee realizar 

el turista en el lugar que visita. 

Por la diversidad de actividades que involucran el sector turístico (Figura 1), resulta difícil 

cuantificar los impactos que este sector genera, se considera que a nivel mundial contribuyen en 

un 5 % a la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (CICC, 2009). 
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Tabla 1. Empresas de oferta turística 

Alojamiento Alimentación Transporte 

Hoteles 

Renta de apartamentos 

Casas rurales 

Campings 

Restaurantes 

Bares 

Cafeterías 

Heladerías 

Compañías aéreas 

Autobuses 

Taxis 

Renta de vehículos 

Compras Ocio Otros 

Tienda de artesanías 

Mercados locales 

Tienda de suvenires 

Balnearios 

Discotecas 

Deportes de aventura 
Parques temáticos 

Festivales 

Carnavales 

Conciertos 
Convenciones 

Fuente: Adaptación libre de Ayuso, 2003 

 

 

Figura 1. Fuentes de emisiones de GEI por el sector turístico. 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de INECC, 2015 

 

 

 
En contraste, se considera que el sector turístico es una de las principales industrias 

generadoras de empleo, por lo que continúan en crecimiento a nivel mundial y nacional, para 

México representa el 8.5% del producto interno bruto (PIB) del país y genera cerca de nueve 

millones de empleos directos e indirectos (Vargas & Cerna, 2012). 

Debido a la dimensión de la industria turística, generan impactos sobre la economía, la 

sociedad y el medio ambiente, muchos de ellos interconectados; algunos causando un efecto 
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positivo y otros impactando de forma negativa; en la Tabla 2 se enlistan algunos de los impactos 

causados por el turismo. 

Tabla 2. Impactos que produce el sector turístico 

Impacto Efectos Descripción 

 

 
Ambientales 

Positivos --- 

 
Negativo 

Generación de residuos (sólidos y líquidos) 

Vertidos de aguas residuales 

Emisiones de GEI 
Destrucción de hábitats naturales 

 
 

Económicos 

Positivos 
Creación de empleo 

Aumento de infraestructuras 

 

Negativo 
Posible inflación 

Despojamiento de la inversión local por inversión 

extranjeras 

 
 

Socio culturales 

 

Positivos 
Preservación de monumentos históricos 

Revitalización de tradiciones 
Intercambio cultural entre visitantes y residentes 

Negativo Aumento de problemas sociales 

Fuente: Modificada de Ayuso, 2003. 

 

 

 

 
Ante esta perspectiva y en la búsqueda de contrarrestar o minimizar los impactos que 

genera, se ha propiciado la creación del Principio del Turismo Sustentable, el cual se ha definido 

como: “Un modelo de desarrollo turístico que satisface las necesidades de los turistas y de las 

regiones receptoras, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro” 

(WTO, 1993). 

Para ello, el turismo debe enfocarse hacia la gestión integral de todos los recursos, con la 

finalidad de conseguir el bienestar de los turistas, la sociedad y los empresarios; en relación con 

su entorno, pero sin dejar de lado el crecimiento económico que busca la industria turística en 

cada uno los destinos (Bramwell & Lane, 1999). 
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Para lograrlo es necesario incorporar las nuevas tecnologías que surgen a partir de la 

ingeniería ambiental, con el objetivo de proponer soluciones que logren contrarrestar los 

impactos negativos del turismo. 

La ingeniería sustentable se define como el diseño de sistemas humanos e industriales que 

aseguren que el uso que hace la humanidad de los recursos y los ciclos naturales no lleven a 

disminuir la calidad de vida por causa de la pérdida de futuras oportunidades económicas, o bien, 

por el impacto adverso en las condiciones sociales, la salud humana y el medio ambiente 

(Mihelcic et al., 2003). 

Tomando de referencia el concepto anterior, a continuación, se enlistan algunas tecnologías 

y buenas prácticas sustentables diseñadas a partir de la ingeniería sustentable como alternativas 

para que la industria turística las incorpore en sus procesos y puedan migrar hacia una gestión 

sustentable. 

 

 

 
1.1.2 Tecnologías Sustentables 

 

1.1.2.1 Agua 

 

1.1.2.1.1 Captación de agua pluvial. 

 

La captación de agua de lluvia es una de las tecnologías más antiguas, usadas desde 

nuestros ancestros. Por ejemplo, debido al calor intenso y las sequías de la península yucateca, 

los mayas diseñaron estos mecanismos de almacenamiento de agua domésticos, que de acuerdo 

con Peraza (1989), dieron paso al desarrollo de las comunidades, al tener el vital recurso para el 

desarrollo de su agricultura como los Chultunes en Yucatán México (Figura 2); “Chultun” 
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proviene del vocablo chulub tun que se traduce como “aljibe o silo abierto en peña para 

guardar maíz o recoger agua llovediza”. 

 

Figura 2. Chultunes Mayas 

Fuente: Tomada de Peraza, 1989. 

 

 
 

Actualmente se han creados sistemas de captación más sofisticados adaptados a las 

infraestructuras actuales, tal como se muestra en la Figura 3, el agua es recolectada del techo 

para que el agua baje por gravedad y no se requiere de la aplicación de energía para algún 

bombeo, posteriormente es almacenada en un tanque que puede ser superficial o subterráneo, 

para lograr un agua de calidad lo ideal es instalar un filtro para eliminar las partículas de polvo 

y/o heces de aves que pudieran encontrarse en los techos recolectores (Gutiérrez y Rubio, 2014). 

 

Figura 3. Esquema de un sistema de captación de agua pluvial en tanque enterrado. 
Fuente: Tomada de Gutiérrez & Rubio, 2014 



20  

1.1.2.1.2 Sistema de aprovechamiento de aguas grises 

 

Se definen como aguas grises aquellas provenientes de regaderas y lavamanos, las cuales 

presentan un bajo contenido en materia fecal, que facilita su rápida descontaminación con 

tecnologías que permiten su reciclaje. Existen diversas tecnologías de reciclaje como humedales, 

tratamientos biológicos, lagunas artificiales y filtros de membrana. 

Una de las tecnologías económicas viables que se pueden adaptar a las condiciones de los 

servicios turísticos, son las Biojardineras (Figura 4), las cuales consisten en una excavación 

impermeable en donde se procure que no se escape el agua, por lo que puede construirse con 

diferentes materiales como concretos, ladrillos, fibra de vidrio o plástico; rellenada con piedras 

de diferentes tamaños, como se muestra en la Figura 4, se colocan plantas tropicales con raíces 

largas, las cuales son las encargadas de la depuración del agua (Rosales, 2005). 

 

Figura 4. Biojardinera: Sistema de reciclaje de aguas grises. 

Fuente: Tomada de Rosales, 2005. 

 

 
 

Hay que tener en cuenta que para que esta tecnología funcione es necesario tener el caudal 

de las aguas grises por separado, por lo que esencial que estas especificaciones se apliquen desde 

el diseño de los establecimientos. El agua proveniente de los sistemas de filtración puede 

reciclarse para el riego de las áreas verdes. 



21  

1.1.2.2 Residuos 

 

1.1.2.2.1 Compostaje 

 

La generación de residuos es uno de los problemas que aumentan en los lugares turísticos, 

estos muchas veces sobre pasan el nivel de carga que el municipio contempla para la recolección, 

por lo que es necesario minimizar el volumen de generación a partir de la separación de residuos 

(Lamas et al. 2016). Para ello, es necesaria la colocación de contenedores diferenciados en 

colores de acuerdo al origen del residuo, según la clasificación implementada por la Unión 

Europea es la siguiente: 

● Contenedor amarillo: Envases de plástico, latas y envases tipo Brik. 

 

● Contenedor azul: Envases de cartón y papel. 

 

● Contenedor verde: Envases de vidrio. 

 

● Contenedor pequeño de ranura etiquetado como “pilas”: pilas usadas 

 

● Contenedor gris: el resto de residuos (fracción, resto, basuras orgánicas, residuos 

urbanos asimilables en general, no especificados en las categorías anteriores). 

 

 

Con la separación de los residuos reduce significativamente el volumen de generación. 

Tomando en cuenta los datos estadísticos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), ésta menciona que el 52% de la composición de los residuos sólidos 

en México, corresponde a los residuos orgánicos provenientes de residuos de comida, jardines y 

materiales orgánicos (SEMARNAT, 2011). Este porcentaje se puede disminuir aún más a partir 

de su descomposición mediante digestores, una de las tecnologías más recientes es el compostero 

de materia orgánica (Figura 5). 
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Figura 5. Compostero de materia orgánica 
Fuente: Tomada de “Hanna Composter” 2019. 

 

 

 
El compostero de materia orgánica es un sistema automatizado en el que se pueden 

controlar diversas variables del sistema de digestión variables; algunas de las desventajas de este 

sistema son los gastos de operación por el consumo de energía y son equipos costosos. 

Sin embargo, existen tecnologías manuales que realizan la misma función que la 

descomposición de la materia orgánica mecánica, una de las más utilizadas es el 

lombricompostaje, el cual consiste en colocar lombrices sobre una pila de materia orgánica 

(Figura 6). La lombriz se encarga de degradar los residuos orgánicos y convertirlo en abono 

orgánico rico en nutrientes que puede aprovecharse para el mantenimiento de las plantas. 

 

Figura 6. Lombricomposta de baja escala 

Fuente: Tomado de growingagreenerworld.com 
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1.1.2.3 Energía 

 

La producción, transformación y consumo de energía es una de las principales causas de 

las degradación ambiental, en el 2003 el consumo mundial de energía superó los 10.500 millones 

de toneladas equivalentes de petróleo (Santamarta, 2004) y su demanda sigue en aumento, por lo 

que se estima que si continua al mismo ritmo de extracción, el petróleo no durará no más de 60 

años. Las energías renovables son la única solución sostenible. 

Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que 

producen energía de forma inagotable y además tiene un bajo impacto sobre el medio ambiente. 

 

 

 
1.1.2.3.1 Paneles Solares. 

 

En 1838, el físico francés Alexandre Edmond Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico, 

que consistente en la transformación directa de la luz en electricidad utilizando un 

semiconductor, algunos años más tarde, en 1877, el inglés William Grylls Adams profesor de 

Filosofía Natural en la King College de Londres, junto con su alumno Richard Evans Day, 

crearon la primera célula fotovoltaica de selenio. 

Sin embargo, la energía que se obtenía era mínima, por lo que no se consideraba que 

pudieran ser capaces de alguna aplicación práctica, tuvo que transcurrir un siglo después para 

que se pudiera patentar la primer célula fotovoltaica de silicio en 1953, por el físico Gerald 

Pearson, perfeccionando este invento Daryl Chaplin y Calvin Fuller, de tal manera que fueran 

capaces de proporcionar suficiente energía eléctrica (Oviedo et al., 2014). 

Dentro de la gama de energías renovables los paneles solares, son una de las opciones que 

las empresas turísticas están optando para disminuir los gastos de operación dentro de sus 
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instalaciones, en 2017 el hotel San Cristóbal de Coria, España instaló 184 paneles solares que 

disminuyeron 50% en su consumo de energía (Figura 7). 

 

Figura 7. Instalación autoconsumo solar Hotel San Cristóbal 
Fuente: Tomada de “Cambio energético”, 2017. 

 

 

 
Algunos de los problemas de los paneles solares son: 1) la instalación requiere de una 

inversión inicial, la cual suele tener un costo elevado, 2) los gastos de mantenimiento, sin 

embargo considerado el tiempo de vida útil de los paneles solares, algunos de los cuales son de 

treinta años, éstos gastos de mantenimiento podrían resultar ser mínimos. 

 

 

 
1.1.2.3.2 Diseño bioclimático. 

 

La arquitectura bioclimática es aquella capaz de utilizar y optimizar los recursos naturales 

para su aprovechamiento en la mejora de las condiciones de habitabilidad, entendiendo la 

actividad arquitectónica como una filosofía o conjunto de pensamientos organizados que tienen 

como objetivo la integración del objeto arquitectónico en su entorno natural (Figura 8). 

La arquitectura bioclimática no implica un costo adicional al costo de construcción, ya que 

para ello sólo se utilizan conceptos de diseño adecuados, y por lo contrario se logra reducir 

enormemente los costos de operación y mantenimiento a través de un uso eficiente de la energía 

y los recursos (Fuentes, 2002). 
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Existen lugares con condiciones climáticas tales que la arquitectura por sí misma no es 

capaz de lograr un 100% de climatización natural, sin embargo, ayuda reducir los requerimientos 

y las cargas de equipos convencionales de climatización. Así mismo, la utilización de la 

iluminación natural muchas veces no satisface el total de los requerimientos lumínicos, pero 

comúnmente se diseñan sistemas mixtos donde los sistemas de iluminación artificial compensan 

automáticamente las deficiencias o variaciones lumínicas naturales. 

Utilizar sistemas naturales de energía, recursos naturales renovables y en general el diseñar 

bajo una concepción ecológica es necesaria para impactar lo menos posible a los ecosistemas y 

por el contrario tratar de beneficiarlos a través de una integración armónica de la obra edificada 

con su medio. 

 

 

 

 

Figura 8. Construcciones con diseño bioclimático. 
Fuente: Tomada de A&SB, 2016. 

 

 

 
1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 Evolución del Turismo 

 

El auge del turismo surgió después de la revolución industrial trayendo consigo la 

implementación de nuevos medios de transporte que permitieron a la sociedad desplazarse de un 
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lugar a otro con mayor facilidad y comodidad (Azerenza, 2006). La actividad turística ha 

experimentado cambios como consecuencia del grado de desarrollo que la sociedad ha realizado 

a lo largo del tiempo. De acuerdo con Díaz, (2018), quien cita tres momentos históricos en la 

evolución del turismo y los cuales se representan en la Figura 8, es posible observar que el 

primer estilo de turismo inició tras finalizar la segunda guerra mundial, como una forma de 

disipar o disminuir el estrés causado por los conflictos políticos y los efectos de la guerra, por lo 

que el “Turismo de Masa” detonó significativamente en los destinos paradisiacos de sol y playa. 

En México en los años cincuenta, la playa de Acapulco, Guerrero; se posicionó como uno de los 

mejores y más distinguidos destinos turísticos del país, lo que provocó la construcción de hoteles 

de diferentes categorías en 1949, a lo largo de la “Costera Miguel Alemán” (posición izquierda 

de la Figura 9). 

 

Figura 9. Evolución del turismo a lo largo del tiempo. 
Fuente: Elaboración de acuerdo a la información de Díaz, 2018. 

 

 

 
Posteriormente y tras el inicio de los movimientos ambientalistas a partir de la época de los 

80s, el Turismo de Masa fue considerado como una actividad que causaba impactos negativos al 

medio ambiente, sin embargo, al mismo tiempo se valoró al turismo por ser un medio que 
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favorecía la generación de empleos y la obtención de recursos económicos, que permitirían la 

conservación de los espacios donde esta actividad empresarial se desarrollara (Azerenza, 2006). 

Lo anterior permitió el surgimiento del Ecoturismo, el Doctor Héctor Ceballos-Lascurain 

lo definió como una nueva modalidad turística ambientalmente responsable (posición central de 

la Figura 8) y mencionó que hacer Ecoturismo debería ser: “Viajar o visitar áreas naturales con 

el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, así como cualquier manifestación cultural del 

presente y del pasado; promoviendo la conservación de todo ello y propiciando que la visitación 

provoque un bajo impacto ambiental; involucrando al mismo tiempo la participación activa de 

las poblaciones locales” (Ceballos, 2008). 

En este sentido se promovió realizar Ecoturismo en áreas naturales, trayendo como 

consecuencia un incremento en la degradación de los ecosistemas por la demanda social turística 

(García & López, 2017). Situación que provocó en breve tiempo la modalidad de que este tipo  

de turismo migrará al denominado Turismo Sustentable y teniendo una doble proyección, por un 

lado satisfacer las exigencias de los turistas y por otro contribuir con las exigencias ambientales 

de las comunidades receptoras (posición derecha de la Figura 9). 

La modalidad de Turismo Sustentable surgió por las exigencias de una nueva generación 

(Generación Z) quienes teniendo un desarrollo desde su nacimiento con el internet, son hoy 

conscientes de los problemas ambientales, sociales y económicos que se viven a nivel mundial. 

De acuerdo a un informe realizado por una agencia de publicidad de los Estados Unidos, la 

generación Z, se caracteriza por ser jóvenes seguros, maduros y dispuestos a realizar acciones 

voluntarias para contribuir a la conservación del mundo (Silvestre & Cruz, 2016). Ante estas 

exigencias el Turismo Sustentable debe crear las condiciones para satisfacer las necesidades de 

estos nuevos turistas sensibles, consientes y comprometidos con el mundo en el que vive. 
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1.2.2 Turismo Sustentable 

 

El Turismo Sustentable tienes sus origen a partir de una nueva visión de “Desarrollo” que 

surgió desde finales de los años 80, contribuyendo al cambio de paradigmas de acuerdo a De 

Sousa Silva, (2014); existen tres visiones de mundo, la primer visión surgió entre los siglos XVI 

y XVII, la cual consideró al mundo cómo una máquina de transformación de insumos a 

productos. La segunda visión, surgió a través de la Revolución Industrial, enfatizando el uso de 

capital humano para proveer productos y servicios al mercado (visión económica). Y por último, 

la visión holística, la cual permite que el mundo se aprecie como un sistema abierto y dinámico, 

en el que los seres humanos son considerados “talentos humanos”. 

A partir de esta nueva visión, surgió el concepto de “Desarrollo Sustentable”, el cual fue 

definido por primera vez en 1987, como “Las actividades productivas deben tener la capacidad 

de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer los recursos y las 

oportunidades de las generaciones futuras” (WCED1, 1987) 

El concepto de “Desarrollo Sustentable”, ha sido aceptado a nivel mundial, sin embargo, ha 

recibido críticas por diversos autores que sostienen que la concepción de “Desarrollo” puede 

cambiar de acuerdo a la visión que el mundo atraviese de acuerdo al tiempo, la definición de 

“…satisfacer las necesidades…” resulta ambigua, porque se considera que la concepción de 

satisfacer las necesidades de una persona vulnerable, no serán las mismas a las de una persona 

con visión de mundo economista (Arias, 2006). 

Por su parte el Doctor Gallopin, (2003) ; rechazó la teoría Económica Neoclásica, la cual 

estableció la idea de que el crecimiento económico sustituye a la pobreza, y concluyó que dentro 

 

1 Por sus siglas en inglés, Comisión Mundial de Desarrollo Sustentable. 
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de las estrategias del Desarrollo Sustentable se debe considerar principalmente la desigualdad y 

necesidades del sistema donde se aplique. Por lo que el Desarrollo Sustentable permite vincular 

las necesidades y las oportunidades sociales, económicas y ambientales, para lograr un equilibrio 

entre la eficiencia económica, la equidad social y la preservación de los recursos naturales. 

La incorporación de La Sustentabilidad como eje articulador entre las necesidades sociales, 

económicas y ambientales, se logró a partir de la primera “Cumbre de la Tierra” celebrada en 

1992 en Río de Janeiro, por la Organización Mundial de las Naciones (ONU), entre los 

resultados más significativos de esta cumbre, se destacó la creación del programa Agenda 21, en 

donde se detallaron una serie de acciones a nivel mundial, cuyo objetivo principal fue eliminar la 

pobreza a partir de promover el equilibrio económico, social y ambiental (Figura 10). 

Considerando lo mencionado por Bustos & Flores, (2014); no existe una sola vía para lograr La 

Sustentabilidad, porque depende del contexto y las condiciones en donde se realice. 

 

Figura 10. Principios del desarrollo sustentable 
Fuente: Elaboración propia con base en los principios de la Agenda 21. 

 

 

Derivado de los acuerdos establecidos en la “Cumbre de la Tierra”, en 1995 en Lanzarote, 

Islas Canarias, España, se realizó por la Organización Mundial del Turismo (OMT), la primer 

“Conferencia Mundial del Turismo Sustentable”, y en la cual se tuvo como resultado el 

establecimiento de dieciocho principios para crear un turismo que lograra ser ecológicamente 

sostenible, económicamente viable y equitativo desde una perspectiva ética y social para las 
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comunidades en donde se realice (Tabla 3), definiendo de esta forma el concepto de “Turismo 

Sustentable”: 

Tabla 3. Principio de la carta del Turismo Sustentable 

No. Descripción de indicadores 

1 El desarrollo turístico deber ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y 

equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. 
2 Contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y humano. 

3 El reconocimiento de las tradiciones de las comunidades locales, y el apoyo a su identidad, cultura 
e intereses deben ser referentes obligados. 

4 La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible implica la participación de todos los 
actores implicados en el proceso y a todos los niveles: local, regional, nacional e internacional. 

5 La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural representa un 
auténtico reto cultural, tecnológico y profesional 

6 La calidad debería ser objetivo prioritario. 

7 El turismo debe integrarse (en él) y contribuir positivamente al desarrollo económico local. 

8 Mejorar la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada 

destino. 

9 La planificación integrada del turismo debe ser elaborada por gobiernos y autoridades competentes 
con la participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y comunidades locales. 

10 Es necesario investigar en profundidad sobre la aplicación de instrumentos ecológicos, jurídicos y 

fiscales que aseguren el uso sostenible de los recursos en materia turística. 

11 Las zonas más vulnerables ambiental y culturalmente y las hoy más degradadas recibirán ayuda 
financiera y técnica especial. 

12 La promoción de formas alternativas de turismo y el fomento de la diversificación de los productos 

turísticos son garantía de estabilidad a medio y largo plazo. 

13 Todos los sectores implicados deberán impulsar la creación de redes abiertas de investigación y 
difusión de conocimientos útiles en materia de turismo sostenible. 

14 Una política turística de carácter sostenible requiere sistemas de gestión, estudios de viabilidad que 

permitan la transformación del sector, proyectos de demostración y otros de cooperación 

internacional. 

15 La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs, deber diseñar marcos 
específicos de acciones positivas y preventivas. 

16 Atención especial se prestará al transporte, el uso de energías y recursos no renovables, el reciclaje 
y la minimización de residuos en las instalaciones turísticas. 

17 Es fundamental que se adopten y pongan en práctica códigos de conducta. 

18 Deberán ponerse en práctica medidas para informar sobre el contenido y los objetivos de la 
Conferencia de Lanzarote. 

Fuente: OMT, 1995. 

 

Por lo que la organización mundial de turismo le dio forma y sentido al concepto de 

turismo sustentable, estableciéndolo de la siguiente manera: Toda aquella actividad turística 

deberá tomar en cuenta las repercusiones actuales (económicas, sociales y ambientales) que 

provoca en el entorno y de las comunidades anfitrionas, para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, evitando comprometer la satisfacción necesidades futuras (OMT, 1995). 
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Los dieciocho principios propuestos en 1995 (Tabla 3) se actualizaron en la “Cumbre 

Mundial del Turismo Sostenible 2015”, que se realizó en España; creando a través de esta “La 

Carta Mundial del Turismo +20”, en esta carta se plantearon 57 nuevos principios del Turismo 

Sustentable, para los seis sectores sociales involucrados (OMT, 2015). En la Figura 11, se 

presenta el principio más significativo para cada uno de los sectores sociales involucrados del 

Turismo Sustentable. 

Con el objetivo de orientar a los destinos y empresas turísticas para cumplir con los 

objetivos del turismo sustentable, surgió a nivel internacional el Consejo Global de Turismo 

Sustentable (GSCT), de forma general creó la base de los requerimientos mínimos que una 

empresa turística debe de aspirar a alcanzar, clasificándolos en cuatro criterios básicos (GSCT, 

2013): 

1. Demostrar una gestión sostenible eficaz, de acuerdo al tamaño y realidad de la empresa, 

teniendo en cuenta cuestiones ambientales, socioculturales, de calidad, salud y seguridad. 

2. Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad local y minimizar los 

impactos negativos, dando empleo a residentes locales, ofreciendo a pequeños empresarios 

locales medios para comerciar sus productos y adquiriendo bienes y servicios locales. 

3. Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impactos negativos, 

contribuyendo con la protección de bienes y sitios arqueológicos, históricos y culturales y 

utilizando elementos del arte, cultura y patrimonio cultural locales en sus actividades. 

4. Maximizar los beneficios para el medioambiente y minimizar los impactos negativos, 

moderando el consumo energético y de agua, reduciendo la contaminación proveniente de la 

emisión de gases, aguas residuales, residuos y sustancias nocivas y conservando la biodiversidad, 

los ecosistemas y los paisajes. 
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Estos criterios indican lo que se debe de hacer, pero no como hacerlo, para lograrlo se 

deben de apoyar de organismos de certificación que orienten las acciones a realizar y a partir de 

indicadores de desempeño. 

 
 

Figura 11. Principios más significativos para cada uno de los sectores involucrados. 
Fuente: OMT, 2015. 

 

 

 
1.2.3 Certificación en Sustentabilidad para el Sector Turístico 

 

A partir de la creación de los criterios de Turismo Sustentable, se empezaron a formar 

iniciativas voluntarias para la implementación de prácticas sustentables en las actividades 

turísticas, de acuerdo a un estudio realizado por la OMT, para el 2002 se registraron un total de 
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60 programas de certificación de Turismo Sustentable, que operaban a nivel mundial, nacional y 

regional (WTO, 2001). 

Posteriormente a la declaración de la primer Carta del Turismo Sustentable, surgió 

“Biosphere Responsible Tourism” como la primera organización en certificación de Turismo 

Sustentable, y que fue promovida por la ONU para observar que las empresas del sector turístico 

dieran cumplimiento de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ITR, 2015). 

Más tarde surgieron otras organizaciones a nivel internacional, en 1997 se destacó el 

nacimiento de EarthCheck en Brisbane, Australia. Esta organización mantiene el objetivo de 

ayudar en la gestión de soluciones sustentables, actualmente el proceso para otorgar la 

certificación se basa en vigilar que el establecimiento cumpla con los principios de la Agenda 21. 

Las recomendaciones que emite se basan en la aplicación de la técnica de Benchmarking, la cual 

permite mejorar los niveles de desempeño de cualquier establecimiento turístico a partir de la 

comparación de sus procesos con los de una empresa similar. EarthCheck procura que el 

cumplimiento de los principios de la Agenda 21 se orienten con enfoque holístico, integrando las 

actividades de operación turística, los aspectos ambientales y sociales (Cordova & Erelvia, 

2016). 

 

 

 
1.2.4 Turismo sustentable en México 

 

El desarrollo del Turismo Sustentable, en México surgió en el año 2000, a partir de la 

creación de la Política y Estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable, con el 

objetivo de sentar las bases regulatorias, y a partir de éstos lineamientos y directrices se 

transformó el esquema de desarrollo del sector turístico. La estrategia de acción contempló las 

siguientes acciones (SECTUR, 2000): 
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1. Educación, Capacitación y Cultura 

2. Certificación 

3. Medición, Investigación y Evaluación 

4. Participación Social 

5. Recuperación y Preservación 

6. Promoción y estímulos fiscales 

 

 

 
El cambio de la Administración Federal, no modificó ni alteró el proceso del Desarrollo 

Sustentable, se retomaron los esfuerzos planteados en la política 2000, y en el Programa 

Nacional de Turismo 2001-2006, basado en cuatro ejes estratégicos, y en uno de los cuales se 

abordó Mantener destinos turísticos sustentables (Díaz, 2016), y para dar cumplimiento con 

dicho eje se diseñó la Agenda 21 para el Turismo Sustentable en México, en la cual se 

establecieron siete estrategias y acciones con la finalidad de que las actividades turísticas 

migraran hacia un Turismo Sustentable (Figura 12). 

 

Figura 12. Objetivos de la Carta del Turismo +20. 
Fuente: ST+20, 2015. 
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Derivado de lo anterior en el sexenio 2006-2012, se cambió el nombre de Agenda 21 para 

el Turismo Sustentable en México por el de “Programa de Turismo Sustentable en México” 

acotándose los ejes estratégicos exclusivos para alcanzar la Sustentabilidad Turística (SECTUR, 

2012). 

1. Monitoreo y Evaluación de la Sustentabilidad Turística 

2. Agenda Intersectorial de la Sustentabilidad 

3. Promoción de las Mejores Prácticas 

 

 

 
Respecto a la promoción de mejorar las Prácticas Sustentables en el Sector Turístico, en el 

2006, el Gobierno Federal en turno, impulsó la certificación voluntaria a través del programa 

“Calidad Ambiental Turística”, mediante un convenio entre la Secretaría de Turismo 

(SECTUR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). Al cumplir los establecimientos turísticos con los 

indicadores establecidos por la PROFEPA, se les otorgó a las empresas participantes dicha 

certificación a través del distintivo Cumplimiento con el Desempeño Ambiental. De acuerdo al 

análisis realizado por Vargas et al, (2011); se consideró que el efecto de participación en dicha 

auditoria fue mínimo, debido a que solo 388 empresas turísticas alcanzaron el distintivo Calidad 

Ambiental Turística, cuando el registro de empresas turísticas realizado por la DATATUR 

comprendía más de 20,000 establecimientos. 

 

 

 
1.2.5 Sustentabilidad en el Sector Hotelero 

 

En el sector hotelero las empresas de hospedaje se concentran en tres grandes grupos: (a) la 

Empresa Convencional que busca maximizar el beneficio económico para los inversionistas, (b) 

la Empresa Socialmente Responsable que además de maximizar los beneficios económicos, 
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incorpora actividades en beneficio de la comunidad local para recompensar posibles impactos 

negativos a la sociedad que sus servicios puedan ocasionar, y por último (c) la Empresa 

Sustentable, la cual además de cumplir con los principios de los dos grupos anteriores, busca 

adicionalmente la satisfacción de sus clientes, empleados y la sociedad local (Ibarra, 2014). 

De acuerdo con Wiilard, (2002); las empresas sustentables no sólo procuran incorporar en 

sus procesos el cuidado y preservación del medio ambiente, sino que esto conlleva 

adicionalmente a obtener beneficios económicos y sociales. Por lo que la implementación de 

“Las Buenas Prácticas” en las operaciones de las empresas sustentables les permite alcanzar 

siete beneficios económicos (Figura 13). 

 

Figura 13. Beneficios económicos de una empresa sustentable. 

Fuente: Wiilard, 2002. 

 

 

La promoción y la incorporación de “Las Buenas Prácticas” en el sector hotelero inició 

en la época de los noventas, las iniciativas más conocidas internacionalmente son: 

1) Iniciativa Ambiental de Hoteles Internacionales (International Hotels Enviornment 

Initiative, IHEI) creada en 1992 por altos directivos de cadenas hoteleras multinacionales con la 

finalidad de mejorar el comportamiento del sector a nivel mundial; y 

2) El programa Green Globe, lanzado en 1994 por el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (The World Travel & Tourism Council, WTTC). 

Por lo que para lograr los beneficios de la sustentabilidad es necesario la implementación 

de un sistema de gestión dentro de las empresas e iniciar con con la adopción de “Las Buenas 

Prácticas Sustentables” (Ayuso, 2003). 
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Particularmente en México, la PROFEPA diseñó normas específicas para los 

lineamientos de sustentabilidad, en la norma NMX-AA-133-SCFI-2013 se establecen los 

criterios de Sustentabilidad en las Actividades de Ecoturismo, y en la norma NMX-AA-171- 

SCFI-2014 se incluyen los indicadores de desempeño ambiental que los establecimientos de 

hospedaje deben implementar y cumplir. 

Tabla 4. Criterios mínimos de sustentabilidad que un hotel puede implementar 
  Criterios de Sustentabilidad 

 

 
Criterios 

generales 

Cumplir con las diversas normatividades nacionales, regionales y municipales. 

Implementar como política el ahorro de energía y recursos haciendo uso de fuentes de 

energía alternativa siempre que sea posible. 

Manejo de residuos sólidos. 

Capacitación y desarrollo del empleado dentro de la empresa. 

Mecanismos de enlace con la comunidad. 
Fomento de la concientización (ambiental, social, cultural) de empleados y clientes. 

 

Diseño de 

hoteles 

Utilizar materiales de la región en la construcción y de preferencia producidos con buenas 

prácticas. 

Número de habitaciones no debe sobrepasar la capacidad de carga ambiental de la zona. 

Arquitectura de acuerdo al paisaje. 

 

 
Laboral 

Mano de obra local 

Igualdad de género. 

Empleados de preferencia locales. 

Perspectivas de crecimiento del empleado. 

Capacitación continua. 
Salarios justos que permitan una subsistencia digna del trabajador 

 
Tecnología 

alternativa 

Baños ecológicos en áreas frágiles. 

Energías renovables. 

Reducción y reutilización de uso de agua. 

Compostas si es posible. 
Productos químicos biodegradables. 

 
Cultura y 

educación 

Interpretación y educación de usuarios del medio ambiente sobre cultura, buenas prácticas, 

medio ambiente, etc. 

Informar a los empleados (medio ambiente, buenas prácticas, salud). 

Fomentar una política interna y externa de la empresa (hacia empleados y hacia la 

comunidad). 

 
Diseño de 

actividades 

Respeto a la naturaleza (bajo impacto). 

Respeto a la cultura local. 

Emplear guías locales capacitados. 

Educativas. 
Contacto con la comunidad. 

Economía 
Un porcentaje de las ganancias debe quedarse en la comunidad. 
Pago de impuestos y derechos locales y federales en tiempo y forma. 

Fuente: Ibarra, 2014. 

 

 

 
 

Otros organismos nacionales han creado instrumentos que las empresas de hospedaje 

pueden adoptar de manera voluntaria. La organización Maya Ka’an, creada en el año 2009, ha 
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diseñado una Guía de Buenas Prácticas Sustentables para pequeños hoteles que promueven el 

desarrollo comunitario a partir de la implementación de prácticas sustentables, esta Guía se ha 

convertido en una alternativa que contribuye a diversificar la oferta turística de la Rivera Maya 

sin alterar los ecosistemas. 

Por su parte Ibarra, (2014); estableció criterios mínimos de sustentabilidad (Tabla 4), a 

partir de la recopilación de información que realizó en la Red de Certificación de Turismo 

Sustentable de las Américas, en la Secretaria de Turismo, SEMARNAT y de la OMT. Estos 

criterios pueden ser implementados por los hoteles como una forma de iniciar actividades de 

hospedaje sustentables. 

 

 

 
1.2.6 Programa “Pueblos Mágicos” 

 

El programa “Pueblos Mágicos” (PM) surge como una nueva modalidad del turismo, 

consecuencia de la demanda de las nuevas generaciones. El tradicional turismo de sol y playa 

quedóatrás dando paso a una nueva experiencia que surge entre el visitante y la comunidad 

receptora. 

Actualmente el turista, busca y prefiere adentrarse al lugar que visita, disfrutar y admirar 

los paisajes naturales, arqueológicos y arquitectónicos, está abierto a realizar todas las 

actividades culturales, deportivas y naturales del sitio que visita, se encuentra interesado en 

conocer las costumbres, tradiciones y aprender de la historia del sitio que visita; pero sobre todo 

busca generar contacto con la gente nativa y que habita en el lugar; y de disfrutar y deleitarse de 

la gastronomía (Díaz, 2018). 
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Todos esos elementos se encuentran presentes en diversos sitios en México, pero sobre 

todo en aquellos lugares que cuentan con el distintivo de “Pueblo Mágico”, el cual se define 

como aquella localidad que a través del tiempo y ante la modernidad ha conservado su valor, 

herencia histórica y cultural, manifestándola a través de diversas expresiones, propias de cada 

PM que lo caracterizan y distinguen (SECTUR, 2014). 

El programa PM es una iniciativa Federal, y fue creado en el 2001, iniciando, en ese 

mismo año, con dos nombramientos: Huasca de Ocampo en Hidalgo, y Real de catorce en San 

Luis Potosí. Debido al éxito alcanzado se extendió rápidamente en todo el país mexicano, 

actualmente se encuentra censado un total de 121 PM, en la Figura 14 se muestra la distribución 

de los PM por Estado (SECTUR, 2018). 

 

 

 

Figura 14. Distribución de los“Pueblos Mágicos” en los estados de México. 
Elaboración propia a partir de la base de datos de la SECTUR, 2018. 

 

 

Uno de los objetivos del programa PM es constituir al turismo como una herramienta para 

el desarrollo sustentable (SECTUR, 2014), que al mismo tiempo otorgue beneficios a las 
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comunidades receptoras a través de la creación de productos turísticos, aprovechando las 

expresiones de la cultura local y los espacios naturales, sin comprometer las necesidades y los 

recursos de las generaciones futuras (WCED, 1987). 

Algunos autores han investigado la interacción entre la denominación PM con el 

Desarrollo sustentable, que dan origen a un Turismo Sustentable, a través del cual se produzca 

un uso óptimo de los recursos naturales, se respete la autenticidad sociocultural, se creen 

actividades económicas viables con beneficios para los residentes y aporten el grado de 

satisfacción que los turistas demandan. 

Velarde et al, (2009) concluyó a través de su estudio realizado en los PM de Cosalá y El 

Quelite Sinaloa, que el nombramiento de PM condujo a estas comunidades a la reactivación de 

las actividades productivas, lo que despertó y reorientó el interés de los habitantes hacia la 

creación de productos turísticos mediante sus recursos naturales y culturales, logrando que las 

personas que habían emigrado retornaran a su lugar de origen y se incorporaran al cuidado y a la 

conservación de sus tradiciones. 

Sin embargo, Covarrubias et al., (2010); menciona que a través de las actividades turísticas 

de los PM se está dejando de lado el impacto ambiental, lo que está ocasionando el deterioro que 

de esos bellos lugares, particularmente en el PM de Real de Asientos, Aguascalientes, observado 

que el 86.8 % de los encuestados no alcanza a percibir que el turismo este dañando el medio 

ambiente; y más del 50 % de los encuestados está de acuerdo en utilizar los recursos naturales 

para el desarrollo de la actividad turística, lo cual le permite concluir a estos autores Covarrubias 

et al., 2010; que existe una falta de conciencia del cuidado del medio ambiente y una indiferencia 

ante el manejo de los recursos naturales, por parte de los pobladores de los PM. 
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En cuanto al PM de Calvillo, Aguascalientes, el 100 % de las empresas turísticas 

encuestadas está consciente del impacto ambiental que generan sus actividades turísticas, y sólo 

el 68 % de las mismas cuentan con un plan ambiental (Martínez et al., 2017). En Tequisquiapan, 

Querétaro los establecimientos de hospedaje no perciben que deben promover y desarrollar el 

compromiso con el medio ambiente, ni con la retribución social, lo que podría transformarse en 

una problemática, por lo que para ello Sánchez et al., (2017); proponen la implementación de 

ciertas prácticas sustentables en el ofrecimiento de sus servicios (Tabla 5). 

En otros países que comparten una problemática similar, mencionan que entienden como 

práctica ambiental aquellas acciones emprendidas para minimizar los impactos ambientales y 

sociales, así como para reducir las pérdidas de materiales y recursos naturales mediante cambios 

en los hábitos y en la actitud de las personas que realizan los procesos y actividades (Asociación 

de Hoteles de Turismo de la República de Argentina, 2012). 

Tabla 5. Prácticas sustentables en el sector hotelero de Tequisquiapan 

Ambiental Social Económico 

1) Exhibición de mensajes en 

lugares visibles sobre la reutilización de 

toallas, informando de los beneficios al 

medio ambiente 

2) Separación de  residuos 

reciclables por los empleados para su 

propio beneficio 

Donaciones a organizaciones 

sin fines de lucro: iglesia, 

bomberos, asilo 

La mayoría de los hoteles 

emplea a residentes de la 

localidad 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Sánchez et al., 2017. 

 

El sector turístico es una posibilidad que beneficia al desarrollo económico de las 

comunidades mediante la generación de empleos. Sin embargo, al mismo tiempo que se realizan 

las actividades turísticas las cuales dan como resultado beneficios a la economía de las 

poblaciones locales; éstas deben abordarse con una visión sustentable, para promover el respeto 

al entorno natural y a la conservación del patrimonio cultural, y con ello se reduzcan los riesgos 

de deterioro. 
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Por lo que se considera prioritario que los prestadores de servicios turísticos adquieran la 

responsabilidad de incorporar en sus procesos de servicios la implementación de prácticas 

sustentables, que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente, pero además se espera 

que se generen responsabilidad social y de identidad cultural y hacia los atractivos naturales por 

tener pertenencia a un “Pueblo Mágico”. 

 

 

 
1.2.6.1 “Pueblos Mágicos” del estado de Morelos. 

 

Los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan, pertenecientes al Estado de Morelos, cuentan 

con la denominación de “Pueblo Mágico”. Sin embargo, la lista de revisión técnica de la 

SECTUR mantiene en sus registros a los municipios de: Atlatlahucan, Tlaltizapán, Totolapan, 

Zacualpan de Amilpas y Yecapixtla, como aquellos municipios candidatos a obtener la 

denominación de “Pueblo Mágico”. 

 

 

 
1.2.6.2 Tepoztlán 

 

Tepoztlán, vocablo que proviene de la lengua náhuatl, significa lugar del hacha de cobre. 

Este poblado se localiza al norte del Estado de Morelos, y colinda al norte con el Distrito 

Federal, al sur con los municipios de Yautepec y Jiutepec, al este con Tlalnepantla y Tlayacapan, 

al oeste con Cuernavaca y Huitzilac (Alvarado, 2015). 

Geográficamente, Tepoztlán, se ubica dentro de la provincia del Eje Neovolcánico, 

conformando por un conjunto de elevaciones resultado de millones de años de erupciones 

volcánicas y terremotos que funcionan como un elemento de identificación de los oriundos, pues 

consideran un regalo divino el sentirse rodeados por las montañas (INEGI, 2015). El cerro más 
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representativo es el Tlahuiltepetl, en donde se encuentra la pirámide dedicada al dios Tepozteco 

(Figura 15), construida entre 1150 y 1350 d.C. La cual se ha convertido en el atractivo turístico 

más visitado. 

La magia que Tepoztlán guarda en su arquitectura, sus calles empedradas, su clima cálido 

y los colores brillantes de sus fiestas lo llevaron a obtener rápidamente el reconocimiento de 

“Pueblo Mágico”, la historia de México incrustada en sus edificaciones, sus peculiares casas de 

adobe, las fiestas populares, artesanías y gastronomía; lo calificaron en el 2002 como un “Pueblo 

Mágico” (Alvarado, 2015). 

 

Figura 15. Cerros del Tepozteco. 

Fuente: Valero, 2019. 

 

 
 

El pueblo de Tepoztlán se conforma de ocho barrios, los cuales se distinguen por estar 

representados por una imagen católica y un animal totémico (Figura 16), lo que da como 

resultado de combinación entre la cultura prehispánica y la evangelización católica (Dubernard, 

1983). Tradicionalmente en la religión católica cada santo tiene su celebración una vez al año, 

como resultado de esta combinación entre la práctica prehispánica y novohispana, crean de 
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Tepoztlán un pueblo lleno de fiestas patronales con ferias, fuegos artificiales, cohetes y alegre 

música que deleitan a cualquier visitante. 

 

Figura 16. Barrios del pueblo de Tepoztlán 

Fuente: Modificada de Dubernard, 1983. 

 

 

 

Figura 17. El Chínelo Tradicional vestimenta de festividad del municipio de Tepoztlán 

Fuente: Valero, 2019. 

 

 
 

Cabe destacar que entre las diversas festividades que caracterizan al pueblo, una de la que 

más visitantes reciben es el carnaval realizado en el mes de febrero, caracterizado por el Brinco 
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del chínelo (Figura 17), símbolo característico del estado de Morelos (López, 2014). El “brinco” 

consiste en saltar ágilmente con la punta de los pies, liberándose ligeramente para dar la 

impresión de ser títeres manipulados por hilos. El carnaval comienza en la plaza del centro con el 

brinco de las comparsas que representan cada barrio, pero poco a poco los visitantes van 

introduciéndose al baile, hasta crear un ambiente lleno de alegría. 

Las diversas festividades del pueblo se caracterizan por fomentar un esparcimiento familiar 

sano, en el que se disfrute de un baile al son de la banda, lamentablemente en los últimos años el 

consumo excesivo de bebidas embriagantes entre los visitantes han opacado la tranquilidad de  

las festividades, y han situado en riesgo la denominación de “Pueblo Mágico”, en Marzo de 

2018 la secretaria de Turismo Mónica Reyes, aseguró que si las autoridades continúan sin 

realizar acciones para reducir la venta de alcohol ambulante, Tepoztlán podría perder 

nuevamente el título (Sánchez, 2018). 

Debido a las abiertas y continuas festividades que se realizan en esta comunidad, y debido 

a que el número de visitantes se incrementa cada fin de semana y entre cada festividad, la 

cantidad de residuos sólidos que se generan se incrementan año con año, y la mayoría de los 

visitantes mantiene prácticas inadecuadas de disposición de desechos por lo que acostumbra a no 

depositar sus residuos en los contenedores adecuados y también estos contenedores suelen ser 

insuficientes; la calle 5 de mayo, que es la calle principal que conduce a la subida al Tepozteco, 

suele concentrarse un mayor número de turistas, y al término del fin de semana o festividad la 

calle queda repleta de vasos desechables (poliestireno expandido) en los que expenden las 

bebidas alcohólicas o embriagantes, incluso restos de éste tipo de desechos se han encontrado en 

la zona arqueológica. (García, 2017). Así mismo, por el exceso de comercio informal, Tepoztlán 

perdió el título en el 2009, volviendo a recuperarlo en el mes de abril del 2010, ante esta 
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situación cabe destacar que en las reglas de operación del programa, el nombramiento debe 

mantener ya que sólo se asigna en un reducido número de ocasiones. 

La identidad de los tepoztecos por su tierra, ha favorecido a la conservación de su pueblo 

original. Los pobladores nativos se han mantenido unidos y constantes en defensa de su territorio 

desde 1980, impidiendo la imposición de proyectos turísticos, como ejemplo se puede mencionar 

el impedimento que se logró para la no construcción de un teleférico, cuya ruta se proyectaba 

fuera desde el cerro del Chalchi al Tepozteco, así mismo han conseguido el bloqueo de 

construcción y ejecución de otros proyectos como un periférico, circuito carretero al pie del cerro 

del Tepozteco y una zona de hoteles, restaurantes, bares y discotecas. La comunidad de 

tepoztecos evitaron en 1991 la construcción de un tren escénico que consistía en abrir diecisiete 

túneles y construir puentes colgantes en los cerros sagrados de dichos pueblos (Valenzuela et al., 

2013). 

 

 

 
1.2.6.3 Tlayacapan 

 

Tlayacapan, proviene del náhuatl: tlal-li, “tierra”; yaka-tl, “punta”, significa, por tanto: 

“Sobre la punta de la tierra”, es el segundo “Pueblo Mágico” del estado, después de Tepoztlán. 

Tlayacapan, se ubica en los altos de Morelos, dentro del corredor biológico Chichinautzin, 

su ubicación geográfica crea un paisaje natural que rodean al pueblo de peculiares cerros en 

forma de siluetas humanas (Figura 18), por ejemplo el cerro de la Malintzin tiene la forma y 

torso de una mujer, el Tlatomi tiene una silueta cuya parece un guerrero acostado. Dentro de 

estos cerros se guardan centros sagrados prehispánicos con la presencia de pinturas rupresetes, 

que propician el senderismo, en el que se puede disfrutar de su diversidad ecológica y la carga 

mítica e histórica que posee (CEIEG, 2015). 
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Figura 18. Cerros de Tlayacapan. 

Fuente: Tomada de Santamaría, 2010. 

 

Tlayacapan se caracteriza por ser un pueblo tranquilo con poca influencia de turismo del 

cual el 80 % proviene de la Ciudad de México, el 20 % del propio estado y una mínima parte de 

extranjeros (Figueroa, 2013). Se encuentra dividido en tres barrios: Santa Ana, Santiago y El 

Rosario, conformados por antiguas casas de muros de adobe, con recubrimientos de cal, fuertes 

vigas de madera y techos de teja, en los que se pueden recorrer tranquilamente por sus calles 

empedradas, y disfrutar de su rica gastronomía tradicional, basada en diversas presentaciones del 

maíz combinadas con plantas nativas de la región: tortitas de tzompantle, tamales negros, 

tlacoyos, mole de verdolagas, y en especial los nopales que se cosechan en las faldas de los 

cerros de Tlayacapan (Figura 19). 

 

Figura 19. Municipio de Tlayacapan 

Fuente: Valero, 2019. 
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Por último uno de los elementos más representativos del Tlayacapan, es su Chínelo deriva 

de la palabra náhuatl que significa “Disfrazado”, historias relatan que su origen como una burla a 

los españoles que se reunían para comer y beber, en el que al son de botes viejos y silbidos, los 

nativos bailaban en las calles tapados con un pañuelo y ropa vieja y fea (Figura 20). 

Al paso de los años el vestuario se fue adaptando hasta llegar al chínelo que conocemos 

actualmente (Verdiguel & Nopaltitla, 2012). Los brincos al son de los silbidos cambiaron al son 

del chínelo, con la conformación de la primer banda de viendo en 1872, convirtiéndose en un 

icono que ha transcendido más allá de su comunidad, pues se ha presentado en conciertos en 

diversas partes del país. La representación máxima del chínelo y la música de banda se refleja en 

el tradicional carnaval celebrados tres semanas antes de semana santa, días en los que se recibe la 

mayor numero de visitantes. 

 

Figura 20. El Chínelo de Tlayacapan, tradicional vestimenta. 
Fuente: Tomada de Ríos, 2018. 

 
 

La oferta turística se centra en su arquitectura dotada del siglo XVI, presente en sus 26 

capillas, su zócalo y el Ex Convento de San Juan Bautista, declarado por la UNESCO en 1996 

como patrimonio cultural de la humanidad, edificado por el Fray Jorge de Ávila (PMD, 2018). 
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Dentro del convento se encuentra un museo en el que se puede apreciar una exposición de 

momias que fueron encontradas en la nave mayor de la iglesia, y ejemplifican la forma de vida 

de las personas en ese tiempo en las diferentes clases sociales. 

Otro símbolo representativo de la comunidad es su alfarería (Moctezuma, 2010), una 

tradición que perdura en el tiempo, en la elaboración de casos, platos, cazuelas y figuras de 

barro, representando una de las principales fuentes de ingreso en los artesanos de la comunidad, 

a los cuales les beneficia el crecimiento del sector turístico en la localidad. 

El nombramiento a “Pueblo Mágico” es relativamente reciente, la población local ha 

tomado una posición indiferente ante tal hecho, ni en contra ni a favor, sólo muestran una 

preocupación ante el turismo “forzoso” que saca el máximo provecho económico del patrimonio 

intangible del lugar, al utilizar como un producto turístico las fiestas patronales que desde años 

atrás han organizado las mayordomías por la población local (Figueroa, 2013). 



50  

CAPÍTULO 2. 
 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El estado de Morelos mantiene una compleja conjunción de influencias climáticas, así 

mismo tienen una diversidad biológica, y gran riqueza cultural y patrimonial; por lo que las 

actividades turísticas se favorecen. 

Las actividades de hospedaje y hotelería ofrecen ventajas económicas y sociales. De 

acuerdo al monitoreo hotelero realizado por la DATATUR2, en el estado de Morelos existen 501 

establecimientos de hospedaje (DATATUR, 2013) los cuales se encuentran distribuidos en 

diferentes municipios del Estado, centrándose mayormente en aquellos espacios naturales con 

mayor afluencia turística. En la actualidad, el medio ambiente y la sustentabilidad son factores 

clave en la selección de la oferta turística y hotelera en una sociedad global conocedora de los 

problemas ambientales, el turista actual busca un lugar de relajación en contacto con la 

naturaleza, por ello las cadenas hoteleras deben de integrar dentro de sus servicios prácticas que 

fomenten el cuidado por el medio ambiente y el respeto a la comunidad en la que se encuentran. 

Sin embargo, es conveniente conservar en el tiempo la belleza natural de los espacios 

turísticos, por lo que es necesario generar prácticas que permitan minimizar todas aquellas 

repercusiones que puedan provocarse al entorno, tales como, generación de residuos, 

contaminación de agua de calidad, inadecuada disposición de descargas de aguas negras, ruido, 

tráfico vehicular, entre otros. Por lo que el impacto negativo no sólo se limita al ámbito local por 

que estos efectos pueden ejercer impacto negativo a nivel regional o nacional. 

 

 

 

 
 

2 
Sistema de Monitoreo Hotelero 
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Con la finalidad de garantizar que los beneficios del sector hotelero, produzcan el mínimo 

deterioro de los recursos naturales, la Secretaria de Turismo de México (SECTUR) ha 

establecido un programa de turismo sustentable, que permite a los empresarios del sector 

hotelero a establecer sistemas de gestión enfocados en la promoción de prácticas sustentables en 

el sector turístico. Sin embargo, es necesario realizar estudios que identifiquen los factores que 

limitan la aplicación de las buenas prácticas sustentables implementadas en el sector hotelero, 

que les permita consolidarse en breve tiempo en empresas que cuidan y cumplen con un 

desarrollo sostenible ambiental. 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el diagnóstico de prácticas sustentables en el sector hotelero de los “Pueblos 

Mágicos” del estado de Morelos, a fin de dar cuenta del nivel de responsabilidad en el cuidado y 

aprovechamiento de los recursos naturales, la contribución en la preservación del patrimonio 

cultural, el desarrollo económico de la comunidad local y la relación servicio-calidad en 

empleados y clientes. 

 

 

 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Implementar una metodología para seleccionar y determinar el sitio y la 

muestra de estudio del sector hotelero de los Pueblos Mágicos. 

2. Analizar en distintos procedimientos de certificación sustentable, 

internacionales y/o nacionales, los indicadores de sustentabilidad que se deben cuidar 

en el sector hotelero seleccionado. 

3. Diseñar un instrumento que permita identificar el nivel de desempeño de 

las prácticas sustentables en los lugares de servicio de hospedaje seleccionados. 
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CAPÍTULO 3. 
 

 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

De acuerdo con el enfoque metodológico cualitativo que sugiere Álvarez & Jurgenson, 

2003; fue abordado el presente trabajo de investigación para dar respuesta a la interrogante: 

¿Cuál es el grado y/o nivel de desempeño del sector hotelero en materia de sustentabilidad y 

cuidado del medio ambiente en el estado de Morelos? 

Gómez (2011); menciona que es posible contextualizar el problema de la investigación a 

partir de los argumentos teóricos, para establecer nuevos retos y alcances; así mismo propuso  

que a través de la investigación documental y mediante la búsqueda, análisis y comprensión de 

datos existentes es posible dar respuesta a las interrogantes planteadas. Por lo que inicialmente se 

realizó la indagación en fuentes de información, tanto en libros como en artículos; así como en 

bases de datos estadísticas, leyes, reglamentos, normas, guías de prácticas sustentables, y 

metodologías establecidas para la identificación de prácticas sustentables y de dar respuesta a la 

interrogante anteriormente planteada. 

Adicionalmente para el ejercicio práctico se utilizó la técnica de observación-participante, 

la cual consiste en obtener impresiones de la muestra de estudio por medio de todas las 

facultades humanas, siguiendo un sistema jerárquico de indicadores. Diversos hoteles fueron 

observados a través de una encuesta estructurada que permitió identificar las prácticas 

sustentables y el nivel de desempeño de las mismas (Álvarez & Jurgenson, 2003). 

En la Figura 21, se esquematiza la secuencia y conectividad de las seis etapas, a través de 

las cuales se desarrolló la presente investigación. La etapa 1 consistió en la delimitación y 

selección  de la muestra,  posteriormente en  La  etapa  2  se realizó  la  revisión  documental con 

respecto a la legislación sustentable de los municipios del Estado de Morelos, como parte de La 
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etapa 3 y a partir de la revisión documental, se diseñó un instrumento para la Identificación de 

Prácticas Sustentables, instrumento que se aplicó en La etapa 4 mediante la técnica de 

observación participante, a través de la posición cliente. 

La validación del instrumento para la Identificación de Prácticas Sustentables en los 

hoteles de los “Pueblos Mágicos”, correspondió a La etapa 5, y éste se aplicó el instrumento 

construido en el Pueblo Mágico de Cuatrociénegas, Coahuila. Por último en la etapa 6 se realizó 

el diagnóstico de la aplicación de las prácticas sustentables que los hoteles están realizando y al 

mismo tiempo trasmitiendo a los huéspedes, a partir de la oferta de sus servicios. 

 

Figura 21. Esquema metodológico 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
3.1.1 Etapa 1. Delimitación y selección de la muestra de estudio 

 

La selección de la muestra de estudio se realizó mediante la técnica de muestreo no 

probabilístico, con el objetivo de seleccionar una muestra que proporcione la mayor información 

posible para dar respuesta a la pregunta de investigación (Martínez, 2012). 
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Así mismo, se utilizó el diseño de oportunidad o emergente, el cual se construyó durante 

todo el trabajo de campo, a partir del análisis e interpretación, la documentación y 

sistematización, la observación participante, la interacción en contexto y la retroalimentación 

(Figura 22) con la flexibilidad de aprovechar lo inesperado. 

 

Figura 22. Diseño de oportunidad o emergente 
Fuente: Tomado de Pérez et al., 2017. 

 

 

 
De acuerdo a lo mencionado por Pérez et al., 2017, se decidió emplear el muestreo 

intencionado para estimar la actividad turística en el estado de Morelos, se usaron criterios 

establecidos a partir del análisis teórico contextual. 

 

 

 
Criterio 1. Municipios con mayor número de establecimientos hospedaje. 

 

A partir del uso del registró oficial del INEGI, se seleccionaron los municipios con el 

mayor número de establecimientos de hospedaje. A la muestra seleccionada le serán aplicados 

los criterios 2, 3, y 4. 
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Criterio 2. Áreas Naturales Protegidas. 

 

En el Estado de Morelos existen municipios que se encuentran dentro de reservas naturales 

o bien parte de la superficie de estos municipios pueden estar consideradas áreas naturales 

protegidas. Por lo que las empresas turísticas que se encuentran dentro de estos territorios tienen 

la obligación legal de cumplir con criterios de desempeño ambiental que garanticen su 

responsabilidad con la preservación del patrimonio natural que los rodea. 

Criterio 3. Rutas turísticas. 

 

En el estado de Morelos la afluencia turística de corriente cultural, concurre por dos rutas 

creadas por la Secretaria de Turismo el Estado: 

1) “La ruta de los conventos”, la cual consiste en un recorrido permite admirar la belleza 

y arquitectura de los conventos dominicos, agustinos y franciscanos del siglo XVI, 

monumentos que han sido declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

Por lo anterior fue que se seleccionó cómo un criterio de selección. 

2) “La ruta de Zapata”, conformada por los municipio de la región sur del Estado, se 

caracteriza por destacar la participación del general Emiliano Zapata en la Revolución 

Mexicana, quien estableció su sede del cuartel general en Tlaltizapán, originario de 

Anenecuilco y asesinado en Chinameca en 1919, actualmente estos sitios cuentan con 

museos que representan parte de la historia de los años de 1910 (Estado de Morelos, 

2015). 
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Criterio 4. “Pueblos Mágicos” (PM). 

 

A nivel Federal en el 2000 se creó el Programa “Pueblos Mágicos” (PM), con la finalidad 

de impulsar la actividad turística en aquellos pueblos que se han conservado a través del tiempo 

su valor y herencia histórica cultural. Las empresas turísticas que se sitúan en los PM 

implementan prácticas sociales y ambientales para fomentar la preservación de las expresiones 

culturales. Por lo que éste aspecto fue considerado como un criterio de selección (SECTUR, 

2014). 

Para la delimitación de la muestra de estudio se seleccionaron aquellos municipios que 

cumplieron con tres de los cuatro criterios establecidos. Posteriormente se realizó la 

identificación del sector hotelero con bases en los datos oficiales (INEGI) y a través de 

buscadores Online y filtros (“AND”, “OR” y “NOT”), se identificarán y caracterizarán los 

servicios que se ofrecen en cada establecimiento. Uno de los filtros prioritarios en la 

caracterización del sitio de estudio será “contar con algún distintivo de sustentabilidad (nacional 

o internacional)” (Villegas, 2003). 

Considerando lo recomendado por Pérez et al., 2017; durante la selección del sector 

hotelero se procuró que existiera la variación máxima en la muestra de estudio, para ello se tomó 

en cuenta la categoría de calidad del servicio que el hotel ostenta, de acuerdo a lo establecido en 

el Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano (Tabla 6). 
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Tabla 6. Clasificación de hoteles por número de estrellas. 
 

No. de Estrellas Infraestructura y servicio que se brinda 

 
 

 

Instalaciones excepcionales: 
Lujosas habitaciones con ventanales y/o balcones, incluyen sillón, tocador, 

closets, escritorio, amplios y lujosos baños, frecuentemente con jacuzzy. 

Servicio distinguido, Restaurant que ofrece comida gourmet, incluye bar, 

albercas, gimnasio, spa, área de esparcimiento entre otros servicios. 
 
 

 

Instalaciones de lujo. 
Habitaciones amplias y agradablemente decoradas, incluyen sillón, 

televisor y cómodo baño (podría incluir jacuzzy). 

El servicio es de categoría superior: incluye restaurant y bar, área de 

esparcimiento o gimnasio, con servicio de alimentos 
 

 

Instalaciones confortables 
Habitaciones grandes, pueden incluir un sillón, televisor y un baño 

cómodo. 
Servicio de alimentos y bebidas, en un pequeño comedor. 

 

 

Indispensable: alojamiento limpio y servicio de alimentos (desayuno). 

Básica: Habitaciones más amplias, incluye baño privado, televisor. 

 

 

Indispensable: alojamiento limpio y algún otro servicio. 

Mínima: puede o no tener baño privado, incluir o no televisor 

Fuente: CESTUR, 2016. 

 

 

 

 

3.1.2 Etapa 2. Marco legal sustentable en Tepoztlán y Tlayacapan Morelos. 

 

Para justificar la obligación legal que le corresponde a los establecimientos de hospedaje la 

implementación de las prácticas sustentables, se realizó una revisión documental en el marco 

jurídico estatal vigente de los municipios de estudio Tepoztlán y Tlayacapan. 

La identificación de los reglamentos municipales vigentes al año 2019, se realizó por 

medio de la página oficial del Marco Jurídico del estado de Morelos (Figura 23) 
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Figura 23. Página oficial del Marco Jurídico del Estado de Morelos 

Fuente: Morelos, 2018-2024. 

 

 
 

Como se muestra en la Figura 24 derivado de la revisión del marco teórico se establecieron 

diez indicadores sustentables para la búsqueda de la legislación con la finalidad de identificar el 

cumplimento en las tres esferas de la sustentabilidad en el turismo: 

 

Figura 24. Indicadores de sustentabilidad 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Para verificar si las leyes y reglamentos municipales están acorde a la legislación 

sustentable de mayor jerarquía que representan las leyes federales, se realizó una comparación 
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entre la regulación municipal y lo que establece la legislación federal en cada indicador 

sustentable. 

 

 

 
3.1.3 Etapa 3. Diseño del instrumento para la Identificación de Prácticas Sustentables 

en el sector Hotelero de los “Pueblos Mágicos” 

Para el diseño del cuestionario, se realizó un análisis entre dos normas mexicanas y tres 

guías de prácticas sustentables creadas por organismos internacionales y nacionales que 

establecen las especificaciones que deben seguir los establecimientos de hospedaje para la 

implementación de prácticas sustentables: 

1) NMX-AA-133-SCFI-2013 de Sustentabilidad en el Ecoturismo. 

2) NMX-AA-171-SCFI-2014 de desempeño ambiental en los establecimientos de 

hospedaje. 

3) Guía de prácticas sustentables para pequeños hoteles MAYA KA’AN. 

4) Iniciativa Ambiental de Hoteles Internacionales (International Hotels Environment 

Initiative, IHEI) creada en 1992 por altos directivos. 

5) Guía de turismo sustentable Rainforest Alliance, para las pequeñas y medianas empresas 

de América Latina. 

 

 

 
Para la identificación de las prácticas sustentables que deben ser implementadas por los 

establecimientos de hospedaje, se construyó una matriz de doble entrada. Las filas contienen a 

los instrumentos seleccionados y las columnas describen los indicadores sustentables (Figura 

15). Para cada instrumento, se cuantificó el número de prácticas sustentables correspondientes a 

cada indicador y se aplicó la Ecuación 1 para obtener la media aritmética: 
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=
 𝑋1+𝑋2+𝑋3+𝑋4+𝑋5 

n 
Ec. 1 

 
 

Dónde: 

= Número total de prácticas sustentables para cada indicador. 

X1 = Numero de prácticas correspondientes a la NMX-AA-133-SCFI-2013 

X2 = Número de prácticas correspondientes a la NMX-AA-171-SCFI-2014 

X3 = Número de prácticas correspondientes a la Guía MAYA KA’AN 

X4 = Número de prácticas correspondientes a la Guía IHEI 

X5 = Número de prácticas correspondientes a la Guía Rainforest Alliance. 

n=5 = Número del total de los instrumentos 

 

 
 

Posteriormente se sumó cada una de las medias correspondientes a cada indicador, y dieron 

como resultado el número total de prácticas sustentables para cada esfera ambiental que deben de 

implementar los establecimientos de hospedaje. 

Para la formulación del instrumento de recogida de datos, para cada practica ambiental se 

elaboraron preguntas concretas y cerradas (Nohemy, 2014) que el huésped pudiera percibir 

durante su estancia. 

 

 

 
3.1.4 Etapa 4. Aplicación del instrumento en los PM de Tepoztlán y Tlayacapan 

 

Una vez seleccionada la muestra, se aplicó el instrumento a través de la técnica de 

observación. De acuerdo con lo recomendado por Álvarez y Jurgenson, 2003; la técnica de 

observación consiste en obtener impresiones de la muestra de estudio, mediante todas las 

facultades humanas, siguiendo un sistema categórico. En algunos casos podrían emplearse 

sistemas tecnológicos que permitan el registro permanente para la aplicación de la guía de 

observación de prácticas sustentables. 
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3.1.5 Pilotaje del instrumento de identificación de Prácticas sustentables. 

 

El pilotaje del instrumento se realizó con el objetivo de probar si se ajusta al sector  

hotelero de otros Pueblos Mágicos (Olivos, 2015), considerando que para obtener dicho 

distintivo tienen que cumplir con ciertos requisitos, y uno de ellos es el fomento del turismo 

sustentable. 

Dentro de los 121 Pueblos Mágicos que existen en el país, se seleccionó alguno que 

contará con los criterios de la selección de muestra (Ver 4.1.1), y se aplicó el instrumento en una 

muestra de hoteles, con los resultados se logró comprobar si las preguntas diseñadas pueden se 

ajustan a las características de los Pueblos Mágicos. 

 

 

 
3.1.6 Análisis de los resultados de la identificación de Prácticas sustentables 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta, se analizaron en tablas con la finalidad de 

organizar y observar la situación actual que guarda el cumplimiento de la normatividad 

ambiental, que el sector hotelero de los “Pueblos Mágicos” de Morelos está realizando y cuáles 

son las buenas prácticas sustentables que dicho sector está implementando, en beneficio de la 

comunidad local. 
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CAPÍTULO 4. 

 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.1 Etapa 1. Delimitación y selección de la muestra de estudio 

 

Para la delimitación de la muestra de estudio y de acuerdo al primer criterio, se encontró en 

el Monitoreo Hotelero reportado por la DATATUR3, 2017; que en el estado de Morelos existían 

501 establecimientos de hospedaje, distribuidos en los diferentes municipios del Estado, de 

acuerdo a lo que se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Distribución del sector Hotelero en el Estado de Morelos. 
Fuente: Elaboración propia con información de DATATUR, 2017. 

 

 
 

Observándose que los municipios del Estado de Morelos con un mayor número de 

establecimientos de hospedaje, fueron (descripción en orden descendente): Cuernavaca, 

Tepoztlán, Cuautla, Jojutla, Yautepec, Xochitepec, Tlayacapan, Jiutepec, Puente de Ixtla y 

Temixco. En estos municipios se concentra el 89 % del total de los hoteles censados para el 

3 
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Estado de Morelos. En la Tabla 7 se muestran los resultados que se obtuvieron al ser aplicados 

los cuatro criterios establecidos, a partir del análisis teórico contextual, y que permitieron estimar 

la actividad turística en el Estado de Morelos (Pérez et al., 2017), para delimitar la muestra y 

seleccionar los municipios atractivos a ser considerados en este estudio 

Tabla 7. Delimitación de la muestra de estudio de acuerdo a los criterios establecidos. 

 
Criterio 1. 

Establecimientos 

de hospedaje 

Criterio 2. 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

Criterio 3. 

Ruta de los 

conventos 

Criterio 4. 

“Pueblos 

Mágicos” 

M
u

n
ic

ip
io

s 
d

el
 E

st
a
d

o
 d

e 
M

o
re

lo
s Cuernavaca    

Tepoztlán   

Cuautla    

Jojutla    

Yautepec    

Xochitepec    

Tlayacapan   

Jiutepec    

Puente de Ixtla    

Temixco    

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la Tabla 7, es posible observar que de los diez municipios del Estado de 

Morelos sólo dos cumplen con los cuatro criterios, éstos municipios son: Tepoztlán y 

Tlayacapan, estos municipios cuentan con el distintivo de “Pueblos Mágicos”, por encontrarse 

dentro del corredor biológico Chihinautzin son considerados Área Natural Protegida, y a través 

de ellos cruza la Ruta de los Conventos (Figura 26). 

De acuerdo los datos registrados por el INEGI, en el Anuario Estadístico y Geográfico de 

Morelos, 2017, se logró observar que entre los dos “Pueblos Mágicos” suman un total de 105 

establecimientos de hospedaje. Para Tepoztlán se registran 89 establecimientos de Hospedaje (56 

Hoteles, 2 Cabañas, 27 Pensiones, 2 son departamentos con servicio de Hospedaje y casas de 

huéspedes). En Tlayacapan se registra un 33% de sector hotelero (16 Hoteles, 2 Cabañas y 8 
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Pensiones y casas de huéspedes). Con lo anterior es posible observar que los “Pueblos Mágicos” 

de Tepoztlán y Tlayacapan cuentan con diversidad de establecimientos de hospedaje de 

diferentes niveles y categorías (Figuras 26 y 27). 

 

Figura 26. Mapa del Estado de Morelos con los criterios 2,3 y 4. 
Fuente: Elaboración Propia con información e imágenes de SECTUR, 2014. 

 

 

 

Figura 27. Diversidad Hotelera. 

Fuente: Elaboración propia con imágenes tomadas de Bookig.com. 
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Figura 28. Clasificación por estrellas de los Hoteles de los “Pueblos Mágicos” de Morelos. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2017 

 

 

 
Para la selección de la muestra, y de acuerdo a lo observado en la Figura 28, el sector 

hotelero de los “Pueblos Mágicos” se reclasifico de acuerdo a la calidad del servicio que ofrece, 

conforme a lo establecido por el Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano (Tablas 8 y 9). 

Con ayuda del servidor Google Maps se localizaron los hoteles de Tepoztlán y Tlayacapan, 

y con el acceso a las páginas web oficiales y se identificaron los establecimientos de hospedaje 

que cuentan con certificaciones en los servicios que ofrecen (Tabla 10). 

En la diversidad los servicios de hospedaje del Municipio de Tepoztlán se observó que los 

hoteles además de ser de mayor nivel en el número de estrellas, la gran mayoría de ellos presenta 

al menos una certificación relaciona al cuidado y respeto al medio ambiente a la calidad en 

servicio, a la calidad en el servicio de eventos especiales particularmente bosas y respetuosos con 

las mascotas (Tabla 10). 

Clasificación por número de estrellas 

Tepoztlán Tlayacapan 
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Tabla 8. Caracterización del sector hotelero de Tepoztlán. 

 
Nombre del hotel 

 

 

Servicios  

Certificado 
por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amomoxtli 4 X X  X X X    - 

Casa Las Gaviotas 3    X X X    - 

Colibrí Hotel Boutique 3  X X       EF 

Hostal De La Luz 3 X X X X X X  X  TM, CNJ, TA. 

Hotel & Spa Posada Del Valle 4 X X  X X X  X   

Hotel Boutique Casa Isabella 4 X  X X X X  X X TA; TC 

Hotel Casa Bugambilia Un 
Pequeã‘O Hotel 

3 X X X X X X 
  

X 
 

Hotel Casa De Amador 3  X   X X     

Hotel Casa Fernanda 5 X X X X X X 
  

X 
TM, CNJ, TA, 

WS. 

Hotel Espacio Mágico 3 X  X X  X     

Hotel Jardin De La Abundancia 4 X X X X X X   X  

Hotel La Buena Vibra 4 X X X X X X X 
 

X 
TM, TA, WS, 

DM, PL 

Hotel Nuevo Amanecer 5 X X  X X X   X  

Hotel Posada Del Tepozteco 3 X X X X 
   

X X 
TM, TA, WS, 

PF. 

Hotel Posada La Casa De 
Adobe 

4 X 
 

X 
 

X 
   

X 
 

Hotel Puerto Villamar 3 X   X X X   X  

Hotel Quinta Del Sol 3 X   X X X  X   

Hotel Real Del Valle 3 X X  X     X  

Hotel Amatlan De Quetzacoatl 3 X X X X X X  X   

Hotel Valle Mí•Stico 4 X  X X X X  X   

Hotel Villas De Hueytlaltenco 3 X          

Hotel Y Centro De Retiro Casa 
Azul 

3 X 
  

X X 
     

Hotel Y Spa Sitio Sagrado 5 X X X X X X  X X TM, DH 

Las Puertas De Tepoztlan 3 X X  X X X  X   

Milcoapa 4 Desayuno  X X   X   

Mooca Hotel 4 X X X X X X X    

Posada La Presa 4 X   X X X     

Posada Nican Mo Calli 4 X  X X X X     

Spa Hotel Boutique Rustika 3 X X X X X X  X   

Teocalli Hotel 4 X X  X X X  X X  

Tubohotel 4 Desayuno  x x     PG 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Siglas de las Certificaciones: TM = Tesoros de México, DH = Distintivo H; PG = Premier 

Glamping; TA = TripAdvisor; WS = Wedding Spcialist; PF = PetFriendly; WS = Wedding Spcialist;  

DM = Distintivo M; PL = Punto Limpio; CNJ = Conde Nast Johansens; TC = Travellers Choice; GPS = 

Gran Pequeño Skal; EF = Eco Friendly; TC = Travellers Choice. 

 

 

 
Lo que indica que estos establecimientos se encuentran familiarizados con sistemas de 

calidad y gestión desde al menos una perspectiva administrativa, por lo que resultaría interesante 

conocer el grado de desempeño que éstos hoteles guardan en relación prácticas sustentables en 

los servicios que ofrecen, en sus instalaciones y en el personal que labora en dichos espacios. 
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Tabla 9. Caracterización del sector hotelero de Tlayacapan. 

 

Nombre del hotel 

 

 

Servicios  
Certificado 

por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Boutique Los Faroles 3 X X  X X     --- 

Hotel Boutique Los Faroles 3 X X  X X     --- 

Villa Los Agaves 4 X  X  X X    --- 

Casa Tonantzin 4 X   X X X  X  --- 

Paraíso Del Sol 4 X X X X X X X X X --- 

Hotel Hacienda San Miguel 3    X X     --- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Siglas de las Certificaciones TM = Tesoros de México, DH = Distintivo H; PG = Premier 

Glamping; TA = TripAdvisor; WS = Wedding Spcialist; PF = PetFriendly; WS = Wedding Spcialist; 

DM = Distintivo M; PL = Punto Limpio; CNJ = Conde Nast Johansens; TC = Travellers Choice; GPS = 

Gran Pequeño Skal; EF = Eco Friendly; TC = Travellers Choice. 

 

 

 

 

Debido a que Pueblo Mágico de Tepoztlán cuenta con hoteles de diferente nivel de 

estrellas, se consideró que para tener una mayor representatividad en la muestra se seleccionará 

un hotel de cada categoría o nivel de estrellas (Figura 29). 

 

Figura 29. Selección de la muestra de hoteles en Tepoztlán 
Fuente: Elaboración propia con ayuda de Google Maps. 
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Tabla 10. Certificaciones hoteleras presentes en los hoteles de Tepoztlán. 

Logotipo Denominación Descripción 

 

 
Eco Friendly 

 
Sello de ser un establecimiento respetuoso con el ambiente. 

 

Certificado de 

Turismo 

Glamping 

Certificado que acredita un servicio en contacto con la naturaleza. 

Glamping es una forma de acampar con estilo y sentir la naturaleza 

al mismo tiempo. 

 

 

Certificado De 

Excelencia 

TripAdvisor 

Rinde homenaje a determinados alojamientos, atracciones y 

restaurantes que demuestran constantemente un compromiso de 

excelencia en la hospitalidad. Para acceder al certificado se toman 

en cuenta la cantidad, la calidad y la actualidad de las opiniones de 

los que envían los viajeros en un periodo de 12 meses. 

 

 

 
Tesoros De 

México 

Es un reconocimiento de la SECTUR, que tiene como principal 

propósito impulsar la excelencia de los Hoteles y Restaurantes 

cuyos altos estándares de servicio, características arquitectónicas y 

gastronómicas, reflejan y promueven la riqueza de la Cultura 

Mexicana. 
 

 

Condé Nast 

Johansens 

Reconocimiento a Hoteles de excelencia. Este premio se ha 

convertido en una marca de calidad, reconocida por los 

consumidores de lujo y los profesionales del turismo. 

 

 
Distintivo 

Moderniza 

Es un programa de la SECTUR, que promueve una forma moderna 

de dirigir y administrar una empresa turística, a través de la 

estimulación e incentivación de sus colaboradores en la calidad en 

el servicio. 
 

 

 
Distintivo H 

Reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la 

Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos 

y bebidas: por cumplir con los estándares de higiene que marca la 
Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004. 

 

 

 
 

Punto Limpio 

Reconocimiento que otorga la SECTUR a las empresas del Sector 

Turístico por haber implementado la metodología que evalúa los 

puntos de: Formación de Gestores, Calidad Higiénica, Buenas 

Prácticas por Unidad de Negocio, Aseguramiento de Calidad, 

Asesoría y Validación. 

 

Destination 

Wedding 

Certification 

Specialist 

Certificado de la calidad en el servicio en la organización de 

eventos sociales, especialmente en Bodas. El certificado de obtiene 

a partir de un curso el cual se tiene que acreditar un examen con 

una calificación superior a 8. 

 

 
Pet Friendly 

 
Establecimiento amigable con las mascotas. 

Fuente: Elaboración propia con información de SECTUR, 2014. 

A diferencia de Tepoztlán, Tlayacapan obtuvo el distintivo de “Pueblo Mágico” en el 

2011, por lo que actualmente aún no cuenta con hoteles de cinco estrellas. De acuerdo con el 

estudio realizado por Figueroa, 2013; el 80% de los turistas que visitan Tlayacapan provienen de 

la ciudad de México, el 20% restante visitantes extranjeros y en su mayoría provienen del mismo 

Estado de Morelos, por lo que esta demanda favorece que los hoteles de cuatro y tres estrellas, 
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que cuenten con habitaciones confortables, sean ocupados los fines de semana. Por lo que la 

muestra de estudio para el pueblo de Tlayacapan se limitó a los hoteles de diferente categoría 

seleccionando un hotel de 3 estrellas, una posada que se encuentra en la clasificación de 2 

estrellas y un hostal dentro las características de los hoteles de una estrella (Figura 30). 

Si bien las certificaciones hoteleras representan un distintivo de calidad y una mejora 

continua en la excelencia del servicio, no se encontró ninguna certificación en materia de calidad 

o ambiental para los hoteles de Tlayacapan. 

 

Figura 30. Selección de la muestra de hoteles de Tlayacapan. 
Fuente: elaboración propia con ayuda de Google Maps. 

 

 

 
4.1.2 Etapa 2. Marco jurídico 

 

Como resultado de la revisión realizada a los documentos del marco legal sustentable para 

los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan, se encontraron leyes y reglamentos correspondientes 

para cada indicador sustentable. Como se muestra en Tabla 11, Tlayacapan presenta un avance 

significativo en normatividad respecto al cumplimiento de los indicadores de sustentabilidad, 
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debido a que este pueblo cumple con nueve de los diez indicadores seleccionados. Por su parte el 

pueblo de Tepoztlán sólo cuenta con instrumentos normativos para cuatro indicadores. 

Tabla 11. Leyes y reglamentos referentes a los indicadores sustentables de Tepoztlán y Tlayacapan 

Indicador Tepoztlán Abreviatura Tlayacapan Abreviatura 
 

 
Reglamento de Salud RS 

Reglamento del Sistema de 

Agua Potable 
RSAP 

 

 

 

Ley de Ingresos 

 

LI 
Reglamento para la 

Protección al Ambiente y la 
Preservación Ecológica 

 

RPAPE 

 

 

Reglamento de Residuos 

Sólidos 

 

RRS 
Reglamento del Servicio 

Público de Limpieza y 
Saneamiento 

 

RSPLS 

 

 

 

--- --- 
Reglamento para la 

Protección al Ambiente y la 

Preservación Ecológica 

 

RPAPE 

 

 

 
 

---- 

 

--- 

Reglamento para la 

Protección, Mejoramiento, y 

Conservación de la Imagen 

Urbana y del Patrimonio 
Cultural 

 
RPMCIU 

PC 

 

 

Reglamento de Protección 

Civil 
RPC 

Reglamento de Protección 

Civil 
RPC 

 

 
 

 
---- 

 

 
--- 

 
 

Reglamento interno de 

turismo 

 

 
RIT 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con la base de datos de MORELOS, 2018-2024. 

 

Según la teoría de Pichardo 2009, los municipios no reconocen tener primordial 

responsabilidad con el medio ambiente, a pesar de las facultades que la Constitución Política 

impone de manera obligatoria a los municipios en el artículo 115, párrafo III, respecto a brindar 

los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, la 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Se encontró que en los 

municipios de estudio los indicadores de consumo de agua, descarga de agua y gestión de 

residuos que competen al artículo 115, cuentan con instrumentos regulatorios. 
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Tabla 12. Aspectos sustentables considerados en los marcos legales 
Indicador Leyes federales Leyes Municipales 

 

 

 

1. Ley de Aguas Nacionales Art. 12. 
El aprovechamiento del agua debe realizarse 

con eficiencia y debe promoverse su reúso y 
recirculación. 

RS Art. 31. 
En los casos de construcciones destinadas al alojamiento de personas o servicios 
al público se contarán con servicio sanitario, agua potable y drenaje. 

RSAP Art. 13. 
Los usuarios del Sistema de Agua Potable tienen las siguientes obligaciones a) 
Cubrir el pago por el servicio de Agua Potable 

 

 

 

  

Ley de Aguas Nacionales Art. 17. 
LI. Art. 8 
Pagar al sistema de agua potable lo que le corresponda por concepto de drenaje 

Las personas físicas o morales que y tratamiento de aguas residuales. 
 

contaminen los recursos hídricos son RPAPE. Art. 22 
responsables de restaurar su calidad, y se El aprovechamiento de aguas en las actividades productivas y susceptibles de 
aplicará el principio de que "quien contaminación, conllevará la responsabilidad obligatoria de tratamiento de las 

contamina, paga". descargas, para reintegrarlas en condiciones adecuadas para su reutilización en 
 otras actividades. 

 
 

 

Reglamento de la Ley de Residuos RRS Art. 34 

Sólidos para el estado de Morelos 
Art. 6. 

Contar con un plan de manejo para la prevención y reducción de la generación 
de los residuos a través de prácticas de consumo y producción sustentables. 

RSPLS Art. 21. XIII.- 
Procurar la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos para fines de 

reciclaje. 

Las personas físicas o morales, que generen 

o manejen residuos, están obligadas a darles 
un manejo ambiental y sanitariamente 

adecuado. 
 

 

Acuerdo por el que se otorga un estímulo 
fiscal a las personas físicas o morales que 

presten servicios de hospedaje y que usen 

energía solar térmica para el calentamiento 
del agua. 

 
No se encontró regulación. 

No se encontró regulación. 

 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico No se encontró regulación. 

y la Protección al Ambiente Art. 15 

VII. 

 

RPAPE Art. 13. 
El aprovechamiento de los recursos naturales La preservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales dentro del 
debe realizarse de manera que se asegure el Municipio, son de orden público e interés social e implica una 

mantenimiento de su diversidad y corresponsabilidad social. 

renovabilidad.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ley General de Turismo Art. 58. IV 
Los prestadores de servicios deben participar 
en el manejo responsable de los recursos 
naturales, arqueológicos, históricos y 

culturales, en términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

No se encontró regulación. 

RPMCIUPC Art. 94. 
Los propietarios o poseedores de edificaciones tendrán las siguientes 

obligaciones: 1. Conservar en buen estado las fachadas de sus inmuebles y 

pintarlas cuando menos una vez cada dos años. 

Ley de Protección Civil Art. 40. 
Los inmuebles e instalaciones fijas y móviles 
de las dependencias, entidades, instituciones, 

organismos, industrias o empresas 

pertenecientes a los sectores público, privado 
y social, a que se refiere el Reglamento de 

esta Ley, deberán contar con un Programa 

Interno de Protección Civil. 

RPC Art. 33. 
Los propietarios, responsables, gerentes o administradores de establecimientos 

de hospedaje están obligados a exhibir una póliza de seguro de responsabilidad 
civil y elaborar e implementar un Programa Interno de Protección Civil. 

RPC. Art. 24. 
Los propietarios, poseedores, administradores o encargados de establecimientos, 

instalaciones, edificaciones, están obligados durante el primer trimestre del año, 
a contar con una Unidad Interna de Protección Civil y a elaborar un Programa 
Interno de Protección Civil respectivamente. 

Ley General de Turismo Art. 58. X 
Cumplir con las características y requisitos 
exigidos, de acuerdo a su clasificación 

No se encontró regulación. 

RIT. Art 22 VIII. 
Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos 
anunciados, ofrecidos o pactados. 

Ley General de Turismo Art. 58. VIII 
Profesionalizar a sus trabajadores y 
empleados, en los términos de las leyes 
respectivas, en coordinación con la 
Secretaría. 

No se encontró regulación. 

RIT. Art 22 VIII. 
Participar en los Programas de capacitación turística 

Ley General de Turismo Art. 58. II. 
Informar al turista los precios, tarifas, 
condiciones, características y costo total, de 

los servicios y productos que éste requiera 

No se encontró regulación. 

RIT. Art 22 VI. 
Mostrar visiblemente y de manera permanente en los lugares de acceso al 
establecimiento, los principales precios y tarifas, y los servicios de guía de 

turistas, deberán portar su acreditación e identificación a la vista. 

Fuente: Elaboración propia con base a DOF 1992, DOF 2003, DOF 2006, DOF 2009, DOF 2012. 
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Sin embargo queda ambiguo el alcance de “brindar los servicios” respecto a la relación de 

las buenas prácticas. Por ejemplo, el servicio de recolección de residuos que los municipios 

realizan, lo llevan a cabo a través de hacer pasar el camión recolector exclusivamente ciertos días 

a la semana y a que traslade los residuos a un sitio específico para su disposición, lo que no 

garantiza un manejo adecuado. 

Para poder definir de manera más específica las obligaciones que les corresponden a todas 

las personas físicas y morales que causen un impacto en el ambiente, el estado creó leyes y 

normas (Anexo 1) que establecen las acciones de prevención y/o mitigación correspondientes a 

cada aspecto ambiental. Con el objetivo de corroborar la concordancia entre lo que establece la 

Ley Federal respecto a la Ley Municipal correspondiente a cada indicador sustentable se creó la 

Tabla 12. Donde se comparó el artículo de la ley que establece la obligación de las buenas 

prácticas y el artículo de la ley/o reglamento municipal. 

Se encontró un 90% de concordancia entre ambas regulaciones, sólo se encontró una 

diferencia significativa en el indicador de consumo de agua, en donde el artículo 12 de la Ley de 

Aguas Nacionales establece el aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia 

promoviendo su reusó y recirculación, práctica ambiental que la parte municipal no especifica. 

Sólo establece la obligación que tienen de cubrir con su cuota correspondiente por el uso del 

servicio. 

 

 

 
4.1.3 Etapa 3 Diseño del instrumento de identificación de Prácticas Sustentables 

El instrumento de identificación de prácticas sustentables se construyó a partir de la 

revisión de instrumentos previamente establecidos: Normas oficiales Mexicanas (NMX) e 

instrumentos voluntarios, a través de una tabla comparativa se realizó el análisis de los 
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instrumentos para extraer indicadores de sustentabilidad y reactivos que se tomaron como 

referencia para diseñar el instrumento de identificación de prácticas sustentables. En las tablas 

comparativas 13 y 14 se indica el campo de aplicación para el que fueron diseñados los 

instrumentos, su carácter: obligatorio o voluntario, el certificado que se obtiene al cumplir con 

sus indicadores, el número de total de reactivos a evaluar y se indicó con una ( ) los indicadores 

que contempla para cada esfera sustentable (ambiental, social y económica). 

 

 

 
4.1.3.1 Normas Mexicanas. 

 

Las Normas Mexicanas tienen el objetivo de establecer requisitos específicos que deben de 

cumplir de manera voluntaria aquellos establecimientos comprometidos en mejorar la calidad del 

servicio que ofrecen. A partir del análisis documental se encontró que México no cuenta con una 

norma específica que regule los requisitos de sustentabilidad que deben cumplir los 

establecimientos de hospedaje. 

Sin embargo, las normas que se acercan a dichos requisitos son dos: la NMX-AA-133- 

SCFI-2013 que establece los requisitos de sustentabilidad para las actividades de ecoturismo y la 

NMX-AA-171-SCFI-2014 para los establecimientos de hospedaje pero regulando sólo los 

requisitos de desempeño ambiental, dejando débil la parte social y económica. 

Los resultados de la comparación entre ambas normas se muestran en la Tabla 13, 

indicando que por ser NMX son de carácter voluntario, las dos ofrecen un certificado al cumplir 

con sus indicadores, y de acuerdo a los registros oficiales por la SEMANART hasta el año 2019 

en México no se encontraban registrados establecimiento de hospedaje con el certificado de 

“Hoteles Verdes”; Sin embargo, se encuentran registrados 28 centros ecoturísticos que poseen el 

certificado de “Ecoturismo”. 
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Se observó que la norma más completa es la NMX-AA-171-SCFI-2014 de desempeño 

ambiental en los establecimientos de hospedaje, ya que cuenta con 85 indicadores distribuidos en 

las tres esferas de la sustentabilidad. 

 

 

 
Tabla 13. Comparación de Normas Mexicanas de prácticas sustentables para el sector hotelero. 

 

Norma 

NMX-AA-133-SCFI-2013 NMX-AA-171-SCFI-2014 

Requisitos y especificaciones de 

sustentabilidad en el ecoturismo. 

Requisitos y especificaciones de 

desempeño ambiental de 

establecimientos de hospedaje. 

 
 

Campo de aplicación 

Personas físicas o morales 

interesados en el desempeño 

sustentable y buenas prácticas 

ambientales en el ecoturismo en el 

territorio nacional. 

Establecimientos de hospedaje 

interesados en demostrar el 

cumplimiento de los requisitos de 

desempeño ambiental turístico en 

todo el territorio nacional. 

Carácter Voluntario Voluntario 

 
 

Certificado 

  

No. De reactivos 34 prácticas 85 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Gestión del agua  

Conservación de la 
vida silvestre 

 

Uso eficiente de la 
energía 

 

Gestión de los residuos  

Aire --- 

Educación ambiental --- 

S
o

ci
a

l 

Patrimonio cultural --- 

Condiciones seguras --- 

Satisfacción del cliente --- 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Compras 
 



 



Empleo --- 
 



Fuente: Elaboración propia con base a NMX-AA-133-SCFI-2013 y .NMX-AA-171-SCFI-2014. 
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4.1.3.2 Guías de prácticas sustentables 

 

Con la finalidad de analizar instrumentos específicos de buenas prácticas para el sector 

hotelero, se seleccionaron tres instrumentos creados por organizaciones nacionales e 

internacionales, encontrando en estas guías voluntarias similitudes y diferencias, entre los 

indicadores de sustentabilidad que estas guías incluyen. 

El primer instrumento analizado fue la Iniciativa Ambiental de Hoteles Internacionales 

(International Hotels Environment Initiative, IHEI) creado en 1992 en España, con la finalidad 

de mejorar el desempeño del sector hotelero. De acuerdo con Ayuso (2003); esta guía es una las 

primeras iniciativas para promover la incorporación de buenas prácticas ambientales. El segundo 

instrumento analizado, fue creado por la organización Rainforest Alliance en Ámsterdam, a 

través de un programa de turismo sustentable para las pequeñas y medianas empresas de 

América Latina, publicado en el año 2000. 

Como tercera herramienta se analizó una guía de buenas prácticas sustentables de 

operación para pequeños hoteles, creada por la organización MAYA KA’AN en Quintana Roo, 

México. Este fue el único instrumento que se encontró disponible y con acceso libre; la revisión 

de este instrumento permitió situar el contexto del sector hotelero con la visión que se cuenta a 

nivel nacional sobre las prácticas sustentables, y poder tener una comparativa entre las 

regulaciones a nivel internacional. 

De acuerdo con la información obtenida de los tres diferentes instrumentos se construyó la 

Tabla 14. Se observó que la guía más completa es la creada por Rainforest, con un total de 113 

indicadores y un mayor número de indicadores de sustentabilidad: 9 ambientales, 3 sociales y 4 

económicos, sin embargo engloban características generales para todas las actividades de 

turismo, no son específicos para los establecimientos de hospedaje. 
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Tabla 14. Comparación de las guías de prácticas sustentables emitidas por organismos internacionales de turismo 

sustentable. 
  MAYA KAAN IHEI RAINFOREST 

Manual 

Guía de buenas prácticas… 

Pequeños 
establecimientos 

de Hospedaje. 

En el sector de 

alojamiento. 

De Turismo 

Sostenible. 

 

 

 

Descripción 

Generar un 

turismo 

sustentable, de 

bajo impacto 

ambiental y el 

beneficio directo 

a las 

comunidades. 

Generar una guía 

que brinde una 

perspectiva de 

cuestiones 

ambientales y 

sociales cruciales 

para el éxito a largo 

plazo del sector de 
alojamiento. 

Instrumento guía, 

que facilita la 

promoción y la 

adopción de buenas 

prácticas de 

turismo sostenible 

diseñado 

especialmente para 
comunidades. 

Carácter Voluntario Voluntario Voluntario 

 

 

Certificado 

 

 

 

 

No especificado 

 

 

Diseñado para Hoteles Hoteles 
Comunidades de 
Latinoamérica 

No. De reactivos 83 prácticas 90 prácticas 113 prácticas 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Gestión de la energía   

Gestión del agua   

Aguas residuales   

Gestión de los residuos   

Productos químicos --- --- 

Contribución a la biodiversidad y a la 
conservación de la naturaleza 

  

Áreas protegidas --- --- 

Áreas agropecuarias y de producción 

comunitaria 
--- --- 

Jardines y áreas verdes --- --- 

S
o

ci
a

l 

Contribución al desarrollo de la 
comunidad 

  --- 

Cuestiones seguras en el lugar de 
trabajo 

  --- 

Responsabilidad empresarial --- --- --- 

Participación comunitaria --- --- 

Nuestra cultura --- --- 

Recursos culturales  --- 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Política de abastecimiento ---  --- 

Gestión de compras y consumo  --- --- 

Cadena de valor --- --- 

Capacitación  --- 

Servicio al cliente  --- 

Sistema financiero --- --- 

Fuente: Elaboración propia en base a Maya Kaan, IHEI, Rainforest. 
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Con la finalidad de transformar el previo análisis cualitativo a un análisis semicuantitativo 

se construyó una matriz de doble entrada (Tabla 15) en las filas se colocaron los instrumentos 

analizados y en las columnas se seleccionaron doce indicadores de sustentabilidad. 

En la Tabla 15, se indica el número de preguntas con los cuales se mide cada indicador, por 

ejemplo, para el indicador de consumo de agua la NMX-AA-133-SCFI-2013 lo mide a través de dos 

preguntas, por su parte la NMX-AA-171-SCFI-2014 emplea catorce reactivos. Y las guías Maya 

Ka’an aplica seis, la IEHI utiliza ocho, la Rainforest emplea siente; y en promedio podrían ser 

empleados ocho preguntas para medir el indicador de consumo de agua. 

El mismo procedimiento se realizó para el análisis semicuantitativo de los once indicadores 

restantes, dando como resultado un promedio de 62 preguntas por los doce indicadores que se 

emplearon para la construcción del instrumento (Anexo 1). Las preguntas se distribuyeron de la 

siguiente manera: 37 de las preguntas para el ámbito ambiental, 13 preguntas permiten estiman la 

contribución de la esfera social y 12 preguntas contribuyen a estimar la situación económica. 

Quedando una relación del 60 % para la esfera ambiental, 21 % para la esfera social y del 19 % 

para la esfera económica; como se muestra en la Figura 30. 

Debido a que la aplicación del instrumento se realizaría desde una perspectiva visual, a 

través de la posición de cliente, se volvieron a revisar las 62 preguntas para seleccionar aquellas 

que pudieran ser fácilmente identificados reduciéndose a un total de 42 preguntas, las cuales se 

presentan en la Tabla 16. Y en las Figuras 31 y 32 se puede apreciar su clasificación de estas 

preguntas de acuerdo al indicador al que corresponden. 
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Ambiental Social Económico 

60% 
21% 

19% 

 

 

 

 

 
 

 
Instrumento 

Ambiental Social Económico  
TOTAL Agua  

Residuos Energía Aire 
Recursos 
naturales 

Patrimonio 
cultural 

Seguridad 
e higiene 

Satisfacción 
del cliente 

Empleo 
 

Compras 
 

Transparencia 
Consumo Descarga 

N
o

rm
as

 NMX-AA-133- 
SCFI-2013 2 2 11 5 0 5 2 0 0 0 2 0 29 

NMX-AA-171- 
SCFI-2014 

14 8 6 6 3 13 2 1 1 4 5 0 63 

G
u

ía
 Maya Kaan 6 1 7 7 1 7 15 12 6 7 4 9 82 

IHEI 8 7 9 9 0 8 3 1 2 3 9 4 63 

RAINFOREST 7 2 9 6 6 7 5 7 9 5 3 0 66 

Promedio* 8 4 8 7 2 7 5 4 4 4 5 3 62 

Tabla 15. Matriz de doble entrada para la obtención del número de preguntas para el diseño del instrumento 

Fuente: Elaboración propia. *Corresponde al promedio de las prácticas por indicador del total de instrumentos 
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Figura 30. Esferas de sustentabilidad en el instrumento de Prácticas Sustentables para el Sector Hotelero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Preguntas de inspección visual respecto a las 62 prácticas ambientales 
 Práctica sustentable Pregunta para indicador 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

a
g

u
a

 

Cuenta con infraestructura o algún sistema de 

captación y aprovechamiento de agua de lluvia. 

Dentro de alguna de sus áreas cuenta con 

infraestructura que permita la captación de agua de 

lluvia 

Utiliza dispositivos y equipos ahorradores para 

reducir el consumo de agua en grifos, inodoros, tarjas, 
riego de jardín, etc. 

¿Cuál de las siguientes llaves se asemeja a la que 

encontró en su habitación: Sensor / Mondo mando / 
Mezcladora? 

Emprende acciones para reducir el consumo del agua 

en su operación diaria. (Rehúso de toallas, lavadoras 
con cargas completas, etc.) 

¿En la habitación cuentan con mensajes que le 

recomienden el rehusó de las toallas, para evitar el 
lavado diario? 

Mantiene una campaña permanente de 

concientización para el uso eficiente del agua dirigida 
a empleados y usuarios. 

¿Cuenta con eco-etiquetas con mensajes para el 

ahorro de agua? 

Cuenta con un programa de mantenimiento 

preventivo y supervisiones regulares para evitar el 
desperdicio de agua. 

Fuera del alcance del huésped. 

Utiliza sistema de riego por goteo, riego nocturno 

controlado y/o cancelación de riego en tiempos de 
lluvias. 

Durante su estancia ¿Cuál fue la manera que pudo 

apreciar que realizan el riego del jardín? 
Manguera, Aspersor, Goteo, No se tiene jardín 

Utiliza tecnologías que reduzcan el consumo de agua 
mediante el reciclado. 

Fuera del alcance del huésped. 

Realiza reforestación de las áreas verdes o participa 

en campañas de reforestación locales para contribuir a 

la infiltración del agua. 

¿De qué tamaño considera que es el jardín del hotel? 

D
es

ca
rg

a
s 

Aplica por lo menos algún método para el tratamiento 
de aguas residuales (TAR). 

Pudo visualizar algún método de los siguientes 
métodos para el tratamiento de las aguas residuales. 

Utiliza aguas grises para lavar los suelos, llenar las 
cisternas de los inodoros para regar los jardines. 

Fuera del alcance del huésped. 

Minimiza la utilización de cloro, detergentes y otras 

sustancias químicas que vayan a parar a las aguas 

residuales. 

¿El hotel proporciona productos biodegradables para 

la higiene personal de sus huéspedes? 

Guarda el aceite y las grasas utilizados para 
procesarlos por separado. 

Fuera del alcance del huésped. 

R
es

id
u

o
s 

Se establecen metas de reducción, compra, 

internación, venta y consumo de materiales y 

productos empacados individualmente como: PET, 

aluminio, en general, envases y empaques de lenta 
degradación. 

¿Utiliza papel biodegradable para mostrar su demás 

trípticos de información adicional, como sobre para 

propinas, directorios, etc? 

Prohíbe el uso de unicel dentro de sus instalaciones. 

Sustituye los artículos desechables por otros 

reutilizables: pilas recargables, jaboneras rellenables y 

las bolsas de tela para la ropa sucia. 

Utiliza contenedores rellenables para la disposición de 

productos de higiene. 

Cuenta con un Plan de Manejo Integral de Residuos. ¿En las áreas comunes cuenta con contenedores para 
la separación de residuos? 

Realiza separación primaria en los puntos de 

generación de residuos y separación secundaria de 
todos los residuos sólidos urbanos. 

¿La habitación cuenta con un contenedor para 

residuos de manejo especial (jeringas, medicamentos, 
pilas, etc.)? 

Dispone de contenedores de almacenamiento 

temporal de residuos con tapa y sin contacto con el 

suelo evitando derrames, escurrimientos o dispersión 
de su contenido. 

Fuera del alcance del huésped. 

Los sitios de almacenamiento temporal están 

construidos con dispositivos que impidan la filtración 

al suelo de escurrimientos o lixiviados y estar alejados 
de cuerpos de agua. 

Fuera del alcance del huésped. 

Los residuos orgánicos generados por el prestador de 
servicios turísticos son utilizados para compostaje. 

Fuera del alcance del huésped. 

Promueve entre empleados y turistas la aplicación de 

buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos 
urbanos. 

¿Cuenta con eco-etiquetas con mensajes para la 

disminución de residuos? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Preguntas de inspección visual respecto a las 62 prácticas ambientales 
 Práctica sustentable Pregunta para indicador 

E
n

er
g

ía
 

Utiliza equipos y dispositivos ahorradores de energía ¿Cuál es el tipo de sistema de climatización, 

con el que cuenta la habitación? 

¿Cuál es el tipo de luminaria que utiliza en la 

habitación? 

Utiliza fuentes de energía renovable en sus instalaciones. ¿Se pudo percatar si la empresa utiliza fuentes 

de energía alternativa en sus instalaciones 
(calentadores, paneles? 

Aplica medidas para el máximo aprovechamiento de la luz 

natural, promoviendo el apagado de luces cuando no estén 

en uso. 

¿Cómo considera que el diseño de la habitación 

cuenta con ventilación natural, aprovechando la 

reflexión de luz solar para obtener un ambiente 

agradable en la habitación? 

Aplica diseño bioclimático que considere aspectos de 

orientación, soleamiento y protección solar, aislamiento 
térmico y ventilación cruzada en las construcciones. 

¿Considera que la habitación cuenta con las 

suficientes ventanas para aprovechar la 
ventilación natural? 

Cuenta con un Programa de Uso Eficiente de la Energía Fuera del alcance del huésped. 

Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y 

supervisiones regulares para minimizar el consumo de la 
energía eléctrica. 

Fuera del alcance del huésped. 

Motiva a clientes y empleados en el ahorro de energía ¿La habitación cuenta con mensajes de ahorro 
de energía? 

A
ir

e
 

Adopta medidas para minimizar las emisiones de gases, 

aerosoles contaminantes, ruidos desagradables y olores 

fuertes. 

Fuera del alcance del huésped. 

Cuenta con políticas para el uso del cigarrillo ¿Cuenta con áreas específicas para el uso del 
cigarrillo? 

R
ec

u
rs

o
s 

N
a

tu
ra

le
s 

El personal participa de manera responsable en las medidas 

de conservación de vida silvestre y realizan difusión entre 
los visitantes 

¿El hotel realiza y promueve actividades de 

conservación de los recursos naturales del área 
natural protegida a la que pertenecen? 

No fomenta ni permite el consumo, venta, tráfico o 
exhibición de especies silvestres 

¿Cuenta con alguna de las siguientes especies 
en cautiverio? 

Utiliza al menos el 70% de especies de flora nativas de la 

región y el resto con especies compatibles que no afecten la 

composición de los ecosistemas del sitio y del entorno 

adyacente 

¿La empresa tiene identificadas con rótulos las 

especies de flora y fauna que existen en las 

instalaciones? 

Aplica un manejo integrado para el control de plagas y 
mantenimiento de jardines 

Fuera del alcance del huésped 

No se introducen especies exóticas invasoras en las 

instalaciones, ni en su entorno de referencia por parte del 

huésped 

¿Cuenta con alguna de las siguientes especies 

en cautiverio? 

Indica a los huéspedes como pueden ayudar esfuerzos 

locales de conservación de la biodiversidad 

Durante su estancia en el hotel ¿Pudo apreciar 

mediante carteles o en las pantallas de inicio, 

mensajes que le inciten o inviten al cuidado del 

medio ambiente? 

Patrocina programas de educación ambiental en los pueblos 
donde brinda sus servicios. 

Fuera del alcance del huésped 

P
a

tr
im

o
n

io
 

Contribuye al desarrollo de la comunidad a partir de 

proyectos deportivos, artísticas, o culturales que apoyen el 
bienestar de la población 

Fuera del alcance del huésped 

Difunde e informa a los huéspedes los aspectos 

relacionados con los valores, la historia, las 
manifestaciones religiosas y culturales locales 

¿Cuenta con módulos de información histórica 

local? 

El diseño de las instalaciones cumple con las normas 

locales de planificación urbana y las normas aplicables a 

espacios protegidos o del patrimonio 

¿Considera que el diseño arquitectónico del 

hotel ésta acorde a la arquitectura del “Pueblo 

Mágico”? 

Oferta actividades culturales como parte del producto 
turístico. 

¿El hotel oferta al cliente actividades culturales 
que pueda presenciar en el pueblo? 

Utiliza principios localmente apropiados de construcción 
sostenible. 

Fuera del alcance del huésped. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Preguntas de inspección visual respecto a las 62 prácticas ambientales 
 Práctica sustentable Pregunta para indicador 

S
eg

u
ri

d
a
d

 

Implementa medidas de higiene y seguridad para prevenir 
riesgos y enfermedades en el centro de trabajo 

¿El hotel cuenta con extintores, libres de acceso 
y visibles? 

Las áreas de almacenamiento tienen mantenimiento y 
limpieza periódica. 

¿Considera que la habitación se encuentra 
limpia y confortable? 

El personal está capacitado sobre las políticas de seguridad 
y de cómo proceder en emergencias. 

Fuera del alcance del huésped. 

Existe un manual con las políticas de seguridad y 
prevención de accidentes. 

En su habitación encontró un manual de cómo 
actuar en caso de alguna emergencia 

S
er

v
ic

io
 a

l 
C

li
en

te
 

Mantiene una buena comunicación con el cliente con un 
área destinada al recibimiento de huéspedes. 

¿Cómo califica el trato recibido por parte de los 
recepcionistas? 

Cuenta con un mecanismo para recopilar opiniones, quejas 

y sugerencias, y medir el grado de satisfacción de los 
clientes en cuanto a los productos y/o servicios 

¿Cuenta con buzón de quejas? 

Establece normas de conducta hacia el visitante, y son 

acatadas por el personal 

¿Firmo un reglamento interno al momento de 

hacer su check in? 

A los clientes se les brinda información e interpretación 

sobre los alrededores naturales, la cultura local y el 

patrimonio cultural, además de explicarles el 

comportamiento adecuado durante la visita a las áreas 

naturales, las culturas vivas y los sitios de patrimonio 
cultural. 

¿Cómo califica su estancia en el hotel? 

E
m

p
le

o
 

Procura la contratación de mano de obra local, de 

colaboradores y de empleados que radican en las 
inmediaciones del establecimiento de hospedaje 

¿El hotel emplea a residentes locales para 

puestos administrativos y de operación? 

Elabora     e     implementa   programas    de capacitación 

requeridos para que los trabajadores alcancen el desempeño 
de sus funciones. 

¿Cómo califica el trato recibido por parte de los 

recepcionistas? 

Proporciona una remuneración equitativa que asegure 

cubrir las necesidades de alimentación, vivienda, salud y 

educación del trabajador y su familia 

Fuera del alcance del huésped. 

Establece un sistema de trabajo puesto por personal de 

todos los departamentos y niveles para diseñar, aplicar, y 

evaluar el SGA. 

¿Considera que el personal portaba el uniforme 

adecuado para la actividad que desarrolla? 

C
o

m
p

ra
s 

Adquiere preferentemente los productos de consumo 

cotidiano en el ámbito local, dando preferencia a aquellos 

que estén disponibles y sean accesibles, respetando las 

normas ambientales, a fin de apoyar a la economía local. 

¿El hotel cuenta con servicio de restaurante? 
 

¿En su carta de alimentos ofrece platillos 

típicos de la región? 

Prioriza la adquisición de productos orgánicos y reciclables 

o con un sello, eco etiqueta o certificación nacional o 
internacional 

¿Durante su estancia se percató de productos 

ecológicos? 

Promueve la venta de productos locales y de la cultura de la 
región. 

¿El hotel oferta artesanías locales de la región? 

Facilita información a los huéspedes sobre los artículos de 
producción local como alternativa a las importaciones. 

¿En su carta de alimentos ofrece platillos 
típicos de la región? 

Lleva un registro de compras o inventario de los productos, 

con énfasis en la compra de productos empacados 

individualmente como PET, aluminio y en general envases 

y empaques de lenta degradación, que demuestre el uso 
decreciente de los mismos. 

Fuera del alcance del huésped. 

T
ra

n
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a
re

n
ci

a
 

Le informa al cliente la manera clara y completa sobre los 
productos y servicios que se ofrecen. 

¿Cómo califica su estancia en el hotel? 

La empresa cumple todas las leyes y reglamentos 

internacionales o locales pertinentes (como, entre otras, las 

relativas a cuestiones de salud, seguridad, trabajo y medio 

ambiente). 

Fuera del alcance del huésped. 

Los documentos legales y permisos de operación, se 

mantienen vigentes (pago de impuestos, patentes de 
operación, permisos ambientales y turísticos, etc.) 

Fuera del alcance del huésped. 

Responde la retroalimentación de los clientes. Fuera del alcance del huésped. 

Fuente: Elaboración propia 
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Captación 4 

Ahorro 5, 7, 8 

Agua 
Concientización 6 

Disminución de aguas 
residuales 

   
9, 10 

Reducción 11, 12 

Separación 14, 15, 16 

Residuos 
Reutilización 13 

Concientización 17 

Renovables 20 

Ahorro 18, 19 

Energía 
Concientización 23 

Diseño bioclimático 21, 22 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

 

Figura 31. Descripción de los indicadores ambientales del instrumento de identificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Preservación 28, 29 

Concientización 25, 27 

Preguntas Buenas Prácticas Indicador 

A
m

b
ie

n
ta

l 



83  

Condiciones laborales 41, 42 

Empleo 

Contratación local 40 

Consumo local 43, 44, 46 

Compras 

Compras verdes 45 

Difusión 30 

Patrimonio Conservación 31 

Contribución 32 

Prevención de riesgos 33 

Seguridad 
Mantenimiento y 

limpieza 

Atención a 

emergencias 

   
34 

   
35 

 

 

 

 
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Descripción de los indicadores sociales y económicos del instrumento de identificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Calidad 37 

Servicio al 
cliente 

  
Comunicación 36, 39 

Mejora continua 38 

Preguntas Buenas Prácticas Indicador 
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4.1.4 Etapa 4 Aplicación del instrumento de identificación de Prácticas Sustentables 

 

Para la identificación de las prácticas sustentables en los establecimientos de hospedaje se realizó a partir de la aplicación del 

instrumento de recogida de datos desde la perspectiva “cliente” (Anexo 2). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Prácticas Sustentables identificadas en los establecimientos de hospedaje de los Pueblos Mágicos del Estado de Morelos. 

Hospedaje Ambiental Social Económico 
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Hotel 3 

estrellas& 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    
 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *En Tepoztlán, 
&

En Tlayacapan 
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De la muestra de hoteles seleccionada en Tepoztlán, el hotel de 5 estrellas fue el que 

mostró la aplicación de un mayor número de prácticas sustentables, identificándose un total de 

veinticinco. Diez correspondieron a la esfera ambiental, nueve se ubicaron para la esfera social y 

en la parte económica solo seis prácticas se percibieron. En el hotel de 2 estrellas se percibió la 

aplicación de un total de diecinueve prácticas sustentables, dentro de las cuales doce 

correspondieron a la esfera ambiental, cuatro a la esfera económica y tres a la esfera social. 

Diecisiete prácticas sustentables se percibieron en el hotel de 4 estrellas; la esfera 

ambiental y la esfera social mostraron la aplicación de un mismo número de prácticas 

sustentables (siete, para cada una de ellas), y la esfera económica se mostró débil con respecto a 

las dos anteriores siendo solamente tres las prácticas que se aplican en esta esfera. Por último, el 

hotel de 3 estrellas mostró la realización de un total de trece prácticas sustentables, cinco para el 

ambiente, cinco en lo social y dos en lo económico. 

Como se puede ver el hotel de 5 estrellas es el que mostró la aplicación de un mayor 

número de prácticas sustentables, lo que concuerda con lo previamente reportado por Herrera y 

Muñoz (2007); quienes mencionan que los hoteles 5 estrellas apuestan por la sustentabilidad 

cómo un elemento competitivo para mejorar el posicionamiento del destino turístico. Así mismo, 

en el hotel 5 estrellas fue posible apreciar que en sus procesos han incorporado sistemas de 

certificación, los cuales se exhiben y están a la vista del cliente, tales como: Distintivo H, 

Distintivo M, Tesoros de México, entre otros. Y si bien, algunos de estos distintivos no son 

específicos de gestión sustentable, la mayoría de éstos incluyen lineamientos de calidad en el 

servicio, los cuales se orientan a mantener una capacitación constante de todo el personal para la 

atención y servicio al cliente. 
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En contrate a lo anterior, el hotel de 2 estrellas se ubicó en la segunda posición respecto 

de la aplicación de un mayor número de prácticas sustentables, hecho que se realza por la 

naturaleza de diseño misma del hotel (Figura 33) lo que favorece la aplicación de un mayor 

número de ecotecnias, situación que incrementa el número de prácticas en la esfera ambiental, 

sin embargo la esfera social y económica se perciben débiles por ser un menor número las 

prácticas que se aplican en estas esferas; aspectos que se confirmaron por el distante trato de 

atención al cliente, lo cual no mostró que su personal mantenga una capacitación constante en 

este rubro. 

 

Figura 33. Hotel de 2 estrellas Tepoztlán 

Fuente: Hurus, 2019. 

 

 
 

Los resultados de la identificación de las prácticas sustentables para los hoteles 

seleccionados del Pueblo Mágico de Tlayacapan, mostraron que tanto el hostal como la posada 

aplican un número similar de prácticas sustentables, sin embargo, el hostal orienta una mayor 

número de prácticas hacia la esfera ambiental y la posada por su parte reflejo un mayor número 

de prácticas en la esfera social. 

Por otro lado, el hotel 3 estrellas, resulto ser el que menor número de prácticas 

sustentables aplica en la prestación de sus servicios, lo que refleja posible desconocimiento de la 

capacitación hacia la atención al cliente y/o falta de interés sobre el cuidado del medio ambiente. 
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Al igual que el hotel de 2 estrellas de Tepoztlán, el hostal se encuentra dentro de los 

establecimientos de hospedaje emergentes que ofrecen al turista disfrutar sus vacaciones en la 

tranquilidad de la naturaleza, por lo que para su diseño utilizan eco materiales y utilizan el  

diseño bioclimático para aprovechar las condiciones naturales del entorno (ventilación, 

iluminación) que ayudan a disminuir los gastos de operación al igual que las emisiones a la 

atmosfera por la disminución en su consumo de energía (Mon et al. 2006). Sin embargo la esfera 

social se mostró débil en el hostal, ésta se fortalece con la implementación de distintivos de 

certificación. Lo que marcó la diferencia para la posada, la cual era acreedora del distintivo M. 

Considerando lo que menciona Pérez y Gardey (2013) las posadas se caracterizan por ser 

pequeños establecimientos de hospedaje administrados por los propios dueños, los cuales son 

originarios del Pueblo Mágico y tienen marcada su identidad cultural, gastronómica y natural, 

brindando información a los huéspedes respecto a las actividades que pueden realizar durante su 

visita. 

Es notable la diferencia entre el número y tipo de prácticas sustentables aplicadas en el 

sector hotelero de Tlayacapan y Tepoztlán. Lo cual puede estar relacionado con el tiempo de 

adquisición del nombramiento Pueblo Mágico, Tepoztlán lo obtuvo en el 2002 y Tlayacapan en 

el 2011. Esta situación ha provocado que Tepoztlán tenga una mayor difusión turística, 

posicionándolo como uno de los principales destinos turísticos en el Estado de Morelos, y como 

consecuencia se ha detonado la diversificación del sector hotelero. Se requiere realizar para 

Tlayacapan una mayor difusión como destino turístico, para favorecer el crecimiento del sector 

hotelero y cuidando que éste se desarrolle con una visión sustentable, y que asimismo incorpore 

diseño bioclimático, uso de eco-tecnologías, integración de la comunidad a su planta laboral, 

difusión de la cultura y de las actividades eco turísticas realizables en propias en el sitio. 
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4.1.5 Etapa 5. Pilotaje del instrumento de identificación de Prácticas Sustentables 

 

El pilotaje del instrumento de identificación de prácticas sustentables, requería de su 

aplicación en un Pueblo Mágico, para ello se seleccionó dentro de los 121 Pueblos Mágicos 

registrados (Anexo 3) aquel pueblo que además de conservarse a través el tiempo, presentara 

otros atributos peculiares como pertenecer a un área natural protegida y/o alguna reserva 

ecológica con especies endémicas (flora y/o fauna) de preservación, identidad cultural e histórico 

entre sus habitantes y actividades turísticas que se pudieran evaluar si se están desempeñando de 

acuerdo a los lineamientos de Pueblo Mágico. 

Por lo que el Pueblo Mágico seleccionado fue Cuatro Ciénegas, Coahuila, por ser un 

pueblo que posee características naturales muy peculiares, consideradas únicas en el mundo; se 

caracteriza por la formación natural de manantiales y lagunas que florecen en medio del desierto, 

conocidos localmente como pozas (Figura 34). Existen aproximadamente 500 cuerpos de agua  

de diferentes diámetros y profundidades (CONAGUA, 2009), por lo que es considerado un 

humedal de importancia internacional denominado sitio Ramsar. Ya que alberga 1,247 especies 

de fauna, se considera que 16 están en peligro de extinción, 39 son susceptible de extinguirse en 

un futuro próximo y 34 se encuentran bajo protección especial (Souza et al., 2006). 

 

Figura 34. Poza Azul del Valle de Cuatro Ciénegas. 

Fuente: Valero, 2019. 
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Cuenta con una extensión de 800 hectáreas de dunas de yeso (Figura 35) constituidas por 

granos de arena de sulfato de calcio, y ocupan el segundo lugar con mayor extensión territorial 

en América y albergando especies endémicas únicas en el mundo. 

 

Figura 35. Formación de Dunas de Yeso en Cuatro Ciénegas 

Fuente: Valero, 2019. 

 

Dentro de su patrimonio cultural, los habitantes de Cuatro Ciénegas guardan un legado 

histórico con Don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista y presidente  

de la república; originario de la comunidad, y hasta la fecha se conserva la casa que lo vio nacer, 

transformada en el único museo con el que cuenta el pueblo. La arquitectura Neoclásica de su 

parroquia y presidencia municipal fueron remodelados por Don Venustiano son unos de los 

principales atractivos turísticos. 

 
 

Con el objetivo de preservar el hábitat natural y de aprovechar racional y sosteniblemente 

los recursos que ofrece el valle de Cuatro Ciénegas, en 1994 fue declarado como ANP en la 

categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, con la finalidad de preservar las 70 especies 

endémicas de flora y fauna (Ortiz & Romo, 2016). 
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Antes del nombramiento de ANP, los visitantes tenían libre acceso a todos los atractivos 

naturales, transformando los manantiales naturales en balnearios abiertos al público, en los que 

se podía ingresar con vehículos y cuatrimotos, lo que causo graves afectaciones a la 

biodiversidad (García & López, 2017). Por lo que en el 2002, con la finalidad de fomentar el 

ecoturismo en la región, la dirección del ANP creó un corredor ecoturístico, conformado por 

palapas de madera y albercas, sin embargo, no se realizó con una planeación sustentable, lo que 

ocasionó que el proyecto no cumpliera con los objetivos, bloqueando las actividades turísticas en 

la región. 

 
 

Para el 2012, la SECTUR distingue a Cuatrociénegas como Pueblo Mágico, detonando 

nuevamente las actividades turísticas, pero ahora con la oportunidad de realizarlas con un 

enfoque consiente y comprometido entre todos los actores (sociedad, empresarios, gobierno) en 

el cuidado que se debe tener en las reservas ecológicas y culturales más importantes en el país. 

 
 

Con el objetivo de valorar el compromiso que el sector hotelero ha tenido con el cuidado de 

sus recursos naturales a partir de la incorporación de prácticas sustentables en sus operaciones, se 

aplicó el instrumento de identificación de prácticas sustentables desde la perspectiva cliente. La 

aplicación del instrumento se realizó en el mes de junio de 2019, en una colaboración con la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 

 

4.1.5.1 Descripción del sector hotelero en Cuatrociénegas 

 

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de Coahuila, Cuatrociénegas cuenta con 

17 establecimientos de servicios de hospedaje (INEGI, 2017), de los cuales 15 son hoteles y 2 

son villas de descanso. En la Figura 36 se puede apreciar que el centro del Pueblo Mágico 
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alberga el mayor número de hoteles, cinco se encuentran a las orillas del pueblo, y sólo uno de 

estos se encuentra dentro del ANP de Cuatrociénegas. 

 

Figura 36. Hoteles en el Pueblo Mágico de Cuatrociénegas 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth 

 

 

 
De los 15 hoteles, el 20% se clasifica con cuatro estrellas y el 80% es tres estrellas; por lo 

que están equipados para brindar servicios completos de hospedaje. El 66% de los hoteles cuenta 

con alberca y el 40% con restaurante, lo que fomenta el turismo familiar de fines de semana, 

disfrutando de los paisajes montañosos a través de su arquitectura. 

Un 55% de estos hoteles cuenta con jardín y/o áreas verdes, lo que abre un área de 

oportunidad para el turismo de eventos, captando un mayor número de visitantes. El 33% cuenta 

dentro de sus instalaciones salones para áreas de reuniones de trabajo, promoviendo el turismo 

de negocios. Y sólo un 20% de los hoteles ofrece servicios de recorridos turísticos para visitar 

los atractivos naturales. 

Aproximadamente un 90% de la afluencia turística proviene de Piedras Negras, Torreón, 

Saltillo Coahuila y Monterrey, Nuevo León, los cuales son los lugares más próximos y que se 

encuentran a un distancia promedio de 275 km (Figura 37). 
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Figura 37. Situación geográfica del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas. 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth 

 

 

 
4.1.5.2 Identificación de prácticas sustentables 

 

Para la identificación de las prácticas sustentables en los Hoteles del Pueblo Mágico de 

Cuatro Ciénegas, se utilizó el instrumento diseñado en el punto 4.1.3., para facilitar su acceso y 

poder captar la opinión un mayor número de huéspedes, se transformó el instrumento físico a un 

instrumento online disponible en https://forms.gle/ngeLaz2C8btHmiUc8 (Anexo 4). Para la 

selección una muestra representativa de hoteles se siguió con la metodología planteada en esta 

investigación en el punto 3.1.1. 

4.1.5.3  Resultados de las prácticas Sustentables en el Pueblo Mágico de Cuatro 

Ciénegas. 

En cuestión del patrimonio cultural y natural solo un 25% de los hoteles promueven 

actividades turísticas y culturales, y así mismo ofertan artesanías locales. Sin embargo los hoteles 

no informan a los clientes sobre la responsabilidad y cuidado que deben guardar en los sitios que 
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visiten, como se indica en La Carta +20 de informar a los consumidores sobre sus opciones para 

viajar de forma responsable. Así mismo tampoco mencionan los hoteles si están participando 

activamente en la conservación del ANP. 

Respecto de la reducción en la generación de residuos, reciclaje y reutilización; por 

actividades turísticas, sólo un 25% de los hoteles usa contenedores reusables para la disposición 

de los productos de higiene personal y hace uso de papel ecológico con lo que se observa que se 

está iniciando con las prácticas de reutilización que marca la agenda del turismo +20. Por otro 

lado, ninguno de los hoteles muestra en las áreas comunes contenedores que promuevan la 

separación de los residuos, así mismo tampoco se hace uso de contenedores para residuos de 

manejo especial. 

En relación a la mejora de la calidad del agua, a través de reducir su consumo, evitar su 

contaminación, así como minimizar la producción de materiales y sustancias químicas 

peligrosas. Un 25% del sector hotelero ofrece a sus huéspedes productos orgánicos para la 

higiene personal lo que permite disminuir la disposición de sustancias químicas peligrosas en el 

agua. Incluye para sus huéspedes mensajes a través de eco etiquetas que incitan el ahorrar agua y 

el rehusó de toallas con la misma finalidad. Este mismo porcentaje de hoteles utiliza aspersores 

para el riego de jardín lo que permite un ahorro en vital líquido y el resto continua utilizando 

mangueras para realizar esta actividad. 

Con la finalidad de reducir la huella del carbono que genera el sector turístico, un 25% de 

los hoteles incluye la utilización de energía renovable a través del uso de paneles solares, usa 

focos led y mensajes de eco etiquetas para el ahorro de energía. 
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En ninguno de los hoteles se observó la ostentación de programas de certificación de 

turismo sostenible (Distintivo S, ISO-14001, Calidad turística). Lo que limita el fomento de la 

capacitación en sostenibilidad turística a los trabajadores del sector hotelero. 

La realización de entrevistas con el personal administrativo de los hoteles muestra, 

permitió apreciar que el 25% de éstos cultiva y promueve el desempeño de prácticas sustentables 

para el cuidado ambiental en su mejora continua, lo anterior es gracias al compromiso 

sustentable del director general, quien a partir de la innovación apoya el bienestar económico, 

social y cultural; apoyando al mismo tiempo de esta manera el abatimiento de la pobreza de la 

comunidad. 

Por último, considerando la idea de que el turismo es promotor del desarrollo económico 

en las comunidades de los “Pueblos Mágicos”, lo ideal es que el 100% del personal que labora 

en el sector hotelero sea personal local; en Cuatrociénegas se cumple este hecho ya que el 

personal contratado es originario de este sitio. Sin embargo, con el instrumento de recogida de 

datos no fue posible sondear las condiciones laborales que guardan, por lo que se recomienda 

continuar con la investigación orientada hacia el diagnóstico de las condiciones laborales para 

poder identificar el nivel de desarrollo holístico sostenible, que incluya el bienestar del capital 

humano. 

4.1.5.4 Conclusiones para el sector hotelero del Pueblo Mágico de Cuatrociénegas. 

 

De acuerdo con los resultados arrojados por el instrumento de recogida de datos se puede 

observar que el nivel de desempeño de las prácticas sustentables en el sector hotelero del Pueblo 

Mágico Cuatrociénegas actualmente está en un 25% debido a que un número reducidos de 

hoteles está realizando prácticas sustentables en sus servicios; orientadas principalmente al 

ahorro del consumo de energía y agua, así como a la reutilización de contenedores y a la 
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disminución en la generación de residuos. Sin embargo es necesario motivar a los empresarios en 

la participación a la protección y preservación del patrimonio de esta Área Natural Protegida. 
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4.1.6 Etapa 6. Análisis de los resultados de la identificación de Prácticas sustentables 

 

Con los resultados obtenidos en la identificación de prácticas sustentables se construyó la 

Tabla 18, en la cual se clasificaron el tipo y número de prácticas sustentables correspondientes a 

cada indicador y esfera. 

 
Tabla 18. Clasificación del número de prácticas sustentables. 

 

Indicadores 

 

Buenas Prácticas Sustentables 

Tepoztlán Tlayacapan 

Hotel (estrellas) 
Hostal Posada Hotel 

5 4 3 2 

A
m

b
ie

n
ta

l 

 

 

Captación     --- --- --- 

Ahorro     ---  --- 

Concientización     --- --- --- 

Disminución de Aguas residuales      --- --- 
 

 

Reducción     --- --- --- 

Separación     --- --- --- 

Reutilización     --- --- --- 

Concientización     --- --- --- 
 

 

Renovable     --- --- --- 

Ahorro       

Concientización     --- --- --- 

Diseño bioclimático       

 

Conservación     --- --- --- 

Preservación      --- --- 

Concientización      --- --- 

Estimación 10/26 7/26 5/26 12/26 6/26 4/26 3/26 

S
o

ci
a

l 

 

 

Difusión       --- 

Conservación       

Contribución     ---  --- 
 

 

Prevención de riesgos     ---  

Mantenimiento y Limpieza     ---  

Atención a emergencias  
  ---  --- 

 

 

Calidad      --- --- 

Comunicación    ---  --- 

Mejora continua     --- --- --- 

Estimación 9/10 7/10 6/10 3/10 3/10 7/10 3/10 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

 

Condiciones laborales       --- 

Contratación local       

 

Consumo local      --- --- 

Compras verdes 
  

  --- --- 

Estimación 6/7 3/7 2/7 4/7 4/7 2/7 1/7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las prácticas sustentables que se identificaron en todos los hoteles de la muestra de 

ambos Pueblos Mágicos, fueron: ahorro de energía y diseño bioclimático, ambas 
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correspondientes al indicador de energía. La mayoría de los hoteles de los Pueblos Mágicos 

cuentan con grandes extensiones de áreas verdes (Figura 38), lo que implica el fomento de la 

práctica en el cuidado y preservación de los recursos naturales. Por último, la práctica de ahorro 

de agua se identificó en todos los hoteles de Tepoztlán. Todas éstas prácticas sustentables e 

indicadores corresponden a la esfera ambiental. 

 

Figura 38. Áreas verdes con vegetación endémica de Tlayacapan. 

Fuente: Archivo fotográfico, Valero, 2019. 

 

 

 

Desde la perspectiva cliente, se observó que sólo dos de los siete hoteles que 

conformaron la muestra de estudio, tienen implementada alguna práctica sustentable orientada a 

la reducción, separación, reutilización y/o concientización de residuos. Lo que constituyó una 

debilidad en este indicador; por lo que se sugiere debe ser atendida a través de una 

responsabilidad compartida entre el sector hotelero y el gobierno municipal, ya que ser pequeños 

establecimientos de hospedaje es competencia municipal contribuir con el manejo integral de los 

residuos sólidos y que vigile se cumpla con la normatividad vigente. 
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Sin embargo, con base a una entrevista a uno de los empleados (recepcionista) 

mencionó que internamente si realizan acciones de separación de residuos, sin embargo no lo 

están reflejando a los huéspedes. Lo que marca una incongruencia entre el decir y el hacer. 

La implementación de prácticas sustentables en la esfera ambiental se asocia al factor 

económico, ya que en su mayoría se refiriere a acciones de ahorro de energía y agua, que 

conllevan directamente a la disminución en los gastos de operación. 

Para la esfera social destacaron las prácticas correspondientes al indicador de seguridad, 

con la aplicación de acciones para la prevención de riesgos y en el mantenimiento y la limpieza. 

De manera general, este estudio se limitó la identificación de prácticas económicas, ya que al 

utilizar un instrumento para la identificación de prácticas sustentables desde la perspectiva 

cliente, no se logró acceder directamente a la parte administrativa, sin embargo gracias a la 

interacción con los trabajadores se pudo percatar que el 100% de la muestra contrata personal de 

la comunidad, brindándoles además las condiciones laborales dignas para poder desarrollar sus 

actividades. Lo que comprueba que el desarrollo del turismo si contribuye al desarrollo 

económico local, el cual es uno de los objetivos del desarrollo sustentable (OMT, 1995). 
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CAPÍTULO 5. 
 

 

5.1 CONCLUSIÓN 

 

El sector hotelero de los Pueblos Mágicos tienen una mayor responsabilidad sobre el 

cumplimiento de la legislación sustentable, dado que por ser pueblos que se han conservado a 

través del tiempo, cuentan con un legado histórico que se debe preservar, estos pueblos además 

se rigen a partir de usos y costumbres que les ha permitido conservar parte de su patrimonio 

natural y cultural a partir de sus tradiciones principalmente religiosas. 

Sin embargo, por la derrama económica que proporciona el turismo, los habitantes no se 

oponen al desarrollo de la actividad turística, por lo que es responsabilidad de las empresas 

históricas contribuir con la comunidad donde se instalan para brindar sus servicios, acoplándose 

a la participación en sus festividades culturales y 

Una manera de lograr la implementación de prácticas sustentables es a partir de los 

indicadores de sustentabilidad establecidos por organismos de certificación, sin embargo se 

encontró que no existe un instrumento que se adapte a las necesidades de los hoteles de los 

pueblos mágicos, ya que no integran una parte proporcional en las tres esferas de la 

sustentabilidad la parte ambiental, social y económica. 

Además que los procesos de certificación son procedimientos costosos que para las 

características de los hoteles de los pueblos mágicos en general, resultan inalcanzable a paser de 

los beneficios económicos que se han registrado. 
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PERSPECTIVAS 

 

De acuerdo con los resultados de esta investigación se propone continuar en esta línea de 

investigación analizando las prácticas sustentables que el sector hotelero está implementando en 

sus servicios y operaciones para valorar su contribución con el desarrollo del turismo. 

Se logró observar las prácticas sustentables que los hoteles están reflejando hacia los 

huéspedes, por lo que para darle continuidad y poder tener un punto de comparación entre lo que 

reflejan a sus huéspedes y las prácticas en sus operaciones. Se propone diseñar un instrumento de 

recogida de datos que sea contestado por el personal que labore en el establecimiento. 

Una vez valorando los resultados, se buscará establecer un indicador numérico que evalué 

el nivel de desempeño de sustentabilidad, para poder crear un “Indicador de sustentabilidad 

turístico”. Con dicho indicador se podrá generar un diagnóstico de cumplimiento y poder 

proponer un plan de acción. 

El actual gobierno (2019-2024) suspendió el apoyo presupuestal que recibían los pueblos 

que contaban con el distintivo Pueblos Mágicos, por lo que ya no habrá más nombramientos, 

dentro de las criticas favorables y en contra, el indicador de sustentabilidad podrá evaluar el 

desempeño del programa. Si los resultados son favorables podrá servir como una justificación 

para reactivar los apoyos presupuestales a las comunidades. 
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ANEXOS Y/O APÉNDICES 

 

Anexo 1. Selección de preguntas para el diseño del instrumento. 
 

 
 Práctica Sustentable  Práctica Sustentable 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

ag
u

a 

Cuenta con infraestructura o algún sistema de 
captación y aprovechamiento de agua de lluvia. 

D
es

ca
rg

as
 

Aplica por lo menos algún método para el 
tratamiento de aguas residuales (TAR). 

Utiliza dispositivos y equipos ahorradores para 
reducir el consumo de agua en grifos, inodoros, 
tarjas, riego de jardín, etc. 

Guarda el aceite y las grasas utilizados para 
procesarlos por separado. 

Emprende acciones para reducir el consumo del 
agua en su operación diaria. (Rehúso de toallas, 
lavadoras con cargas completas, etc.) 

Minimiza la utilización de cloro, detergentes y 
otras sustancias químicas que vayan a parar a 
las aguas residuales. 

Mantiene una campaña permanente de 
concientización para el uso eficiente del agua 
dirigida a empleados y usuarios. 

Utiliza aguas grises para lavar los suelos, llenar 
las cisternas de los inodoros para regar los 
jardines. 

Cuenta con un programa de mantenimiento 
preventivo y supervisiones regulares para evitar 
el desperdicio de agua. 

E
n

er
g

ía
 

Utiliza equipos y dispositivos ahorradores de 
energía 

Utiliza sistema de riego por goteo, riego nocturno 
controlado y/o cancelación de riego en tiempos 
de lluvias. 

Utiliza fuentes de energía renovable en sus 
instalaciones. 

Utiliza tecnologías que reduzcan el consumo de 
agua mediante el reciclado. 

Motiva a clientes y empleados en el ahorro de 
energía 

Realiza reforestación de las áreas verdes o 
participa en campañas de reforestación locales 
para contribuir a la infiltración del agua. 

Aplica medidas para el máximo aprovechamiento 
de la luz natural, promoviendo el apagado de 
luces cuando no estén en uso 

R
es

id
u

o
s 

Se establecen metas de reducción, compra, 
internación, venta y consumo de materiales y 
productos empacados individualmente como: 
PET, aluminio, en general, envases y empaques 
de lenta degradación. 

Aplica diseño bioclimático que considere 
aspectos de orientación, soleamiento y protección 
solar, aislamiento térmico y ventilación cruzada 
en las construcciones. 

Sustituye  los  artículos  desechables  por  otros 
reutilizables: pilas recargables, jaboneras 
rellenables y las bolsas de tela para la ropa sucia. 

Cuenta con un programa de mantenimiento 
preventivo y supervisiones regulares para 
minimizar el consumo de la energía eléctrica. 

Cuenta con un Plan de Manejo Integral de 
Residuos. 

Cuenta con un Programa de Uso Eficiente de la 
Energía 

Realiza separación primaria en los puntos de 
generación de residuos y separación secundaria 
de todos los residuos sólidos urbanos. 

A
ir

e
 

Adopta medidas para minimizar las emisiones de 
gases, aerosoles contaminantes, ruidos 
desagradables y olores fuertes. 

Dispone de contenedores de almacenamiento 
temporal de residuos con tapa y sin contacto con 
el suelo evitando derrames, escurrimientos o 
dispersión de su contenido 

 
Cuenta con políticas para el uso del cigarrillo 

Los sitios de almacenamiento temporal están 
construidos con dispositivos que impidan la 
filtración al suelo de escurrimientos o lixiviados y 
estar alejados de cuerpos de agua. 

S
eg

u
ri

d
ad

 

Implementa medidas de higiene y seguridad para 
prevenir riesgos y enfermedades en el centro de 
trabajo. 

Los residuos orgánicos generados por el 
prestador de servicios turísticos son utilizados 
para compostaje 

Las áreas de almacenamiento tienen 
mantenimiento y limpieza periódica 

Promueve entre empleados y turistas la 
aplicación de buenas prácticas en el manejo de 
residuos sólidos urbanos. 

El personal está capacitado sobre las políticas de 
seguridad y de cómo proceder en emergencias. 

Existe un manual con las políticas de seguridad y 
prevención de accidentes. 
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Tabla 16. Identificación de prácticas sustentables en el sector hotelero… continuación 
 Práctica Sustentable  Práctica Sustentable 

R
ec

u
rs

o
s 

N
at

u
ra

le
s

 

El personal participa de manera responsable en 
las medidas de conservación de vida silvestre y 
realizan difusión entre los visitantes. 

P
at

ri
m

o
n

io
 

Contribuye al desarrollo de la comunidad a partir 
de proyectos deportivos, artísticas, o culturales 
que apoyen el bienestar de la población 

No fomenta ni permite el consumo, venta, tráfico 
o exhibición de especies silvestres. 

Difunde e informa a los huéspedes los aspectos 
relacionados con los valores, la historia, las 
manifestaciones religiosas y culturales locales. Patrocina programas de educación ambiental en 

los pueblos donde brinda sus servicios. 

Utiliza al menos el 70% de especies de flora 
nativas de la región y el resto con especies 
compatibles que no afecten la composición de los 
ecosistemas del sitio y del entorno adyacente. 

El diseño de las instalaciones cumple con las 
normas locales de planificación urbana y las 
normas aplicables a espacios protegidos o del 
patrimonio. 

Aplica un manejo integrado para el control de 
plagas y mantenimiento de jardines. 

Utiliza principios localmente apropiados de 
construcción sostenible. 

No se introducen especies exóticas invasoras en 
las instalaciones, ni en su entorno de referencia 
por parte del huésped. 

Oferta actividades culturales como parte del 
producto turístico. 

Indica a los huéspedes como pueden ayudar 
esfuerzos locales de conservación de la 
biodiversidad. 

S
er

vi
ci

o
 a

l C
lie

n
te

 
Mantiene una buena comunicación con el cliente 
con un área destinada al recibimiento de 
huéspedes. 

E
m

p
le

o
 

Procura la contratación de mano de obra local, de 
colaboradores y de empleados que radican en las 
inmediaciones del establecimiento de hospedaje. 

Cuenta con un mecanismo para recopilar 
opiniones, quejas y sugerencias, y medir el grado 
de satisfacción de los clientes en cuanto a los 
productos y/o servicios. 

Proporciona una remuneración equitativa que 
asegure cubrir las necesidades de alimentación, 
vivienda, salud y educación del trabajador y su 
familia. 

Establece normas de conducta hacia el visitante, 
y son acatadas por el personal. 

Elabora e implementa programas de capacitación 
requeridos para que los trabajadores alcancen el 
desempeño de sus funciones. 

A los clientes se les brinda información e 
interpretación sobre los alrededores naturales, la 
cultura local y el patrimonio cultural, además de 
explicarles el comportamiento adecuado durante 
la visita a las áreas naturales, las culturas vivas y 
los sitios de patrimonio cultural 

Establece un sistema de trabajo puesto por 
personal de todos los departamentos y niveles 
para diseñar, aplicar, y evaluar el SGA. 

T
ra

n
sp

ar
en

ci
a 

Promueve la venta de productos locales y de la 
cultura de la región. 

C
o

m
p

ra
s 

Le informa al cliente la manera clara y completa 
sobre los productos y servicios que se ofrecen. 

Facilita información a los huéspedes sobre los 
artículos de producción local como alternativa a 
las importaciones. 

Responde la retroalimentación de los clientes. 

Adquiere preferentemente los productos de 
consumo cotidiano en el ámbito local, dando 
preferencia a aquellos que estén disponibles y 
sean accesibles, respetando las normas 
ambientales, a fin de apoyar a la economía local. 

La empresa cumple todas las leyes y 
reglamentos internacionales o locales pertinentes 
(como, entre otras, las relativas a cuestiones de 
salud, seguridad, trabajo y medio ambiente). 

Prioriza la adquisición de productos orgánicos y 
reciclables o con un sello, eco etiqueta o 
certificación nacional o internacional. 

Los documentos legales y permisos de 
operación, se mantienen vigentes (pago de 
impuestos, patentes de operación, permisos 
ambientales y turísticos, etc.) Lleva un registro de compras o inventario de los 

productos, con énfasis en la compra de productos 
empacados individualmente como PET, aluminio 
y en general envases y empaques de lenta 
degradación, que demuestre el uso decreciente 
de los mismos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las NMX-AA-133-SCFI-2013, NMX-AA-171-SCFI-2014, Guía Maya Kaan, Guía IHEI, 

Guía Rainforest 
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Anexo 2. Diseño de instrumento. 
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Anexo 3. Listado de Pueblos Mágicos en México. 
 

 

Aculco, Estado de México 

Álamos, Sonora 

Amealco de Bonfil, Querétaro 

Aquismón, San Luis Potosí 

Arteaga, Coahuila 

Atlixco, Puebla 

Bacalar, Quintana Roo 

Batopilas, Chihuahua 

Bustamante, Nuevo León 

Cadereyta de Montes, Querétaro 

Calvillo, Aguascalientes 

Candela, Coahuila 

Capulálpam de Méndez, Oaxaca 

Casas Grandes, Chihuahua 

Chiapa de Corzo, Chiapas 

Chignahuapan, Puebla 

Coatepec, Veracruz 

Comala, Colima 

Comitán, Chiapas 

Comonfort, Guanajuato 

Compostela de Indias, Nayarit 

Cosalá, Sinaloa 

Coscomatepec, Veracruz 

Creel, Chihuahua 

Cuatro Ciénegas, Coahuila 
Cuetzalan del Progreso, Puebla 
Cuitzeo del Porvenir, 
Michoacán 

Dolores Hidalgo, Guanajuato 

El Oro, Estado de México 

El Rosario, Sinaloa 

El Fuerte, Sinaloa 

Guadalupe, Zacatecas 

Guerrero, Coahuila 

Huamantla, Tlaxcala 

Huasca de Ocampo, Hidalgo 

Huauchinango, Puebla 

Huautla de Jiménez, Oaxaca 

Huichapan, Hidalgo 

Isla Mujeres, Quintana Roo 

Ixtapan de la Sal, Estado de 

México 

Izamal, Yucatán 

Jala, Nayarit 

Jalpa de Cánovas, Guanajuato 

Jalpan de Serra, Querétaro 

Jerez de García Salinas, 

Zacatecas 
Jiquilpan de Juárez, Michoacán 

Lagos de Moreno, Jalisco 

Linares, Nuevo León 

Loreto, Baja California Sur 

Magdalena de Kino, Sonora 

Malinalco, Estado de México 

Mapimi, Durango 

Mascota, Jalisco 

Mazamitla, Jalisco 

Mazunte, Oaxaca 

Melchor Múzquiz, Coahuila 

Metepec, Estado de México 

Mier, Tamaulipas 

Mineral de Angangueo, 

Michoacán 

Mineral de Pozos, Guanajuato 

Mineral del Chico, Hidalgo 

Mocorito, Sinaloa 

Nombre de Dios, Durango 

Nochistlán de Mejía, Zacatecas 

Orizaba, Veracruz 

Pahuatlán, Puebla 

Palenque, Chiapas 

Palizada, Campeche 

Papantla, Veracruz 

Parras de la Fuente, Coahuila 

Pátzcuaro, Michoacán 

Pinos, Zacatecas 
Real de Asientos, Aguascalientes 

Real de Catorce, San Luis Potosí 

Real de Monte, Hidalgo 

Salvatierra, Guanajuato 

San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas 

San Joaquín, Querétaro 

San José de Gracia, 

Aguascalientes 

San Juan Teotihuacán y San 

Martín de las Pirámides, Edo de 

México 

San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca 

San Pedro Cholula, Puebla 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

San Pedro y San Pablo 

Teposcolula, Oaxaca 

San Sebastián del Oeste, Jalisco 

San Sebastián Bernal, Querétaro 

Santa Clara del Cobre, Michoacán 

Santiago, Nuevo León 
Sayulita, Nayarit 

Sombrerete, Zacatecas 

Tacámbaro, Michoacán 

Talpa de Allende, Jalisco 

Tapalpa, Jalisco 

Tapijulapa / Tacotalpa, 

Tabasco 

Taxco de Alarcón, Guerrero 

Tecate, Baja California 

Tecozautla, Hidalgo 

Tepotzotlán, Estado de México 

Tepoztlán, Morelos 

Tequila, Jalisco 

Tequisquiapan, Querétaro 

Teúl de González Ortega, 

Zacatecas 

Tlatlauquitepec, Puebla 

Tlayacapan, Morelos 

Tlalpujahua de Rayón, 

Michoacán 

Tlaxco, Tlaxcala 
Todos Santos, Baja California 

Sur 

Tula, Tamaulipas 

Tulum, Quintana Roo 

Tzintzuntzan, Michoacán 

Valladolid,  Yucatán 

Valle de Bravo, Estado de 

México 

Viesca, Coahuila 
Villa del carbón, Estado de 

México 

Xico, Veracruz 

Xicotepec, Puebla 

Xilitla, San Luis Potosí 

Yuriria, Guanajuato 

Zacatlán de las Manzanas, 

Puebla 

Zimapán, Hidalgo 

Zozocolco de Hidalgo, 

Veracruz 

Fuente: SECTUR, 2019. 
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Anexo 4. Diseño de 

 

instrumento online 
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Anexo 5. Constancias de Congresos. 

 

ANCA ZACATECAS 2018. Presentación Cartel. 
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ANCA MAZATLÁN 2019. Presentación Oral. 
 

 

CECTURM Puerto Vallarta, agosto, 2019. 
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