
 

El Barómetro de turismo 

2012 de la Organización 

Mundial del Turismo, pre-

senta que en América el 

turismo ha crecido un 5 por 

ciento respecto a los datos 

del 2010, alcanzando los 

156 millones de turismo. El 

mayor crecimiento se ha 

producido en América del 

Sur (+10%), frente a Amé-

rica del Norte (+3%) o 

América Central y el Caribe 

(+4%). 

El incremento de América 

Central, ha sido causado 

principalmente, por vacacio-

nes y ocio y por visitas a 

familiares y amigos, lo cual 

representa para los países 

de la región, una oportuni-

dad de especializarse en el 

diseño de experiencias para 

estos mercados.   

 

La creación de experiencias 

únicas en el viaje ha  consti-

tuido en los últimos años, el 

mayor compromiso y la 

búsqueda constante de los 

ofertantes de servicios turís-

ticos. El incremento en los  
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 como región, una identi-

dad propia que la carac-

terice y que le permita la 

complementariedad de 

los recursos y atractivos 

de cada país que la con-

forman.     El año 2012, 

constituye una oportuni-

dad para generar una 

visión conjunta, con una 

identidad particular para 

la región.  

niveles de ocupación en los 

establecimientos de aloja-

miento, al aumento del con-

sumo promedio por mesa, y 

la incorporación de nuevos 

productos turísticos a la ofer-

ta, están siendo vinculados a 

crear innovadoras y persona-

lizadas experiencias para los 

visitantes, sean estos turis-

tas o excursionistas. 

 

Ante esta propuesta, se vuel-

ve fundamental el generar 

Fuente: Boletín de Estadísticas Centroamericanas 2010 (SITCA) página 12 



 

En página oficial de la Organización 

del Mundo Maya, puede leerse: 

“Desde hace años circula la creen-

cia en una profecía maya que anun-

cia catástrofes cósmicas al finalizar 

el año 2012”.  La base de esta ar-

gumentación está inscrita en dos 

piedras grabadas hace más de 

1300 años, en el siglo VII d.C. 

(entre las más de 15.000 mayas 

que se han descifrado). Ambas se 

han encontrado a poca distancia 

entre sí, en el mexicano estado de 

Tabasco. Un pequeño ladrillo halla-

do en Comalcalco y el llamado Mo-

numento 6 de Tortuguero. Su men-

saje es breve. Una vez que se cum-

pla el décimo tercer B’ak’tun, es 

decir, el 21 de diciembre de 2012, 

descenderá del cielo un Dios, o 

quizás dioses, llamado Bolon Yokte’ 

K’u —o de los Nueve Pilares-, y se 

completará un ciclo de creación”. 

Continua Editorial  

Pá

Aunque para algunos esta 

posición es simplemente un 

tema mitológico, para los 

representantes de la Indus-

tria Turística de Belice, El 

Salvador, Guatemala, Hon-

duras y México es el inicio de 

un nuevo recorrido: La Ruta 

Maya. 

 

El potenciar la creación de 

experiencias a partir de la 

Cultura Maya es la apuesta 

principal de la región: cos-

tumbres, tradiciones, gastro-

nomía, historia, arqueología, 

permiten en su conjunto el 

principal atractivo de la Ru-

ta.      Gran parte de los artí-

culos que contiene esta edi-

ción de la revista Ventana 

Económica, permitirán pro-

fundizar en diferentes temá-

ticas de relevancia para el 

año 2012. 



 

“Otro argumento lo dio 

San Agustín en su libro La 

ciudad de Dios. Señalaba 

que la civilización está 

progresando y que pode-

mos recordar quién rea-

lizó esta hazaña o des-

arrolló aquella técnica. 

Así, el hombre, y por lo 

tanto quizás también el 

universo, no podía haber 

existido desde mucho 

tiempo atrás. San 

Agustín, de acuerdo con 

el libro del Génesis, acep-

taba una fecha de unos 

5.000 años antes de Cris-

to para la creación del 

universo. (Es interesante 

comprobar que esta fecha 

no está muy lejos del final 

del último periodo glacial, 

sobre el 10.000 a.C., que 

es cuando los arqueólogos 

suponen que realmente 

empezó la civilización). 

Aristóteles, y la mayor 

parte del resto de los filó-

sofos griegos, no era par-

tidario, por el contrario, 

de la idea de la creación, 

porque sonaba demasiado 

a intervención divina. 

Ellos creían, por consi-

guiente, que la raza 

humana y el mundo que 

la rodea habían existido, y 

existirían, por siempre. 

Los antiguos ya habían 

considerado el argumento 

descrito arriba acerca del 

progreso, y lo habían re-

suelto diciendo que había 

habido inundaciones pe-

riódicas u otros desastres 

que repetidamente situa-

ban a la raza humana en 

el principio de la civiliza-

ción”.2/ 

 

antropomorfizando lo que ve, 

y así surgen la religión y de 

paso, la explicación de los 

fenómenos naturales. 

Dicho de otro modo, el Hom-

bre tratará de explicar la llu-

via a través de la existencia 

de un dios de la lluvia; el sol 

será un carro de luz guiado 

por dioses como Apolo, los 

relámpagos que anteceden la 

lluvia serán los sisimiles, los 

terremotos serán explicados 

a través de la furia de Ka-

bracán; estos mismos fenó-

menos naturales tendrán va-

rios nombres según las dis-

tintas partes del planeta don-

de el Hombre vaya posando 

su pie y desarrollando su cul-

tura. 

El Hombre aprende a calcular 

el tiempo.  

 

El físico inglés Stephen Haw-

kings dice en su libro 

“Historia del Tiempo” acerca 

del nacimiento del universo 

que:  

 

“El principio del universo hab-

ía sido discutido, desde lue-

go, mucho antes de esto. De 

acuerdo con distintas cosmo-

logías primitivas y con la tra-

dición Judea-cristiana-

musulmana, el universo co-

menzó en cierto tiempo pasa-

do finito, y no muy distan-

te.”1/ 

 Con lo que el paso al cálculo 

del tiempo estaba abierto, 

Hawkings también hace men-

ción en su libro que el planeta 

ha pasado por estadios donde 

se calculan la edad del uni-

verso al mencionar lo siguien-

te: 

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. FIN DEL MUNDO EN 2012.  

¿MITO O REALIDAD? 

Por Lic. Carlos Alfredo Medina Rivera, catedrático de Historia Salvadoreña, Área de Turismo. UJMD 
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A través de lo que 

se conoce como 

historia, o sea la 

ciencia que trata 

de reconstruir el 

pasado de la 

humanidad desde  

que el Hombre in-

venta la escritura 

hasta los tiempos actuales; ha 

existido una especie de fascinación 

por el llamado “fin del mundo”, en 

la actualidad cobra vigencia esta 

temática pues algunos piensan que 

la civilización maya predijo para el 

año 2012 un cambio de ciclo, quizá 

no necesariamente el fin del mun-

do, es decir la extinción de la es-

pecie humana, sino una nueva era. 

Pero, ¿Qué se entiende por mun-

do? ¿Es lo mismo que planeta? 

Mundo y Planeta son dos cosas 

distintas, si bien usualmente se 

usan como sinónimo en el lenguaje 

diario. Mundo se refiere a la activi-

dad humana, es decir lo que el 

Hombre hace para lograr su sub-

sistencia y existencia en un espa-

cio físico y geográfico. Planeta es 

un cuerpo celeste ubicado en el 

espacio y que sus movimientos en 

el espacio mismo son explicados 

por las leyes de la física y demás 

ciencias naturales. 

El Hombre empieza a observar los 

astros, toma conciencia de esto y a 

través de la observación de los 

fenómenos naturales trata de ex-

plicar su mundo, ese Hombre pri-

mitivo evidentemente no logrará 

explicar de manera científica cual 

Hombre del siglo XXI fenómenos 

tales como la lluvia, la luz solar, el 

movimiento celeste, las estrellas, 

los ríos, el mar y demás fenóme-

nos naturales que lo rodean; en 

vez de eso tratará de explicar el 

mundo por él conocido creando 

figuras humanas que respondan a 

sus inquietudes, o mejor dicho, 



 

Queda claro entonces que el 

Hombre trata de calcular en-

tonces la edad del universo y 

por ende, el cálculo del tiem-

po a través de la observación 

de los astros y la la secuencia 

de los fenómenos naturales, 

tales como el día y la noche. 

A medida que se fueron expli-

cando los fenómenos de la 

secuencia del día y la noche y 

la variación de la duración de 

estos en las distintas épocas 

del año se llegó a la conclu-

sión que existían épocas en 

los que los astros, sobre todo 

el sol, se alejaba o acercaba 

a la Tierra. 

 

El calculo del tiempo tiene su 

origen entonces en el Medio 

Oriente concretamente en la 

zona de la Mesopotamia, una 

de los seis grandes civilizacio-

nes hidráulicas de la Historia, 

cuando los caldeos y asirios 

dividieron la trayectoria apa-

rente del sol, conocida como 

eclíptica, en doce porciones 

iguales; estas porciones con-

formaron el zodíaco desarro-

llado por los babilonios antes 

del año 2000 AC. Los babilo-

nios fueron también los crea-

dores de las constelaciones, o 

sea esos grupos de estrellas 

que asemejan figuras mitoló-

gicas o naturales y que des-

pués son conocidas en Occi-

dente 

De ese modo se establecieron 

los solsticios y los equinoc-

cios, los solsticios se dan 

cuando la tierra en su trayec-

toria elíptica alrededor del sol 

se encuentra mas cerca de 

éste, es decir el 21 de junio 

(inicio del verano en el 

hemisferio norte); y mas le-

jos del sol, es decir el 21 de 

diciembre, (inicio del invier-

no, siempre en el hemisferio 

norte). Nótese entonces que  

cuando inicia el verano en el 

hemisferio norte, iniciará el 

invierno en el hemisferio sur y 

viceversa. 

Para los equinoccios, que lite-

ralmente significan noches 

iguales, se establecieron pun-

tos intermedios de la eclíptica, 

o sea, las fechas en las que 

terminan tanto el verano como 

el invierno; y se estableció 

siempre siguiendo la regla del 

cálculo de las estaciones que 

el 21 de marzo iniciaba la pri-

mavera en el hemisferio norte 

y que el 21 de septiembre em-

pezaba el otoño 

En los equinoccios entonces el 

día y la noche duran exacta-

mente lo mismo. El equinoccio 

de primavera en el hemisferio 

boreal, o sea en el norte, coin-

cide con el signo de Aries, con 

lo que la correspondencia que 

se establece en este hemisfe-

rio, y siguiendo el modelo ba-

bilónico del zodíaco, es: 

1- Primavera: Aries, Tauro 

Géminis 

2- Verano: Cáncer, Leo y Vir-

go 

3- Otoño: Libra, Escorpión y 

Sagitario 

4-Invierno: Capricornio, Acua-

rio y Piscis 3/ 

La Humanidad aprendió enton-

ces a que ciertas épocas eran 

mas propicias que otras para 

las siembras y llegó a domi-

nar, por decirlo de alguna ma-

nera, el ciclo de las estaciones 

terrestres. El Hombre se dio 

cuenta que después de tres 

meses duros de frío y seque-

dad, o nieve en algunos pun-

tos; venía un ciclo donde la 

naturaleza recobraba su es-

plendor y las plantas recobra-

ban vida y algunas florecían  

Continua….  
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nuevamente, los animales sal-

ían de sus madrigueras y en 

general el clima era más agra-

dable.  

Esta época del año se relacionó 

incluso con la fertilidad y el 

culto hacia lo femenino. Los 

romanos dedicaron el mes, o 

“luna” de abril al fenómeno 

conocido como Aprilis, literal-

mente “abrir” en referencia 

clara a las flores cuando se 

abren en primavera; el mes de 

mayo, el último mes de prima-

vera a la diosa Maia, diosa de 

la floración. (4) 

 

La palabra “primavera” en sen-

tido etimológico significa 

“primera parte del verano”; 

esto es “primum ver” (5) 

 

La primavera en distintas par-

tes del mundo coincide con el 

inicio del año nuevo, como 

puede verse en la siguiente 

lista: (6) 

 

Sudeste Asiático 

*En Tailandia, Camboya, Bir-

mania y Bengala el año nuevo 

se celebra el 14 de abril. 

*Tết, celebración del Año Nue-

vo vietnamita, se celebra junto 

al Año Nuevo Chino, hacia fe-

brero o marzo. 

Asia del Sur 

*Ugadi, celebración del Año 

Nuevo telugú, se efectúa entre 

marzo y abril. 

*Nouruz, celebración del Año 

Nuevo iraní, se lleva a cabo en 

el equinoccio de la primavera 

(21 de marzo, aproximada-

mente). 

*Naw-Rúz, la celebración de la 

Fe bahá'í, se realiza en el equi-

noccio primaveral (21 de mar-

zo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Camboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Birmania
http://es.wikipedia.org/wiki/Birmania
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Telug%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naw-R%C3%BAz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajai
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo


 

* Entre los rosacruces de 

AMORC se celebra el nuevo año 

entre el 21 de marzo y el 23 de 

marzo, lo más cerca posible del 

equinoccio de primavera. 

En las culturas anglosajonas de 

la antigüedad y antes que el 

cristianismo arribara a Inglate-

rra existía el culto a la diosa 

Eostra, esta diosa tenía un fes-

tival de primavera que duraba 

un mes completo, este fiesta 

era celebrada alrededor del 21 

de marzo, es decir a comienzos 

de la primavera. Posiblemente 

la palabra inglesa “Easter” o en 

el mundo hispano la fiesta de 

Pascua, derive del nombre de 

esta diosa (8) 

 

Con la expansión del Cristianis-

mo en los primeros siglos de la 

era actual, muchas sociedades 

paganas fueron adoptando el 

nuevo culto, y para el año 325 

DC, presumiblemente en los 

meses de mayo y junio, la Igle-

sia católica celebra su primer 

concilio ecuménico en la ciudad 

de Nicea; hoy Iznik en la  

existido, son las cuentas del 

tiempo que los mayas tenían, 

por ejemplo, se sabe de una 

Cuenta Larga, vigesimal, o sea 

que calculaba el tiempo en uni-

dades de veinte; así 20 días 

hacen un uinal, 18 uinales 

hacen 360 días o sea un “tun”, 

20 “tunes” un k´atun, y 20 

k´atunes hacen un b´ak´tun. 1 

b´ak´tun equivale a 144000 

días o 394.52 años aproxima-

damente. (7) 

La Cuenta Larga actual, o sea 

el ciclo de 13 b´ak´tun que ini-

ció en el año 3113 antes de 

Cristo terminará el 20 de di-

ciembre de 2012, y al día si-

guiente iniciará otro ciclo de 

5125 años, que concluirá en el 

año 7137 DC, pero para en-

tonces quizá la especie huma-

na ya esté usando otro tipo de 

calendario. 

Debe de tomarse en conside-

ración que conceptos como 

cielo, paraíso, infierno, y apo-

calipsis son términos integra-

dos a la cultura indoamericana 

traídos desde el Viejo Mundo y 

nada tienen que ver con la 

verdadera cultura mesoameri-

cana; de ahí que pretender 

siquiera que existe un evento 

de mayores proporciones, fue-

ra de lo que realmente es, un 

fin de era cronológica, no deja 

de ser una curiosidad mas 

bien promovida por los  

terremotos de 10 y 11 grados 

que destruyen ciudades como 

Los Ángeles y catastróficos tsu-

namis que cubren los montes 

Himalaya a mas de 8000 me-

tros de altura sobre el nivel del 

mar, al final y después de 27 

días en que el planeta queda 

sumergido por las aguas en 

una especie de cuento del Arca 

de Noé, la Humanidad está lista 

para un nuevo comienzo. 

Los mayas en realidad, no de-

jaron evidencia alguna de que 

algo catastrófico ocurriría el 21 

de diciembre de 2012. No hay 

ningún estudio arqueológico u 

antropológico que así lo de-

muestre. Lo que si es digno de 

mención y se sabe que han 

Continua……..    
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república de Turquía. La princi-

pal razón de este concilio fue 

discutir la herejía arrianista, que 

manifestaba que el Hijo era la 

primera criatura creada por 

Dios, incluso antes del principio 

de los tiempos; el arrianismo 

fue condenado como herejía en 

el Concilio de Constantinopla de 

381. Discusiones cristológicas 

aparte, el Concilio de Nicea tam-

bién estableció las fechas de 

celebración de la Semana Santa 

o Pascua, vigentes en la actuali-

dad. (9) 

El Concilio estableció que: 

Que la Pascua se celebrase en 

domingo. 

Que no coincidiese nunca con la 

Pascua judía, que se celebraba 

independientemente del día de 

la semana. (De esta manera se 

evitarían paralelismos o confu-

siones entre ambas religiones). 

Que los cristianos no celebrasen 

nunca la Pascua dos veces en el 

mismo año. Esto tiene su expli-

cación porque el año nuevo em-

pezaba en el equinoccio prima-

veral, por lo que se prohibía la 

celebración de la Pascua antes  

del equinoccio real (antes de 

la entrada del Sol en Aries).  

 

La Pascua de Resurrección 

es el domingo inmediata-

mente posterior a la primera 

Luna llena tras el equinoccio 

de primavera, y se debe cal-

cular empleando la Luna lle-

na astronómica. Por ello 

puede ocurrir no antes del 

22 de marzo y el 25 de abril 

como muy tarde.(10) 

 

El “Fin del Mundo” según la 

civilización maya 

En la película “2012” por 

unos breves instantes puede 

apreciarse como se recrea 

una especie de suicidio co-

lectivo a la base de la gran 

pirámide de Tikal, la pelícu-

la, un éxito de taquilla de 

2009, gira en torno a la po-

sibilidad “real” de una des-

trucción a escala global ge-

nerada por un desequilibrio 

en la energía producida por 

el sol y que afecta directa-

mente, y de modo cíclico 

además de apocalíptico, al 

planeta Tierra. La película 

muestra espectaculares  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rosacruces
http://es.wikipedia.org/wiki/AMORC
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio_de_primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna_llena
http://es.wikipedia.org/wiki/Equinoccio
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_abril


 

Hombres actuales como fruto 

de las ansiedades finisecula-

res, o, en su defecto, de prin-

cipios de siglo. 

El Hombre moderno sabe que 

las estaciones del año se de-

ben a la inclinación del eje 

terrestre y que éste está ubi-

cado en un ángulo de 23 gra-

dos con 27 minutos. 

Continua…  
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La propuesta 

de integrar 

destinos en la 

Ruta Maya, 

como una 

oportunidad 

para el recien-

te año2012, me obliga a in-

trospectar, agregar, revisar, 

ajustar y desembocar sobre 

una serie de condicionantes 

que desde la óptica de la acti-

vidad turística, no podemos 

obviar, al momento de pensar 

en integración  de destinos a 

nivel regional... 

 

Y esto es así…este tipo de con-

cepciones de integración de 

destinos, la podemos enfilar 

desde el punto de vista de una 

oportunidad para generar de-

sarrollo económico para las 

comunidades receptoras de 

turistas, o desde el punto de 

vista de crear una plataforma 

para promover el bienestar de 

los turistas  que visitan el des-

tino, o de una manera muy  

INTEGRACIÓN DE DESTINOS EN LA RUTA MAYA, UNA OPORTUNIDAD PARA EL 2012  
por Mcs. Doris G Cornejo Cabrera,  Experto en Gestión de la Calidad Turística Regional y  

Catedrática de Introducción al Turismo 
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simplista y atrevida, la podemos 

enfilar desde el punto de vista 

de oportunidad o aprovecha-

miento temporal que tienen los 

destinos y que los puede llevar 

a generar un abanico de oferta 

turística que se acota a un tiem-

po determinado en un espacio 

determinado. 

 

Como sea… no podemos obviar 

que la actividad turística, ha si-

do, es y por qué no decirlo? se-

guirá siendo, una de las contri-

buciones más importantes al 

desarrollo económico y social de 

los destinos, ya sea que tengan 

vocación turística originaria des-

de sus entrañas, o que por me-

dio de la misma, se ha generado 

un efecto resorte detonador de 

vocaciones e inclinaciones em-

presariales propicias para la ac-

tividad turística, mejoramiento 

de la comunidad lugareña y po-

sicionamiento del destino en el 

portafolio de oferta turística in-

ternacional. 

 

Traigo a la página, autores co-

mo  Mario Gaviria y Martín 

 

Rodríguez, quienes están a 

favor de evadir las causas o 

motivos prácticos que pue-

den generar el desarrollo 

turístico de un destino, ya 

que ellos sustentan el desa-

rrollo de la oferta turística en 

el término “exotismo dife-

rencial”, a lo cual, y  sin pre-

tensiones de ninguna clase, 

sumo mi criterio, para  aco-

tar que verdaderamente,  

hoy en día, el turista está 

más que nunca, ávido por 

descubrir nuevas experien-

cias de vida, nuevas expe-

riencias que le generen un 

disfrute turístico y sobre to-

do, que le marquen un trazo 

cultural diferente al que po-

see por herencia de la socie-

dad en la que ha nacido y 

crecido. 

 

Es en este marco conceptual 

y desde la óptica del turista, 

veo la Integración de Desti-

nos en la Ruta Maya como 

un aporte único, valioso, 

oportuno y sobre todo justo, 

de incorporar a la oferta 

turística mundial,  
El aporte de la cultura Maya, 

la sabiduría, las expresiones 

culturales realizadas a través 

de grandes manifestaciones 

materiales, así como también, 

el patrimonio intangible, invi-

sible, pero perceptible, que 

reside en el espíritu propio de 

la cultura y del “Mundo Maya” 

que por su majestuosidad, 

arraigo e identidad cultural, ni 

me atrevo a poderlo describir. 

 

Es una identidad cultural que 

se mantiene desde los años 

1500 a.C. y que de una forma 

“cientifista“ se dice que tiene 

su límite a los años 900 d.C., 

pero que de una forma justa 

se sabe que este Mundo Maya, 

tuvo sus orígenes, pero no ha  

llegado aún la fecha limítrofe 

que le confiera la categoría 

histórica “para recordar”. 

 

Hoy más que nunca estos des-

tinos que poseen legado Maya, 

y ahora llamados destinos 

turísticos, toman conciencia 

que tienen en su custodia la 

verdadera identidad cultural 

Maya porque guardan en sus 

territorios, la evidencia patri-

monial de infraestructura y mo-

numentos que son un trazo te-

rritorial reticular pero distribui-

do de forma circular; guardan 

la evidencia de las costumbres, 

las tradiciones hogareñas, los 

valores religiosos, valores artís-

tico monumentales, valores  

sociales e históricos trascen-

dentales como es el Calen-

dario Maya, que hasta la fe-

cha, y con la tecnología que 

nos reviste a la generación 

actual, no hemos conocido 

tanta exactitud, como la que 

se guarda en este Calendario 

Maya. 

 

Conservar en el territorio 

nacional trazos de la identi-

dad cultural Maya, le confie-

ren al destino la dicha, la 

oportunidad  y sobre todo, la 

responsabilidad de dar  a 

conocer por medio del turis-

mo cultural sustentable este 

patrimonio que hoy por hoy  



 

y de acuerdo a todo el avance 

científico y tecnológico actual, 

aun no hemos terminado de 

conocer… 

 

Promover turismo cultural sus-

tentable, es la oportunidad 

para generar integración de 

los destinos en la Ruta Maya, 

ir al encuentro de esas eviden-

cias tangibles de carácter reli-

gioso, de carácter monumen-

tal o ligados con la historia 

Maya; evidencias de tipo in-

tangibles como bellezas escé-

nicas, valores populares, cos-

tumbres y creencias propias 

de esta  Cultura Maya y que 

no se puede ni pretende resu-

mir en el presente. 

 

El turismo cultural sustenta-

ble, es parte del gran mercado 

turístico mundial que se perfila 

con características y necesida-

des propias, que puede inclu-

so, llegar a valorar que la ima-

gen de marca de un destino 

turístico, esté ligada al uso 

responsable del patrimonio 

cultural que le ha conferido la 

historia.  

 

El legado cultural Maya, es la 

herencia histórica que nos 

permite a los destinos de 

nuestra región, integrarnos 

para satisfacer la necesidad 

turística de conocer y com-

prender objetos, obras, es-

tructuras y formas de vida de 

la cultura Maya, así como 

también, cubrir la necesidad 

del turista por hacer consumo 

de un producto tangible o in-

tangible que contenga signifi-

cado cultural de valor, por la 

representatividad que nos trae 

de esta cultura Maya, que si 

bien por medio de la interven-

ción de un mediador, ser 

humano o medios tecnológicos 

debe fungir como un intérpre-

te del objeto, para presentar-

lo, enfatizando y explicando su 

valor para la cultura Maya y su 

valor histórico en la actualidad. 

 

Sabemos que el patrimonio 

histórico cultural Maya que viste 

a nuestros destinos, es lo sufi-

cientemente fuerte, sólido y 

consistente para atraer turistas 

de todo el mundo, pero no po-

demos obviar la imperante ne-

cesidad de reforzar que este pa-

trimonio histórico cultural Maya 

que ahora nos ocupa,  forma 

parte también, de la oportuni-

dad y acceso para las comunida-

des lugareñas, por lo que 

además de transferir esta opor-

tunidad a los profesionales des-

arrolladores turísticos expertos 

del ramo, es urgente, justo y 

necesario determinar esquemas 

que generen y fomenten la 

apropiación de esta identidad 

cultural por parte de las pobla-

ciones locales.  

que guardamos y por su-

puesto, generar una vivencia 

cultural satisfactoria. 

 

Vivencia cultural satisfactoria 

que el turista solo podrá vi-

vir si en efecto promovemos 

y logramos Integración de 

Destinos en la Ruta Maya. 

Una integración…digamos 

simbólica basada en las 

técnicas de marketing ac-

tual, porque en realidad…y 

siendo nuevamente, justos y 

honestos… de forma históri-

ca: Ya estamos integrados 

por el tesoro cultural que 

tenemos en custodia y que 

son una muestra que somos 

parte del Mundo Maya.  

  

De quien es ahora la respon-

sabilidad de promover esta 

integración de los destinos a 

la Ruta Maya?  … si me lo 

permite… déjeme sumarme 

a esa gente que junto al lec-

tor, vamos a dar volumen, a las 

voces que se guardan en las entra-

ñas de la Ruta Maya. 

 
Bibliografía de consulta 
Zorrilla Alejandra, El tiempo y el espa-
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1 De Recursos a Productos en los 

Destinos Turísticos Culturales, 
2010.   

Rodríguez Martín José Ángel, “El turis-
mo en la economía canaria: delimi-
tación e impacto económico” en el 
Turismo en Canarias. IV Jornadas 
de Estudios Económicos Canarios, 

pp 241- 268, 1985 

Gaviria Mario, España a go-go: Tu-

rismo charter y neocolonialismo 

del espacio, Madrid, Turner, 

1974 
Web site visitados:  www.sica.int  
www.interpretaciondelpatrimonio.org  

Esta identidad cultural Maya que 

se arraiga y se niega a perma-

necer  en silencio dentro de 

nuestros territorios de Belice, 

Guatemala, Honduras, El Salva-

dor y los estados de Chiapas, 

Campeche, Tabasco, Quintana 

Roo y Yucatán en México, quie-

nes por herencia histórica, guar-

damos el tesoro cultural del 

Mundo Maya. 

 

Quien más que la población lu-

gareña puede hablar de su pa-

trimonio cultural? Estamos fren-

te a la oportunidad local de es-

tas comunidades para ejercer de 

forma justa y  apropiada, la in-

terpretación cultural, que basa-

dos en el conocimiento, debe-

mos ser capaces de explicar el 

legado Maya, de una forma en-

tretenida, amena y generando 

participación del turista, para 

promover  e impulsar su aprecio 

y respeto por el recurso cultural 

Continua: … Integración de destinos…... 
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conocemos, la inmediatez y la 

atemporalidad de la informa-

ción que consumimos nos per-

mite tomar decisiones y cono-

cer de un tema en específico 

en cualquier momento y tam-

bién en casi cualquier lugar. 

Todas estas potencialidades, 

por supuesto están siendo 

aprovechadas para hacer ne-

gocios, la capacidad de llevar 

el mensaje de compra y ven-

ta, son usadas por las empre-

sas para promocionarse, mer-

cadearse, atender a los clien-

tes, vender sus productos, en 

fin en todos los ámbitos de 

trabajo de las empresas.  

Estos cambios han tenido ma-

yor o menor impacto en los 

diferentes sectores de las em-

presas, de las industrias a las 

cuales mayor impacto ha teni-

Las tecnolog-

ías de informa-

ción y comuni-

caciones, co-

nocidas 

comúnmente 

como TIC`s, 

han venido a 

cambiar todos los ámbitos so-

ciales, económicos y privados 

de las personas. 

 

Hoy en día nuestras potenciali-

dades como personas se han 

multiplicado enormemente, al 

tener la capacidad de conectar-

nos con más personas, enviar 

información mucho más lejos, 

enterarnos de sucesos inmedia-

tamente suceden. De tal mane-

ra que la comunicación del 

hombre ha reducido los tiempos 

y las distancias. Podríamos decir 

que es el fin del tiempo como lo 

do el advenimiento de estas tec-

nologías es el sector de los via-

jes o turísticos. 

El sector turismo es uno de los 

sectores más importantes para 

Internet. El que mueve más di-

nero. Engloba tanto a las líneas 

aéreas, cruceros, alquiler de au-

tomóvil, hoteles y agencias de 

viajes, etc. En resumen las 

TIC´s han influido en la forma 

de competir de las empresas, ya 

que toda esta información dispo-

nible esta dando mucho poder al 

consumidor, el cual en este mo-

mento es un consumidor mucho 

más informado, mucho más críti-

co y mucho más exigente. 

En la actualidad, los consumido-

res buscan cada vez más ellos 

mismos en Internet la informa-

ción sobre hoteles, vuelos, pa-

quetes turísticos etcétera, de la 

misma forma que está  

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TURISMO  
Ing. Héctor Maida.   Docente Promoción Turística y E-Turismo 
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aumentando también la propor-

ción de alojamientos y de via-

jes contratados a través de la 

red. 

 

Esto ha generado ventajas y 

desafíos, para el e-turista re-

presenta una ventaja, ya que el 

puede construir activamente su 

viaje, contratarlo directamente 

con el productos y obtener una 

experiencia propia e individual. 

El desafío más grande para las 

empresas es que deben de 

competir y mostrar verdadera-

mente sus ventajas competiti-

vas, ser más honestos y ser 

muy flexibles para poder con-

vencer a este consumidor con 

mayor poder. Los intermedia-

rios debe de ser mucho más 

creativos para ofrecer un servi-

cio de calidad y que los eturis-

tas sientas que le están dando 

información y servicios de me-

jor calidad que lo que ellos mis-

mos pudieran conseguir. 

Por lo tanto estamos viendo un 

ambiente muchos más competiti-

vo, muchos mas exigente, en el 

cual las empresas que usen mas 

creativamente las TICS´s y pue-

dan desarrollar nuevos productos 

que los eturistas se sientan moti-

vados para consumir es uno de 

los retos del turismo del siglo 

XXI. 



 

13 de enero de 2001, en la 

colonia “Las Colinas” de Santa 

Tecla. 

Debido a los desastres gene-

rados por los terremotos del 

2001, el tema de ordenamien-

to y desarrollo territorial tomo 

un lugar importante en la 

agenda nacional y se empezó 

a revisar las formas de uso y 

la ocupación actual del territo-

rio.  El Viceministerio de Vi-

vienda y Desarrollo Urbano 

junto con el Ministerio de Am-

biente y Recursos Naturales 

con fondos del Fondo Salvado-

reño de Estudios de Preven-

ción elaboraron el Plan Nacio-

nal de Ordenamiento y Desa-

rrollo Territorial. 

Este buscaba enfocarse en 6 

partes: Programa de Fortaleci-

El Salvador el país más pequeño 

de Centro América, tiene un re-

to grande en la organización del 

territorio, ya que dicha organi-

zación tiene una metodología o 

pasos para evaluar un territorio 

y realizar políticas para la utili-

zación adecuada del tipo de 

suelos y diferentes recursos con 

los que cuenta un territorio. 

Para la planificación lo ideal es 

tomar en cuenta la situación 

geográfica de El Salvador debi-

do que se encuentra en el cin-

turón de fuego, situación que 

plantea una desventaja por la 

cotidianidad con la que se pro-

ducen sismos o desastres natu-

rales de esta índole, haciendo al 

territorio susceptible a desliza-

mientos de tierra, situación que 

se percibió en el terremoto del 

miento Institucional para la Im-

plementación de la Política Te-

rritorial, Programa de Vivienda 

y Desarrollo Urbano, Programa 

de Sistemas Infraestructurales, 

Programa de Uso Sostenible de 

los Recursos Naturales y Cultu-

rales del Territorio, Programa 

de Sistemas Ambientales y de 

Conservación de la Biodiversi-

dad y Programa de Gestión de 

Riesgos Naturales. 

 

Este al igual que otros planes a 

desarrollarse toman tiempo, 

razón por la cual algunas de las 

municipalidades a lo largo de El 

Salvador ya empezaron a crear 

diversos proyectos con el fin de 

promover la inversión en sus 

municipios para ordenarlos de 

manera adecuada en función al 

desarrollo de éste. 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURÍSTICO, UN RETO PARA EL SALVADOR  

Ileana Beatriz Hernández Escobar, Daniella María Martínez Rodríguez, Génesis Eunice Sosa Artiga y 

Sergio Alberto Pineda Cortez, Instructores de la Licenciatura en Turismo  
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El Salvador debe pretender hacer 

una distribución de las actividades 

del hombre, las que abarca la ac-

tividad económica, vivienda, pro-

fesionales, comercio, escolaridad, 

y la actividad turística en donde el 

reto es mayor, ya que el turismo 

poco a poco ha tenido auge y es 

importante el ordenar el territorio 

nacional con la finalidad de equili-

brar los espacios de manera fun-

cional. 

 

Por otro lado es importante reco-

nocer la importancia que el Orde-

namiento Territorial tiene dentro 

del desarrollo turístico de El Sal-

vador, este es considerado uno de 

los principales elementos en la 

fase de planificación para un pro-

grama de desarrollo turístico de 

un destino como tal, a través de 

estos programas se garantiza la 

rentabilidad que este lugar deter-

minado pueda tener.  

Es por ello que el reto de El 

Salvador, como exponente 

turístico en la zona, es com-

prender el poder e impacto 

que un ordenamiento territo-

rial puede generar en una zo-

na geográfica, sin embargo el 

primer paso que deben reali-

zar, todos aquellos ejecutores 

turísticos, es tomar retos foca-

lizados, es decir realizar pro-

yectos micro (una residencial, 

parques, playas, municipios, 

etc.) con el objetivo a largo 

plazo de lograrlo consolidar en 

un Ordenamiento Territorial a 

escala nacional, que tendría 

como resultado la garantía de 

promover y ofrecer turismo 

sostenible para el país, dichas 

acciones podrían estar respal-

dadas o reforzadas por norma-

tivas municipales. 

 

enfrenta el Turismo en El Sal-

vador la creación de un marco 

legal/regulatorio que garanti-

ce la continuidad de las pro-

puestas y acciones en pro del 

turismo, esto  junto a un or-

denamiento turístico apropia-

do favorecerían  no solo a lo-

calidades aisladas, sino que 

beneficiarían a tener la inte-

gración de la mayor cantida-

des de actores y participantes 

en la actividad turística del 

país. Que tendría como resul-

tado la articulación de la so-

ciedad, la economía y el me-

dio ambiente para darle el 

lugar de relevancia que le co-

rresponde al turismo como 

pilar de la economía nacional 

salvadoreña.  
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Y vemos avances de territorios 

locales que están tratando de 

implementar un ordenamiento 

en sus comunidades ejemplo 

claro de ello en San Salvador 

en su ordenamiento en el cen-

tro de la capital, donde se esta 

realzando aquellos aspectos 

históricos que más han tenido 

relevancia. Otro ejemplo de 

ello es el municipio de Suchito-

to con su ordenanza local, te-

niendo un manejo de desechos 

orgánicos, un último ejemplo 

es Sonsonate donde  se está 

implementando la ordenanza 

local resaltando parques más 

limpios e iglesias con mayor 

visualización ya que no hay 

vendedoras ambulantes o 

puestos que obstaculicen. Todo 

se ha empezado a implemen-

tar con planes de ordenamien-

to territorial que llevan a tener 

objetivos para mejorar las lo-

Finalizando la temática, deter-

minamos que si todas las loca-

lidades implementara un orde-

namiento territorial turísti-

co bajo una planeación 

cumpliendo objetivos, esta 

tendría un territorio soste-

nible a un largo plazo per-

mitiendo al territorio ser 

mejor y poder cumplir con 

las exigencias de los turis-

tas que visitan los destinos 

turísticos  

Imagen del grupo de ins-

tructores realizando el artículo para revista  

De izq. a der. Génesis Eunice Sosa Artiga, Daniella Mar-

ía Martínez Rodríguez. Ileana Beatriz Hernández Esco-

bar, Sergio Alberto Pineda Cortez 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN VENTANA ECONOMICA 

Esta publicación es propiedad de 
la Facultad de Economía, Empre-
sa y Negocios de la Universidad 
Dr. José Matías Delgado. Los 
artículos publicados en la Revista 
Electrónica “Ventana Económica” 
expresan exclusivamente la opi-
nión de sus autores. La reproduc-
ción de los artículos es permitida 
siempre que se indique la fuente. 
Los textos deberán ser inéditos. 
Deberán enviarse en formato 
electrónico e impreso. 
 

Le invitamos a enviar sus aportes 

los cuales deberán tener una exten-
sión de 2 a 15 cuartillas; presentar-
se en tipografía Verdana No. 11; el 
interlineado entre renglones será de 
un espacio; los márgenes superior, 
inferior y derecho de 2.5 centíme-
tros, y el margen izquierdo de 3.0 
centímetros. Cada artículo contendrá 
el nombre de su autor, profesión, u 
otra información que lo identifique. 
Las referencias bibliográficas se-
guirán el sistema Autor-Año. 

Puede enviar sus aportes a la si-
guiente dirección:  
Revista Ventana Económica 
Universidad Dr. José Matías Del-
gado  
Facultad de Economía, Empresa y 
Negocios  
Campus 2, calle El Pedregal y 
Avenida Finca El Espino, frente a 
Escuela Militar. Antiguo Cuscatlán, 
La Libertad, El Salvador. Teléfono: 
(503) 2212-9400 ext. 185. 
También pueden enviarse por co-
rreo electrónico a: 
rssoleyr@ujmd.edu.sv  

Todo docente que personal-

mente realice una investiga-
ción o que dentro de sus ma-

terias con sus estudiantes 
tengan trabajos que conside-
ren importantes de ser publi-

cados, comunicarse con su 

respectiva coordinación. 
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