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Resumen ejecutivo 

Los cambios sociales y ambientales son fenómenos dinámicos que tienen consecuencias directas en 

los territorios. Zonas periféricas y extremas como la región de Aysén han experimentado diversas 

transformaciones durante las últimas décadas. Entre ella destacan cambios climáticos, como por 

ejemplo una mayor frecuencia de incendios, periodos secos más prolongados, inviernos con menor 

precipitación nival y vaciamientos repentinos de lagunas glaciares. Recientemente, la pandemia del 

coronavirus mantuvo a la región aislada por varios meses, teniendo un fuerte impacto social y 

económico, sobre todo en el rubro del turismo. Todos estos aspectos afectan no sólo a nivel de 

paisaje, sino también a las personas que habitan el territorio de Aysén, por eso se habla de conflictos 

socioambientales, los cuales sin dudas irán en aumento. Por lo tanto, es en este sentido que 

estrategias de adaptación son necesarias de desarrollar para la gestión de un turismo que sea 

resiliente y sustentable, tomando en cuenta el dinamismo y las distintas magnitudes que estas 

problemáticas van adquiriendo. Uno de los sectores más vulnerables en la zona es la localidad de 

Puerto Río Tranquilo, y su importancia recae en que es un punto clave para el turismo en la región, 

al ser el sitio de partida para visitar las Capillas de Mármol, la Laguna San Rafael, el Valle 

Exploradores y el Glaciar Exploradores. Recientemente, el PER Turismo Aysén dio cuenta del 

impacto del turismo en la localidad, como por ejemplo la escasez de agua potable, y la 

sobreproducción de desechos que provocan el colapso en la matriz que procesa agua servidas. Esto, 

junto con los recientes eventos asociados a la pandemia del coronavirus hacen necesario 

comprender de manera integral las dinámicas entre la comunidad, el turismo, y el Cambio Climático, 

para de esta forma desarrollar iniciativas de gestión con enfoque resiliente y sustentable. Con el 

objetivo de abordar la relación problemática entre turismo y conflictos socioambientales en la zona 

oeste del Lago General Carrera y en particular en la localidad de Puerto Río Tranquilo, el presente 

estudio tuvo como objetivos: 1. Describir las percepciones, motivaciones, y las representaciones 

sociales de la naturaleza de un grupo de actores del turismo de Puerto Río Tranquilo e 2. Identificar 

las fuerzas impulsoras de cambios, dinámicas y estrategias de adaptación, de actores de turismo en 

Puerto Río Tranquilo en un contexto de creciente conflictividad socioambiental. La metodología se 

basó en un trabajo de campo etnográfico basado en entrevistas semiestructuradas. Los resultados 

indican que casi la mitad de los actores entrevistados considera que su iniciativa tiene un enfoque 

social, es decir considera que la naturaleza está para satisfacer el bienestar humano. La otra mitad 

cree que su actividad busca estar en armonía con el entorno, minimizando todo tipo de intervención 

para mantener el aspecto prístino del destino. Sólo tres entrevistados indican que la naturaleza debe 

ser usada productivamente para incrementar los ingresos socioeconómicos de los habitantes. 

Dentro de las siete formas de desarrollar el turismo, las más predominantes entre los entrevistados 

está la forma comercial, seguida por la forma alternativa. Si bien la forma de desarrollar el turismo 

gubernamental impone sus lineamientos, parece ser que hay dinámicas espontáneas (la forma 

recreativa y ecológica privada) que marcan el desarrollo del sector. La forma tradicional, rural, 

aparece como dominada por las otras. En cuanto a las fuerzas impulsoras de cambio, el estudio 

!v![ ǊŜǾŜƭŀ ǉǳŜ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŀ ƎǊŀƴ άǊŜŀŎǘƛǾƛŘŀŘέ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ, es decir, se toman decisiones y se 

reacciona frente a las problemáticas socioambientales solamente cuando aparecen, esperando que 

eventos externos den pistas de las acciones a seguir (intermediación), a la vez que hay una  
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reacomodación individual para que los problemas socioambientales no signifiquen un riesgo mayor 

al observado.  

Dentro de las fuerzas priorizadas, los puntos que deben ser abordados según los entrevistados son 

en primer lugar 1) la formación de líderes, 2) la mejora de los vínculos sociales entre la comunidad 

y 3) el potenciar las relaciones entre el turismo y otros rubros productivos. De manera pasiva (los 

actores consideran que no está en su poder incidir en esto) destaca el fortalecimiento de la 

infraestructura vital en un escenario de crecimiento del turismo, relacionado en particular con la 

gestión del agua, los residuos y los flujos de visitantes. Si bien es clave cuidar el ecosistema natural 

para asegurar la viabilidad del sistema turístico, se visualiza que el tema del Cambio Climático no es 

considerado como un tema crítico de abordar aún. 

Introducción 

El desafío del Cambio Climático en Chile fue resumido en el informe desarrollado por la COP25 del 

Comité Científico del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Rojas et al., 

2019). En Chile, dentro de los principales impactos identificados están los cambios en los recursos 

hídricos y su disponibilidad, fluctuaciones anormales de la temperatura (Falvey y Garreaud, 2009) y 

un acelerado derretimiento de la criósfera. 

Se espera que esta tendencia continúe y con ello, sus efectos en la población, infraestructura y 

sistemas naturales, dependiendo de la intensidad, nivel de exposición, capacidad adaptativa y 

niveles de vulnerabilidad y resiliencia de los afectados. En este sentido, la Mesa de Adaptación de 

ƭŀ /htнр ŎƻƴŎƭǳȅƽ ǉǳŜ άǇŀǊŀ ŜƴŦǊŜƴǘŀǊ ƭƻǎ ƛƳǇŀŎǘƻǎ ŘŜƭ ŎŀƳōƛƻ ŎƭƛƳłǘƛŎƻ Ŝƴ ǳƴ ǇŀƝǎ Ŏƻƴ ŀƭǘŀ 

vulnerabilidad, necesidades de desarrollo y conflictos sociales en aumento, es necesario diseñar e 

implementar diferentes niveles de adaptación y medidas de transformación basadas en mejoras 

institucionales y de gobernanza, diseño de infraestructura, protección del ecosistema y la formación 

ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ Ƴłǎ ǊŜǎƛƭƛŜƴǘŜǎέ όwƻƧŀǎ Ŝǘ ŀƭΦΣ нлмфύΦ 5ŜƴǘǊƻ ŘŜ las brechas identificadas, la 

adaptación al Cambio Climático a través de instrumentos de políticas públicas desarrollados con 

participación ciudadana y contextualizada al territorio es uno de los aspectos claves para crear 

instancias que promuevan la adaptación. 

En el marco de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) en su 

ŀǊǘƝŎǳƭƻ м ŘŜŦƛƴŜ ŀƭ ŎŀƳōƛƻ ŎƭƛƳłǘƛŎƻ ŎƻƳƻ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎƻ άŀǘǊƛōǳƛŘƻ ŘƛǊŜŎǘŀ ƻ ƛƴŘƛǊŜŎǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ƭŀ 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad 

ƴŀǘǳǊŀƭ ŘŜƭ ŎƭƛƳŀ ƻōǎŜǊǾŀŘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ǇŜǊƛƻŘƻǎ ŘŜ ǘƛŜƳǇƻ ŎƻƳǇŀǊŀōƭŜǎέ όLt//-UNEP, 2013). Entre las 

actividades que han sido afectadas por este fenómeno global y que además ha debido adaptarse a 

los escenarios cambiantes se encuentra el turismo. Mundialmente, muchos esfuerzos se han 

realizado para evaluar los efectos del Cambio Climático sobre el turismo internacional (Hamilton et 

al., 2005) y para definir indicadores para medirlos. 

En el caso de Chile, el turismo basado en naturaleza es uno de los principales focos nacionales e 

internacionales, donde la región de Aysén se levanta como un área de mayor interés debido a su 

geografía, sus numerosas áreas protegidas, su cercanía a glaciares y fiordos y costumbres locales. Al 

ser una región ubicada en estos contextos, los efectos del Cambio Climático son mayormente  
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percibidos ya que muchas de las ciudades se ubican cercanas a cuencas costeras y glaciales que en 

los últimos años han experimentado eventos naturales tales como deslizamientos asociados a 

colapsos glaciares y lluvias extremas e incendios por periodos de veranos con temperaturas 

extremas. Como ejemplo se pueden mencionar la reciente inundación provocada por el Río 

Huemules, comuna de Tortel, en febrero de 2021 debido al vaciamiento repentino de un lago 

glaciar; en octubre de 2018 la ruta que conecta al Valle Exploradores se vio interrumpida por un 

deslizamiento glacial; la Villa Santa Lucía en 2017 sufrió una inundación que gatilló la interrupción 

de la Carretera Austral y la entrada norte a Aysén por casi dos semanas. Todos estos eventos además 

de tener consecuencias en los pobladores, también afecta al rubro del turismo que forma parte 

importante de los ingresos anuales percibidos por los operadores turísticos asentados en estas 

zonas. 

Además de los efectos del Cambio Climático en el paisaje y en el turismo en la región de Aysén, el 

turismo en sí mismo tiene impactos en el territorio. Una saturación del destino turístico puede ser 

evaluada. Para ello es necesario entender la interrelación entre la llegada de turistas y el territorio 

que los acoge. Entre las metodologías usadas para evaluar la saturación del destino turístico, Arizaga 

et al., (2021) desarrollaron un pilotaje del índice de saturación de destinos turísticos que comprende 

varias regiones del país. Este índice es una herramienta de gestión que mide el estado de un 

conjunto de variables que permiten comprender el impacto del turismo en el territorio. Este índice 

contempla cuatro dimensiones (infraestructura y medioambiente, calidad de vida local, capacidad 

del sector turismo y experiencia turística; y gestión para el desarrollo turístico) y 16 indicadores 

(ponderadores) que se clasifican dentro de alguna de estas cuatro dimensiones. 

A pesar de las ventajas de este tipo de análisis, esta metodología abarca perspectivas demasiado 

amplias que no logran abordar problemáticas más locales y específicas, considerando las 

experiencias, conocimientos y opinión de la comunidad con relación a cuáles son aquellos 

indicadores que más significancia tienen para ellos. Adicionalmente, dado el presente contexto de 

pandemia, el sector turismo se ha visto todavía más afectado y con desafíos socioeconómicos más 

grandes. Basado en las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), bajo el 

actual escenario, se debe apoyar al turismo con medidas que incluyan la gestión de la crisis y 

mitigación de sus impactos; el desarrollo de estímulos para la aceleración de la recuperación del 

turismo, y aportes para la preparación del sector para el futuro. 

Tomando en cuenta las recomendaciones de la OMT, los estudios sobre saturación de destinos 

turísticos, el contexto actual de pandemia y la alta exposición y vulnerabilidad de la región de Aysén 

por el Cambio Climático, se realizó el presente estudio etnográfico de cambios socioambientales 

analizando de manera integral la situación y su evolución para un turismo sustentable con la activa 

participación de actores de la comunidad local. 

El caso de Puerto Río Tranquilo 

La localidad de Puerto Río Tranquilo se ubica en un sitio estratégico (Figura 1), ya que por una parte 

es un punto clave para el turismo en la región (Bachmann-Vargas et al., 2021), al ser la zona de 

partida para visitar las Capillas de Mármol, la Laguna San Rafael, el Valle Exploradores y Glaciar 

Exploradores. Además, su posición geográfica la hace susceptible a riesgos naturales que se ven  
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aumentados por el Cambio Climático, como son los vaciamientos repentinos de lagos glaciares 

(GLOF, sigla en inglés), vaciamiento de lagos represados por hielo (IDLOF, sigla en inglés), 

inundaciones y avalanchas (Iribarren et al., 2015; Bañales-Seguel et al., 2020). 

 

 

Figura 1. Mapa con la ruta que conecta Pto. Tranquilo con la Bahía Exploradores. Fuente: Jorquera 

(2020). 

 

En lo que al turismo se refiere, el Programa Estratégico Regional de Turismo Aysén (PER turismo) ha 

identificado una crisis en la localidad de Puerto Río Tranquilo debido a recientes sobrecarga de 

turistas, que generan conflictos socioambientales tales como la escasez de agua potable, problemas 

con el exceso de aguas servidas producidas, y la consecuente crisis sanitaria que eso conlleva; baja 

en la calidad de vida por la acumulación de basura que sobrepasa el promedio local de residuos, 

conflictos entre operadores turísticos por precios, entre otros. 
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El agua potable ha sido identificada por la comunidad como un tema clave, no sólo por su escasez 

durante los meses con mayor presencia de turistas, sino además porque la fuente de agua potable 

en la zona proviene de sistemas hídricos interconectados con glaciares (Bañales-Seguel et al., 2020), 

los cuales son uno de los sistemas más susceptibles a las anomalías térmicas asociadas al Cambio 

Climático. La cuenca Exploradores (colindante a la localidad de Tranquilo de la comuna de Río 

Ibáñez) ha estado sujeta a periodos extremos de inundaciones causadas por el vaciado de lagos pro-

glaciares o GLOF como lo han experimentado otros ríos de la región con presencia de glaciares 

(Marín et al., 2013; Iribarren et al., 2015). Es importante mencionar que el camino del Valle 

Exploradores (X-728) es la única vía de acceso a áreas altamente visitadas por turistas. De la vía 

depende el acceso al Glaciar Exploradores y a Bahía Exploradores, donde se encuentra el 

embarcadero para visitar la Laguna San Rafael y el glaciar San Rafael. Esta ruta, de alto valor 

escénico, presenta además una alta exposición a peligros naturales. A modo de ejemplo, en octubre 

de 2018 un GLOF desencadenó una remoción en masa que represó el Río Norte, formando una 

laguna e inundando el camino. Consiguientemente se necesitaron cuatro meses para reparar el 

camino y habilitar el tráfico vehicular, todo esto en perjuicio de las actividades turísticas de 

temporada alta que dependen de esta única vía. Hay evidencia de que este tipo de eventos en la 

Patagonia significa una gran amenaza a las personas y a la infraestructura en las llanuras aluviales y 

los valles (Dussaillant et al., 2010; Iribarren et al., 2015). Considerando la evidencia científica de 

estas amenazas, aún hay vacíos de conocimientos respecto a cómo los actores locales las perciben. 

Tampoco se conocen cuáles servicios ecosistémicos hídricos de origen glaciar, provenientes del 

Parque Nacional Laguna San Rafael, son relevantes en sus proyectos turísticos (CIEP, 2017). 

Adicionalmente, a causa de la pandemia de la COVID-19, los habitantes de Puerto Río Tranquilo han 

experimentado efectos positivos de la reducción de agentes estresores, debido a una baja del flujo 

de turistas durante las temporadas de mayor demanda. Estrategias para adaptarse a la nueva 

realidad (baja movilidad, reducción en la demanda turística, etc.) se han planteado como necesarias 

de desarrollar, incluyendo planes de gestión para contribuir al proceso de reactivación y evolución 

del turismo considerando el tema del Cambio Climático. Una primera aproximación que aborda la 

problemática del turismo y su adaptación a la pandemia de la COVID-19, fue presentada en el 

ƛƴŦƻǊƳŜ άaŀǘƛŎŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǊŜŎǳǇŜǊŀŎƛƽƴ ȅ ŜǾƻƭǳŎƛƽƴ ǘǳǊƝǎǘƛŎŀ Ŝƴ !ȅǎŞƴ Ŝƴ el contexto de la COVID-

мфέ ό/L9tΣ нлнлύΦ {ƛ ōƛŜƴ ǇƭŀƴǘŜŀ ǳƴ ŜƴŦƻǉǳŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭ ǇŀǊŀ ƭŀ ǊŜŀŎǘƛǾŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǘǳǊƛǎƳƻΣ ŎƻƴŎƭǳȅŜ ǉǳŜ 

άƭƻǎ ǇǊƻōƭŜƳŀǎ ȅ ŘŜǎŀŦƝƻǎ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊłƴŜƻǎΣ ŎƻƳƻ ƭŀ ǇŀƴŘŜƳƛŀ ŘŜ ƭŀ /h±L5-19, que surgen en 

contextos de cambio climático y global, sƻƴ ǾƻƭłǘƛƭŜǎΣ ƛƴŎƛŜǊǘƻǎΣ ŎƻƳǇƭŜƧƻǎ ȅ ŀƳōƛƎǳƻǎ ό±¦/!ύέ ȅ ǉǳŜ 

Ŝǎǘƻǎ ŘŜǎŀŦƝƻǎ άǊŜǉǳƛŜǊŜƴ ŜƴŦƻǉǳŜǎ ǉǳŜ ŀȅǳŘŜƴ ŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊ ƭŀǎ ŦǳŜǊȊŀǎ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜǎ ȅ ƭŀǎ 

ǊŜǎƻƭǳŎƛƻƴŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ ǳƴŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ŘƛƴłƳƛŎŀέ ό/L9tΣ нлнлύΦ 

Frente a estas problemáticas, surgieron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las percepciones, motivaciones y las representaciones sociales de la naturaleza de 

actores del turismo de Puerto Río Tranquilo que permiten comprender su relación con el entorno 

dentro de un contexto de cambios socioambientales?  
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2. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras de cambios, dinámicas y estrategias de adaptación de actores 

del turismo de la comunidad de Puerto Río Tranquilo en un contexto de problemáticas 

socioambientales? 

Considerando a la región de Aysén como un territorio sensible a los cambios ambientales y sociales, 

este estudio tuvo como objetivo comprender la relación actual entre el turismo y los fenómenos 

socioambientales a través de entrevistas a actores del turismo con operaciones en Puerto Río 

Tranquilo.  

Metodología 

Para levantar la información que permitía responder a los objetivos y preguntas de investigación, se 

realizó un trabajo de campo etnográfico basado en entrevistas semiestructuradas (Angrosino, 

2012), siguiendo las recomendaciones planteadas por Bryman (2012). Las entrevistas 

semiestructuradas contemplan la elaboración de una pauta de entrevista flexible al contexto 

específico, tipo de entrevistado/a y objetivos de la investigación. La pauta de entrevista flexible 

contiene preguntas abiertas que permiten un análisis en profundidad. No obstante, se contempló 

una sección con preguntas cerradas que permitieron afianzar asociaciones con las categorías 

conceptuales consideradas en el marco teórico. En este sentido, el enfoque etnográfico admite 

diversas tipologías de preguntas (Garrido, 2017). Las entrevistas fueron grabadas (dispositivo de 

grabación de audio) previo consentimiento informado de este proceso a los y las participantes, 

informando el momento en que se empezará a grabar y apagando el dispositivo al término de la 

entrevista. Además, se garantizó el anonimato de los participantes, a través de una codificación para 

identificar al participante sin relacionarlo con su nombre e identidad (Restrepo, 2016). 

Posteriormente, se procesaron estas grabaciones por medio de la transcripción y codificación, 

generando datos desde la información de estas grabaciones, que luego fueron interpretados desde 

el marco teórico referencial. Según la fase sanitaria, las entrevistas se realizaron de forma virtual 

y/o presencial a un grupo de actores locales del sector turismo en Puerto Río Tranquilo. 

En la Figura 2 se sintetiza el proceso por el cual se hizo la identificación y posterior lista final de 

personas a entrevistar: 
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Figura 2. Esquema resumen del proceso de selección de entrevistados. 

Cada pregunta de investigación se abordó desde una perspectiva diferente: 1) las formas de 

desarrollo del turismo y 2) la teoría integral.  

1) Mundos sociológicos y formas de desarrollo del turismo. 

Comprender los comportamientos humanos en relación con cuestiones ambientales permite aclarar 

las posiciones y las estrategias que hay detrás de cada proyecto turístico ya que los sistemas 

turísticos no se pueden evaluar sólo desde la economía o los impactos ambientales. En este sentido, 

las formas de desarrollo del turismo (FDT) son una herramienta para analizar los aspectos sociales 

que revelan las tensiones sociales que se deben tomar en cuenta al momento de planificar el 

desarrollo regional. Por otra parte, analizar los discursos (Van Dijk, 2002) que hay detrás de cada 

actor del turismo permite evaluar la representación social que cada uno de ellos tiene sobre la 

naturaleza y la participación que ellos tienen en las dinámicas sociales (Moscovici, 1984, 1989). 

 

Busquedaen páginasde internet, redessociales
y SERNATURde los posibles entrevistados.
Además,se consultóal PERturismo y a la ZOIT
Chelenkopor potencialesactoresdel turismo a
entrevistar.

Lista preliminar de actores: 38 personas. Una
vez indentificados,se les invitó a participar en
la entrevista. Aquellos que aceptaron, se les
envió por correo electrónico el resumen del
proyectoy la cartade invitación.

De un universode 38 personas,33 decidieron
participar en la entrevista, las cuales se
realizaron de forma virtual y presencial con
previa firma del formulario de consentimiento
informado.
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Figura 3. Esquema socio-espacial de un destino turístico emergente. 
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Basado en Corneloup et al. (2001), Boltanski y Thévenot, 1991 y Lafaye y Thévenot, 1993, Bourlon 

(2018), describe siete formas de desarrollo de turismo (Figura 4): 

 

Figura 4. Las siete formas de desarrollo del turismo y sus principios (adaptado de Bourlon, 2018). 

Para identificar a cuál FDT pertenecen los actores entrevistados, se realizaron 18 preguntas, 14 de 

tipo abierta y cuatro de alternativas. Las respuestas fueron categorizadas en base a los datos 

obtenidos, para establecer a qué FDT pertenecía cada actor del turismo junto con su variante. El 

estudio buscó asociar actores a una de las formas de desarrollo del turismo con el fin de caracterizar 

el contexto de su accionar y sus valores emergentes. Cada actor tiende a identificar fuerzas 

impulsoras de cambio, priorizarlas y ponderar su importancia desde su mundo sociológico. Se puede 

establecer una relación entre la dinámica del sistema, los actores que lo animan y las formas 

dominantes de desarrollo del turismo. 

2. Teoría integral.  

La teoría integral proporciona un marco que permite organizar distintos enfoques y disciplinas de 

análisis y acción que posibilita a los tomadores de decisiones seleccionar aquellos aspectos más 

importantes. Para organizar estas distintas miradas frente a un mismo fenómeno, Ken Wilber (2005)  
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introdujo el método del cuadrante, conocido como modelo AQAL (todos los cuadrantes, todos los 

niveles, siglas en inglés). Según la teoría integral, existen cuatro perspectivas irreductibles que deben 

ser consultadas al intentar comprender completamente cualquier tema o aspecto de la realidad 

(Figura 5). Estos cuatro cuadrantes también representan dimensiones de la realidad. Estas 

dimensiones son aspectos reales del mundo que siempre está presente en cada momento (Esbjörn-

Hargens, 2008).  

 

 

Figura 5. Modelo AQAL con las cuatro dimensiones de la realidad. 

Para abordar estos cuatro aspectos de la realidad que están presentes en la relación turismo-

desafíos socioambientales, la pauta de entrevista contenía 16 preguntas (cuatro preguntas por 

cuadrante) de tipo abiertas, es decir, el entrevistado tenía libertad de expresar su visión personal 

de la situación planteada. 

Las respuestas de los entrevistados fueron clasificadas por cuadrante, codificadas de tal forma para 

no asociar la respuesta con la persona entrevistada. Se procedió a identificar aspectos en común 

para definir los factores (fuerzas impulsoras) predominantes por cuadrante (por aspecto de la 

realidad). Se estableció un mínimo de 20 frases comunes para definir una fuerza impulsora 
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A continuación, se presenta un ejemplo de un factor identificado en el cuadrante superior 

izquierdo y algunas de las frases de los entrevistados que generaron dicho factor: 

La motivación para salir adelante frente a los desafíos actuales y tomarlos como una 

oportunidad. 

"El optimismo me mantuvo de pie"; "hay que aprender de las buenas y las malas experiencias"; "Me 

motiva que el turismo sea una alternativa de desarrollo social, económica, pero sustentable"; "Lo 

que me motiva es que efectivamente la región de Aysén va a quedar muy bien parada después de la 

pandemia"; "He tratado de adaptarme de la mejor manera posible y creo que en ese intento he ido 

descubriendo nuevas formas y me he podido adaptar de alguna manera"; "Me motiva que uno tiene 

que seguir trabajando, avanzando, creando, participando, porque todas estas cosas te dejan una 

enseñanza, un aprendizaje, son cosas que tenemos que vivirlas".  

A continuación, se presenta un ejemplo de un factor identificado en el cuadrante superior derecho 

y algunas de las frases de los entrevistados que generaron dicho factor: 

Establecer límites considerando la fragilidad del entorno natural y social. 

"Tenemos que ser responsables en cuanto a la gente que queremos abarcar y cuánta gente 

queremos recibir"; "no estamos preparados para recibir mucha gente"; "decidimos ser una empresa 

familiar que tiene una capacidad de carga muy controlada"; "creo que nos falta una mayor 

inteligencia y sensibilidad con lo que está sucediendo en el entorno, de tal manera de flexibilizar 

algunos procedimientos"; "No podemos dejar que el turismo nos domine, uno tiene que saber elegir 

el turismo que quiere hacer"; "también tiene que haber un equilibrio dentro del turismo". 

A continuación, se presenta un ejemplo de un factor identificado en el cuadrante inferior izquierdo 

y algunas de las frases de los entrevistados que generaron dicho factor: 

El nivel de coordinación, regulación y planificación interna del turismo. 

"La clave es el trabajo colaborativo entre emprendedores, entre públicos y privados, tiene que haber 

una buena relación y tiene que digerirse bien la información, que todos estemos en la misma página 

ȅ ǎŜ ǇǳŜŘŀ ŀǾŀƴȊŀǊέΤ Ϧƴƻ ŦǳƛƳƻǎ ŎŀǇŀŎŜǎ ŘŜ ŜƴŦǊŜƴǘŀǊ ƭŀǎ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜǎ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ŎƻƳƻ ƎǊŜƳƛƻΣ ƴƻ 

estuvimos a la altura de las circunstancias"; "Una debilidad y amenaza es que no estamos tan bien 

organizados"; "cuando la comunidad se ve realmente afectada, se une, y se logran cosas"; "A nivel 

comunitario, cuando hay un problema que nos afecta a todos de alguna manera nos organizamos y 

lo resolvemos o intentamos resolverlo "; "Las debilidades de la comunidad son la poca participación 

y falta de compromiso". 

A continuación, se presenta un ejemplo de un factor identificado en el cuadrante inferior derecho 

y algunas de las frases de los entrevistados que generaron dicho factor: 

Fiscalización, marcos normativos y regulación del turismo. 

"Hay poca regulación o no está llegando bien la información"; "el turismo es una actividad sin mucho 

control"; "Hacer cumplir la norma, fiscalizar y que las autoridades cumplan"; "el problema es que  
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nadie va a supervisar"; "Lo que veo es que gobernanza en si no hay"; "Deberíamos tener mayor 

fiscalización en cuanto al cumplimiento de estas normas. Esto va de la mano netamente a cómo se 

comporta la gente"; "Creo que las normas son pensadas a nivel central, no recogen tanta las 

particularidades de las regiones"; "No logramos tener planos reguladores comunales o 

intercomunales y eso hace que crezcamos para cualquier lado, hacer lo que se nos antoje. No 

tenemos ordenada la casa". 

Una vez identificadas las fuerzas impulsoras por cuadrante (Tabla 1), éstas fueron sometidas a 

evaluación por parte de un grupo de actores entrevistados, donde a través de una encuesta online, 

debieron priorizar las tres fuerzas más importantes por cuadrante. 

Una vez priorizadas las fuerzas impulsoras (Tabla 2), éstas fueron sometidas a un análisis de 

sensibilidad por parte de un grupo de actores entrevistados, en la cual debían ponderar de cero 

(nada) a cuatro (muy alta) la influencia que un factor tenía sobre otro. Con esta información, se 

obtuvo una matriz de las zonas de acción para la matriz integral de fuerzas impulsoras relacionadas 

con el turismo y las problemáticas socioambientales en Puerto Río Tranquilo. 

Resultados. 

Datos generales. 

De las 33 personas entrevistadas, 16 son mujeres y 17 son hombres, perteneciendo a diferentes 

ámbitos del turismo, como se puede observar en la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Gráfica con la representación de los diferentes sectores de actividad en turismo de los 

actores entrevistados. 
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Un 25% de los entrevistados ofrece servicios de alojamiento, mientras que un 24% declara ser un 

tour operador. CǊŜƴǘŜ ŀ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ ŀōƛŜǊǘŀ άƭǳƎŀǊ ŘŜ ƻǇŜǊŀŎƛƽƴέΣ ƭƻǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀŘƻǎ ǊŜǎǇƻƴŘƛŜǊƻƴ 

espontáneamente los siguientes destinos indicados en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Principales destinos mencionados espontáneamente por los entrevistados. 
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Formas de desarrollo del turismo identificadas en los actores del turismo 

entrevistados. 

En la Figura 8 se sintetizan las formas de desarrollo del turismo que fueron identificadas en este 

estudio para un grupo de 33 personas entrevistadas.  

 

Figura 8. Formas de desarrollo del turismo identificadas en este estudio. 

Del total de 33 entrevistados se observa que 11 actores se caracterizan por desarrollar el turismo 

con un enfoque más bien comercial y nueve con un enfoque alternativo, es decir, preocupados por 

el desarrollo de un proyecto de vida y la inserción en la comunidad local. Luego destacan los actores 

de la forma de desarrollo recreativa (5), que buscan fomentar lugares y marcos para sus prácticas 

de ocio, y ecológicos (4) que buscan armonizar su actividad con el mundo natural. Finalmente, dos 

actores participan de un desarrollo turístico gubernamental, que se refiere a la preocupación de 

generar marcos y normas para la actividad, y en la misma cantidad los que velan por un desarrollo 

tradicionalista, o sea basado en el cuidado de modos de vidas locales, familiares y arraigados en las 

tradiciones. Ningún actor entrevistado fue identificado como siendo parte de una forma de 

desarrollo más bien industrial o tecnológico, lo cual es coherente en un destino emergente ya que 

no existen emprendimientos individualizados para acoger un turismo más masivo. Este breve 

análisis revela que la dinámica del turismo en la zona se basa principalmente en emprendimientos 

comerciales y proyectos de vida locales. En segundo lugar, se vislumbra que los actores quieren 

fomentar más espacios para prácticas de ocio (cultura y deportes) y tener una relación armónica 

con el medio ambiente, respetando y cuidando el entorno natural. En el grupo de entrevistados, la 

preocupación por mantener o rescatar un modo de vida tradicional es menos presente. La forma de  
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desarrollo άƎǳōŜǊƴŀƳŜƴǘŀƭέ si bien es poco representada (sólo dos actores) sus representantes son 

activos en orientar el sistema turístico. 

Además de ahondar en los valores y principios que subyacen el actuar de los entrevistados se les 

preguntó por su manera de intervenir, o relacionarse con la naturaleza. Desde la perspectiva de las 

representaciones sociales de la naturaleza, sorprendentemente, muy pocos actores (3), declararon 

ǉǳŜ ǎǳ άǳǎƻέ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ŜǊŀ ǳƴŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽƴ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜ ƛƴŦǊŀŜǎǘǊǳŎǘǳǊas o que 

buscaban en primer lugar asegurar un progreso económico. La gran mayoría, 30 de 33, y a la par, 15 

y 15 respectivamente consideran su proyecto turístico como teniendo un enfoque social o 

ecológico. Quince actores consideran que la naturaleza (base de los emprendimientos turísticos de 

la zona) está para satisfacer sus necesidades (el bienestar humano, el descanso, actividades de 

esparcimiento, etc.). Un número muy relevante de actores (15) indica que su actividad busca estar 

en armonía con el entorno, minimizando todo tipo de intervención para mantener su aspecto 

prístino. 

Teoría integral: fuerzas impulsoras 

La síntesis de las respuestas obtenidas por cada cuadrante dio lugar a aproximadamente 330 frases 

por cuadrante, es decir, 1320 frases fueron analizadas y categorizadas según temática principal 

abordada, cuya reducción dio lugar a las siguientes fuerzas impulsoras por cuadrante. 

Tabla 1. Fuerzas impulsoras (factores) identificados en las respuestas de los actores entrevistados. 

Individual-interno Individual-externo 
1. La motivación para salir adelante frente a los 
desafíos actuales y tomarlos como una oportunidad. 
2. La indiferencia frente a los cambios 
socioambientales. 
3. La necesidad de participar en acciones colectivas 
para el desarrollo sostenible de la comunidad. 
4. La valoración del entorno natural para un 
desarrollo amigable con el medioambiente. 
5. La percepción del turismo como una actividad de 
fomento del desarrollo local. 
6. El miedo frente a los desafíos futuros. 
7. La reflexión y análisis de una situación compleja 
para elaborar soluciones frente a las problemáticas 
socioambientales. 

 

1. Establecer límites considerando la fragilidad del 
entorno natural y social. 
2. Desarrollar acciones para generar conciencia 
ambiental. 
3. Mejorar los vínculos sociales dentro de la 
comunidad para el desarrollo del turismo. 
4. Formar líderes para gestionar equipos que 
contribuyan al desarrollo de un turismo sustentable. 
5. Desarrollar la capacidad para elaborar proyectos 
que contribuyan a mejorar la calidad del servicio 
turístico. 
6. Aprender a ser responsables y hacer lo mejor 
posible con lo que se tiene. 

Colectivo interno Colectivo-externo 
1. El nivel de coordinación, regulación y 
planificación interna del turismo. 
2. La necesidad de información para comprender los 
impactos del cambio climático y su vínculo con el 
agua. 
3. El grado de valoración de la naturaleza y la cultura 
como potencial turístico. 
4. La desunión de la comunidad. 

1. Fiscalización, marcos normativos y regulación del 
turismo. 
2. Una gobernanza y trabajo público-privado para el 
turismo. 
3. Empoderar a la comunidad local para mejorar la 
unión y gestión del destino. 
4. Una mayor disponibilidad y mejor gestión de los 
recursos económicos. 
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5. Un mejor dominio de herramientas tecnológicas. 
6. Potenciar la colaboración entre el turismo y otros 
rubros productivos. 
7. La capacidad de la comunidad de autogestionar 
soluciones. 
8. La falta de interés por abordar la problemática del 
cambio climático. 
9. La formación de líderes para avanzar en el 
desarrollo del turismo. 

 

5. Más conocimiento y compartirlo a la comunidad. 
6. Mejorar la infraestructura y los servicios básicos 
(agua potable y alcantarillado). 
7. Fomentar iniciativas que cuiden el 
medioambiente (educación ambiental, energías 
renovables). 
8. Planes reguladores contextualizados a los 
territorios. 
9. Solucionar en primera instancia los problemas 
básicos para luego abordar los problemas 
medioambientales. 
10. Mejorar los servicios y protocolos de 
salud/sanitarios. 

 

Una primera síntesis de los resultados obtenidos se observa en las siguientes nubes de palabras 

(Figura 9) creadas a partir de las respuestas de los entrevistados, evidenciando aquellos puntos en 

común. 

 

  

  
 

Figura 9. Nube de palabras por cuadrante, obtenida a partir de las respuestas de los 33 

entrevistados. El tamaño de las palabras es un indicador de su frecuencia en las respuestas. 

En el cuadrante superior izquierdo (emociones, pensamientos) la palabra motivación es la que más 

veces se mencionó entre los entrevistados, junto la palabra aportar y participar. Para el cuadrante 

superior derecho (acciones personales, habilidades), resaltan desafío, preparación, recursos y 

reciclar. En cuanto al ámbito colectivo, las palabras más frecuentes en el cuadrante inferior  


