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PRÓLOGO 

En este nuevo libro de la serie “Ciencia e Tecnologia para o desenvolvimento 

ambiental, cultural e socioeconómico” se han seleccionado diecisiete trabajos de gran 

calidad académica y capacidad de transferencia a la sociedad. Este último aspecto 

debe ser subrayado y puesto en valor. Un gran número de investigaciones publicadas en 

revistas de elevado nivel científico carecen de este impacto en la sociedad al desarrollar 

debates teóricos muy específicos que no tienen una traslación a la rutina diaria fuera de 

los laboratorios y aulas universitarias. En cambio, en todos los artículos que componen 

esta monografía se traslada de forma explícita la voluntad de las autoras y los autores de 

que sus investigaciones tengan un impacto real en la sociedad. Esta manera de actuar 

es una forma que tenemos las personas que nos dedicamos a investigar de devolver a la 

sociedad una parte de lo que se nos ha dado para poder dedicarnos profesionalmente a 

producir ciencia y tecnología.

Como en ocasiones anteriores, los trabajos publicados en este volumen se dividen 

en dos grandes apartados: Ciencia, con diez aportaciones, y Tecnología, con siete. En el 

primer apartado, Ciencia, sobresalen una serie de conceptos que muestran esa voluntad 

de transferencia a la sociedad, son innovación, gestión del conocimiento, y digitalización, 

aplicables principalmente a pequeñas y medianas empresas. El primer trabajo desarrolla el 

modelo de conocimiento e innovación sostenible en las PYMES, mientras que el siguiente 

capítulo estudia las condiciones necesarias para que surja la innovación y el tercero los 

sistemas de selección de personal en las PYMES a través del análisis de puestos. El 

cuarto capítulo analiza la innovación a través de un estudio de caso, concretamente el 

de una empresa familiar del sector de la construcción en México; el quinto traslada un 

diagnóstico de la transformación digital en las PYMES realizado en Bogotá y el sexto 

muestra como las características culturales afectan la planeación estratégica de las 

MIPyMES mexicanas. El séptimo trabajo estudia la capacitación digital de la demanda de 

turismo cultural en Michoacán. Los dos capítulos siguientes muestran nuevos modelos de 

gestión en las universidades, trasladables a las empresas, y el último trabajo desarrolla 

aspectos sobre la legislación mexicana en materia de protección de datos.

El segundo bloque de esta monografía, Tecnología, agrupa siete investigaciones 

aplicadas desde los campos de la ingeniería agrícola, geológica, o química. Los dos 

primeros trabajos son de agronomía, con investigaciones empíricas sobre residuos 

cítricos y maíz azul. El tercer trabajo analiza riesgos ambientales geológicos en la cuenca 

Inambari, en Perú y el cuarto trabajo las consecuencias de los incendios forestales en el 

Estado de Jalisco, México. Los tres capítulos siguientes desarrollan investigaciones de 

química aplicada, orientada a la electrólisis, las nanoestructuras o la metalurgia de las 

superaleaciones, que es el trabajo que cierra este volumen de “Ciencia e Tecnologia para 

o desenvolvimento ambiental, cultural e socioeconómico”.

Xosé Somoza Medina

Universidad de León, Espanha



SUMÁRIOSUMÁRIO

SUMÁRIO

CIENCIA

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................................1

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN SOSTENIBLE COMO BASE DEL 

ECOSISTEMA QUE FORTALECE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Ana Judith Paredes-Chacín

Fanery Andrea Hoyos-Giraldo

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231161

CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................. 26

¿DÓNDE NACE LA INNOVACIÓN? PERSPECTIVAS TEÓRICAS DESDE LAS 

CAPACIDADES DE LA EMPRESA

Moisés Librado-González

Ramón Inzunza-Acosta

Víctor Santiago-Sarmiento

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231162

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................. 38

INVESTIGACIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESAS (PYMES)

Giuseppe Francisco Falcone Treviño

Karina Ornelas Garza

Zaida Leticia Tinajero Mallozzi

Joel Luis Jiménez Galán

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231163

CAPÍTULO 4 ...................................................................................................................................79

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PYMES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 

ESTUDIO DE CASO

Román Alberto Quijano García

Roger Manuel Patrón Cortés

Giselle Guillermo Chuc

Fidel Ramón Alcocer Martínez

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231164



SUMÁRIOSUMÁRIO

CAPÍTULO 5 .................................................................................................................................. 89

DIAGNÓSTICO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN PYMES

Zulma Julieth Avellaneda Avellaneda

Iván Fernando Suárez Lozano

Nairo Yovany Rodríguez Cabrera

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231165

CAPÍTULO 6 ................................................................................................................................ 103

APROXIMACIÓN TEÓRICA AL CONCEPTO DE EVASIÓN A LA INCERTIDUMBRE 

Y ORIENTACIÓN A LARGO PLAZO EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 

MIPYMES MEXICANAS

Carlos Alberto Pérez Canul

Charlotte Monserrat Llanes Chiquini

Roger Manuel Patrón Cortés

Giselle Guillermo Chuc

Diana Concepción Mex Álvarez

Thania Tuyub Ovalle

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231166

CAPÍTULO 7 ................................................................................................................................. 113

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS PARA EL TURISMO CULTURAL 

EN LA ERA DIGITAL, EL CASO DE MICHOACÁN

Omar Becerra Moreno

Tzitzi Erandi Becerra Moreno

Zoe Becerra Santacruz

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231167

CAPÍTULO 8 .................................................................................................................................126

LOS ECOSISTEMAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES

José Ángel Meneses Jiménez

Pedro Julián Ormeño Carmona

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231168

CAPÍTULO 9 .................................................................................................................................133

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CONVENIOS

Diana Concepción Mex Alvarez

Luz María Hernández Cruz

Charlotte Monserrat Llanes Chiquini



SUMÁRIOSUMÁRIO

Carlos Alberto Pérez Canul

Roger Manuel Patrón Cortés

Thania del Carmen Tuyub Ovalle

       https://doi.org/10.37572/EdArt_3011231169

CAPÍTULO 10 ...............................................................................................................................143

LA LEGISLAZIONE MESSICANA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI 

SODDISFA IL CRITERIO D’ADEGUATEZZA EUROPEO?

Eduardo Orozco Martínez

       https://doi.org/10.37572/EdArt_30112311610

TECNOLOGÍA

CAPÍTULO 11 ................................................................................................................................159

TRATAMIENTO DE RESIDUOS CÍTRICOS GENERADOS EN LA ZONA CENTRO-

NORTE DE VERACRUZ PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOST

Yovani López González

Neira Sánchez Zárate

Heidi Anabel Jácome Sánchez

Luis Alfredo Hernández Vázquez

Edson Aldair Sánchez Ramos

       https://doi.org/10.37572/EdArt_30112311611

CAPÍTULO 12 .............................................................................................................................. 164

CUANTIFICACIÓN DE ANTOCIANINAS EN MAÍZ AZUL

Germán Fernando Gutiérrez-Hernández

José Luis Arellano-Vázquez

Luis Fernando Ceja-Torres

Estela Flores-Gómez

Patricia Vázquez-Lozano

       https://doi.org/10.37572/EdArt_30112311612

CAPÍTULO 13 ...............................................................................................................................170

PELIGRO GEOLÓGICO, SUSCEPTIBILIDAD Y RIESGO DE DESASTRE EN LA CUENCA 

INAMBARI

Newton Víctor Machaca Cusilayme

José Mamani

Sofia Benavente



SUMÁRIOSUMÁRIO

Alexandre Campane Vidal

       https://doi.org/10.37572/EdArt_30112311613

CAPÍTULO 14 ...............................................................................................................................175

ESTIMACIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO PRODUCIDOS POR DIFERENTES 

CLASES DE COMBUSTIBLES FORESTALES EN EL ESTADO DE JALISCO

José German Flores-Garnica

Ana Graciela Flores-Rodríguez

Esteban Gottfried-Burguett

       https://doi.org/10.37572/EdArt_30112311614

CAPÍTULO 15 ...............................................................................................................................185

OXYGEN REDUCTION REACTION ON FENSEC MATERIALS, THEIR ELECTROLYTIC 

ACTIVITY IN ACID MEDIA

Ricardo González-Cruz

Idalia Rangel-Salas

Ana B. Soto-Guzmán 

Ricardo Manríquez 

Omar Solorza-Feria

       https://doi.org/10.37572/EdArt_30112311615

CAPÍTULO 16 ...............................................................................................................................197

NUEVAS NANOESTRUCTURAS DE MÍNIMO POTENCIAL DE LENNARD JONES Y MORSE

Carlos Barrón Romero 

       https://doi.org/10.37572/EdArt_30112311616

CAPÍTULO 17 ...............................................................................................................................215

ESTUDIO DE UNA SUPERALEACIÓN 718 SOLDADA CON EL PROCESO DE 

SOLDADURA GTAW DESDE UNA PERSPECTIVA TÉRMICA

Maria de Lourdes Hernández Rodríguez 

Ma. de Jesús Soria Aguilar

Francisco Fernando Curiel López

Jorge Leobardo Acevedo Dávila

Ana Cecilia Palos Zuñiga

       https://doi.org/10.37572/EdArt_30112311617

SOBRE O ORGANIZADOR ...................................................................................................... 227

ÍNDICE REMISSIVO ..................................................................................................................228



Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, Cultural e Socioeconômico IV Capítulo 7 113

 CAPÍTULO 7

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
PARA EL TURISMO CULTURAL EN LA ERA DIGITAL, EL 

CASO DE MICHOACÁN

Data de submissão: 30/09/2023
Data de aceite: 23/10/2023

Omar Becerra Moreno
Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán, México

https://orcid.org/0000-0002-4073-563X

Tzitzi Erandi Becerra Moreno
Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán, México

https://orcid.org/0009-0009-6351-052X

Zoe Becerra Santacruz
Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo
Morelia, Michoacán, México

RESUMEN: El turismo cultural es una 
actividad cada vez más importante en el 
mundo actual, particularmente en países 
con importante riqueza cultural y patrimonial 
como México. Sin embargo, para que este 
tipo de turismo sea sostenible y beneficioso 
para las comunidades locales, es fundamental 
contar con un público interesado y educado 
en la valoración y conservación del patrimonio 
cultural. En la actual era digital, la formación 
pública en turismo cultural ha cobrado aún 
más relevancia, ya que las tecnologías digitales 

ofrecen nuevas oportunidades de difusión y 
educación en este campo. Este artículo tiene 
como objetivo analizar la importancia de la 
formación pública para el turismo cultural en 
la era digital, utilizando como caso de estudio 
el estado de Michoacán. En primer lugar, el 
documento proporcionará una visión general 
del turismo cultural, incluida su importancia, el 
estado del turismo cultural en México y cómo 
puede beneficiar a las comunidades locales. 
A continuación, el artículo examinará el papel 
de las tecnologías digitales en la formación 
pública para el turismo cultural, incluidas las 
oportunidades y desafíos asociados con su 
uso. Luego se presentará el estudio de caso 
Michoacán, discutiéndose la riqueza cultural 
y patrimonial del estado, las iniciativas que 
se llevan a cabo para promover el turismo 
cultural y las estrategias que se pueden 
utilizar para incrementar la capacitación del 
público. Finalmente, el artículo examinará 
los beneficios de la capacitación pública 
para el turismo cultural, incluyendo cómo 
ayuda a preservar y proteger el patrimonio 
cultural, los beneficios económicos que puede 
proporcionar y cómo puede beneficiar a las 
comunidades locales. También se discutirán 
los desafíos y oportunidades de la formación 
pública para el turismo cultural, incluyendo los 
principales desafíos asociados a este tipo de 
formación y las oportunidades que presentan 
las tecnologías digitales.
PALABRAS CLAVES: Turismo cultural. 
Formación profesional. Era digital. Michoacán.
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THE IMPORTANCE OF FORMING AUDIENCES FOR CULTURAL TOURISM IN THE 

DIGITAL ERA, THE CASE OF MICHOACÁN

ABSTRACT: Cultural tourism is an increasingly important activity in today’s world, 
particularly in countries with significant cultural and heritage wealth such as Mexico. 
However, for this type of tourism to be sustainable and beneficial for local communities, it 
is essential to have a public interested and educated in the valuation and conservation of 
cultural heritage. In the current digital era, public training in cultural tourism has become 
even more relevant, as digital technologies offer new opportunities for dissemination and 
education in this field. This paper aims to analyze the importance of public training for 
cultural tourism in the digital era, using the state of Michoacán as a case study. First, the 
paper will provide an overview of cultural tourism, including its importance, the state of 
cultural tourism in Mexico and how it can benefit local communities. Next, the paper will 
examine the role of digital technologies in public training for cultural tourism, including 
the opportunities and challenges associated with their use. It will then present the 
Michoacán case study, discussing the state’s cultural and heritage richness, initiatives 
being undertaken to promote cultural tourism, and strategies that can be used to increase 
public training. Finally, the article will examine the benefits of public training for cultural 
tourism, including how it helps preserve and protect cultural heritage, the economic 
benefits it can provide, and how it can benefit local communities. It will also discuss the 
challenges and opportunities of public training for cultural tourism, including the main 
challenges associated with this type of training and the opportunities presented by digital 
technologies.
KEYWORDS: Cultural tourism. Vocational training. Digital era. Michoacán.

1 EL ESTADO DEL TURISMO CULTURAL EN MÉXICO

El turismo cultural se ha convertido en una práctica cada vez más popular en todo 

el mundo y ha sido objeto de estudio en varias investigaciones (Richards & Wilson, 2017; 

Liu & Var, 2019). Este tipo de turismo se enfoca en la experiencia cultural y el patrimonio, 

y puede proporcionar importantes beneficios económicos y sociales a las comunidades 

locales (Richards & Raymond, 2012). Además, se destaca la importancia de la creatividad 

y la innovación en la promoción este tipo de turismo (Roesch, 2010), al dejar ver que la 

creatividad puede ser utilizada para desarrollar productos y servicios turísticos únicos y 

auténticos que atraigan a los turistas (Richards & Wilson, 2017). 

En este sentido, se han desarrollado diversas estrategias para comercializar este 

fenómeno, incluyendo la creación de rutas turísticas, la promoción de festivales culturales y 

la mejora de la infraestructura turística en las zonas afectadas (UNWTO, 2018). También se 

ha discutido sobre el turismo cultural clásico, que se enfoca en visitar los sitios culturales 

más populares y conocidos, y su impacto en las comunidades locales (Richards & Wilson, 

2017). Por otro lado, se ha promovido el desarrollo de actividades creativas en turismo rural 

como una forma de turismo que, a la vez de cultural, es sostenible (Roesch, 2010). 
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que el turismo cultural puede 

proporcionar oportunidades de empleo y desarrollo económico a las comunidades 

locales, pero también puede tener un impacto negativo en la cultura y el patrimonio si no 

se maneja adecuadamente (UNWTO, 2018). Por ello, se hace necesario el desarrollo de 

estrategias sostenibles para su promoción y preservación (Liu & Var, 2019). 

Podemos de lo anterior resolver que a nivel general, el turismo cultural es un 

sector importante y en crecimiento que tiene el potencial de beneficiar la economía y 

promover el turismo (Richards & Raymond, 2012). Sin embargo, es fundamental abordar 

los impactos potenciales del turismo cultural y desarrollar estrategias sostenibles para su 

promoción y preservación. 

En cuanto al contexto nacional, vemos que México es un país rico en cultura y 

patrimonio, lo que lo convierte en un destino turístico atractivo para los turistas de todo 

el mundo (García-Álvarez, 2017). En la última década, el turismo cultural se ha convertido 

en un componente importante de la industria turística mexicana y su gestión adecuada 

es esencial para maximizar su potencial (Richards & Wilson, 2017). De hecho, el turismo 

cultural es el sector de más rápido crecimiento en las industrias de viajes, turismo y 

hotelería, lo que destaca su importancia para el desarrollo económico local y regional 

(García-Álvarez, 2017). 

La investigación mexicana se ha centrado en la gestión de sitios de turismo 

espiritual y cultural y los factores que influyen en la experiencia turística (Mena & García, 

2013). Por otro lado, se ha analizado el turismo de patrimonio cultural y sus características, 

así como las formas más antiguas de turismo histórico y urbano, como el turismo cultural 

clásico y la explotación de los recursos culturales por parte de la industria turística 

(Richards & Wilson, 2017).

Para comercializar el turismo cultural, se han propuesto estrategias para crear 

una forma sostenible de turismo que reduzca la estacionalidad y mejore la protección del 

patrimonio cultural, así como para atender las diversas motivaciones y preferencias de los 

turistas (Richards & Wilson, 2017). Sin embargo, vemos que las políticas actuales de apoyo 

a este sector deben tener en cuenta la importancia de la financiación de actividades 

culturales y los sectores voluntarios en la oferta cultural para el desarrollo del turismo 

cultural en México (García-Álvarez, 2017). 

En general, está claro que el turismo cultural en México tiene potencial para 

desarrollarse de manera responsable y sustentable. Para lograrlo, es necesario abordar 

los desafíos y adoptar estrategias sostenibles para su promoción y preservación.
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2 TURISMO CULTURAL COMO BENEFICIO A LAS COMUNIDADES LOCALES

El turismo cultural se ha convertido en una herramienta poderosa para empoderar 

a comunidades locales, podemos en este caso citar los casos de éxito que vemos en 

Botswana y en el sur de África, donde la actividad turística, al mismo tiempo que preserva 

y promueve las culturas y costumbres tradicionales locales, brinda oportunidades 

económicas. Según Mbaiwa y Stronza (2016), el turismo cultural puede mejorar la calidad 

de vida de las comunidades locales y fomentar el desarrollo sostenible. Para lograr esto 

damos como ejemplo la posibilidad de que los visitantes generen demanda de artesanías, 

productos y servicios locales, apoyando así la economía local. Además, puede generar 

oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida de los residentes locales al mejorar 

la infraestructura y los servicios públicos. 

Al participar en el turismo cultural, las comunidades locales pueden beneficiarse 

de un mayor orgullo y autoestima, así como de una plataforma para compartir sus voces 

(Mbaiwa & Stronza, 2016).

El turismo monumental es otro tipo de turismo cultural que puede crear 

oportunidades de empleo para las comunidades locales. Según Ismail (2019), el turismo 

monumental en la región de Marruecos ha aumentado la demanda de artesanías 

y productos locales, lo que ha llevado a un aumento en la producción de artículos 

artesanales y a la creación de empleos, misma experiencia que puede ser replicada en 

territorio michoacano en municipios como Ihuatzio, Tzintzuntzan, o Zitácuaro.

En general, el turismo cultural tiene el potencial de contribuir a una distribución 

más equitativa del desarrollo basado en el turismo y los beneficios relacionados para las 

comunidades locales (Mbaiwa & Stronza, 2016). Las comunidades y los atractivos culturales 

y patrimoniales se consideran los futuros pilares del desarrollo turístico. Para disfrutar 

de todos los beneficios del turismo cultural, es importante garantizar que la población 

local participe plenamente en el proceso. Esto ayudará a garantizar la preservación y 

promoción de las tradiciones y costumbres locales (Mbaiwa & Stronza, 2016).

3 FORMACIÓN DE PÚBLICOS PARA EL TURISMO CULTURAL EN LA ERA DIGITAL

La tecnología digital tiene un gran potencial para moldear la forma en que el 

público experimenta el turismo cultural. Según Buhalis y Amaranggana (2015), el uso de 

herramientas en línea puede facilitar el acceso a información sobre actividades culturales, 

clima y transporte, lo que permite una planificación más eficiente del viaje. Además, a 

través de la coproducción basada en la web, las actividades culturales y el turismo pueden 

ser colaborativas y entregadas de una manera más eficiente y atractiva.
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Las tecnologías digitales también permiten un mayor acceso a material cultural, 

lo que permite compartir y examinar nuevas experiencias en un entorno en línea. Por 

ejemplo, se pueden crear recorridos en línea por museos y sitios de interés, lo que 

permite a los usuarios interactuar con el medio ambiente y obtener una comprensión 

más profunda de la cultura y la historia de la zona (Guttentag, 2015). Esto también se 

puede utilizar para aumentar la visibilidad de sitios y actividades culturales más pequeños 

y menos conocidos, permitiendo que sean más conocidos y apreciados, además de 

aumentar potencialmente el número de visitantes al sitio, esto mediante exposición en 

redes sociales, en localidades remotas o poco conocidas.

Además, las tecnologías digitales se pueden utilizar para promover eventos 

culturales, como festivales y espectáculos, mediante plataformas en línea. Según 

Neuhofer, Buhalis y Ladkin (2015), esto puede ayudar a crear conciencia sobre el evento 

y potencialmente aumentar el tamaño de la audiencia. Además, permite una mayor 

interacción entre los organizadores del evento y los asistentes, lo que puede mejorar la 

experiencia del usuario y fomentar la participación en futuros eventos culturales.

En años recientes vemos que las tecnologías digitales se han convertido en una 

herramienta útil para aumentar la conciencia pública y la educación sobre el turismo 

cultural. Según Gretzel y Wang (2019), se han desarrollado varias iniciativas de código 

abierto para ayudar a la implementación de tecnologías digitales en el campo. Además, 

es posible utilizar tecnologías digitales para interactuar con aplicaciones culturales 

mediante el uso de recursos tecnológicos actuales en sectores clave como la educación, 

el entretenimiento y el turismo cultural. Por ejemplo, se pueden utilizar aplicaciones 

móviles para proporcionar información sobre tradiciones locales o narraciones para el 

disfrute del público (Ciolfi, et al., 2013). 

Con la llegada de las tecnologías digitales, ahora es posible llegar posibles 

consumidores y ofrecerle más información sobre el turismo cultural. Esto ha permitido 

que un público más amplio tenga acceso a información sobre destinos o tradiciones y 

ha dado lugar a mayores opciones para los turistas. Por último, es vital que la disciplina 

emprenda investigaciones sobre audiencias en línea para crear arqueologías públicas 

digitales sostenibles. Esto sería beneficioso para los museos, ya que ayudaría a 

aumentar la comprensión de la esencia del turismo cultural y del turismo museístico 

(Kenny & Richards, 2019).

En conclusión, las tecnologías digitales tienen un gran potencial para aumentar 

la conciencia pública y la educación sobre el turismo cultural. Las iniciativas de código 

abierto, las aplicaciones móviles y las encuestas en hogares individuales son solo 
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algunas de las formas en que las tecnologías digitales pueden utilizarse para mejorar 

la experiencia del turismo cultural. Las investigaciones y publicaciones sobre el tema, 

como las mencionadas de Gretzel y Wang (2019), Ciolfi, et al., (2013), Shoval y Isaacson 

(2007) y Kenny y Richards (2019), pueden proporcionar una visión amplia y detallada de 

las tecnologías digitales y su relación con el turismo cultural.

La formación pública en turismo cultural es esencial para garantizar que las 

comunidades locales se beneficien de la creciente afluencia turística. Según López-

Guzmán y Sánchez-Cañizares (2012), la capacitación en turismo cultural puede mejorar 

la calidad de los servicios turísticos y aumentar la satisfacción del turista. El uso de 

tecnologías digitales para la capacitación pública es un desafío, ya que requiere una 

investigación sobre las audiencias en línea para la información arqueológica y un enfoque 

en investigaciones de código abierto publicadas recientemente.

Conjuntamente, es importante considerar la patrimonialización del espacio, 

donde los lugares reales se reducen a espacio turístico y se explora la esencia del 

turismo cultural y museístico. En este sentido, las aplicaciones culturales se pueden 

utilizar para entretener, educar y crear narraciones para las comunidades locales 

(García-Alonso et al., 2019). Se pueden realizar encuestas para observar directamente 

las características comerciales de los hogares individuales en las comunidades, y se 

puede brindar capacitación y tutoría de código abierto a aquellos interesados en el 

desarrollo de aplicaciones de servicio público. Esto podría abrir nuevas posibilidades 

para el turismo cultural, como el agroturismo y el turismo industrial, creando una mayor 

variedad de opciones para los consumidores.

Asimismo, la tecnología digital puede proporcionar beneficios para la educación 

turística. Según Xiang y Du (2018), el uso de tecnologías digitales en la educación turística 

puede mejorar la comprensión del turista sobre la cultura y la historia de la zona, y al 

mismo tiempo mejorar la calidad y eficiencia de la educación turística.

Para garantizar el éxito de la formación digital para el turismo cultural, es vital 

considerar las implicaciones en áreas como el transporte, la contaminación y el turismo. 

Según Wang y Li (2020), el uso de tecnologías digitales en el turismo cultural puede tener 

un impacto significativo en la sostenibilidad del turismo y es importante abordar estos 

desafíos para garantizar un turismo cultural sostenible y responsable.

En conclusión, el uso de tecnologías digitales en la formación pública, 

aplicaciones culturales y educación turística puede mejorar la calidad de los servicios 

turísticos y aumentar la satisfacción del turista. Las investigaciones y publicaciones 

sobre el tema, como las mencionadas de López-Guzmán y Sánchez-Cañizares (2012), 

García-Alonso et al. (2019), Xiang y Du (2018) y Wang y Li (2020), pueden proporcionar 
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una visión amplia y detallada de las tecnologías digitales y su relación con el turismo 

cultural y la formación pública.

4 ESTUDIANDO UN CASO CONCRETO: MICHOACÁN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN TURISMO 

Una de las formas en que el público digital ha cambiado la industria del turismo 

en Michoacán, es a través de las redes sociales y las plataformas en línea. Los turistas 

utilizan estas plataformas para compartir sus experiencias de viaje, lo que permite a 

otros usuarios conocer nuevos lugares y actividades turísticas. Al mismo tiempo, las 

empresas turísticas utilizan estas plataformas para promocionar sus servicios y llegar a 

una audiencia más amplia (Buhalis y Law, 2008).

Michoacán, un estado mexicano situado en el suroeste de México, es conocido 

por su riqueza en patrimonio natural y cultural. Según un estudio de la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) realizado en 2019, se 

identificaron 18 zonas de alta diversidad biológica y cultural en Michoacán, lo que reafirma 

la importancia de la conservación y la promoción del patrimonio natural y cultural de la 

región (CONABIO, 2019).

Igualmente, un estudio de caso realizado en la comunidad indígena rural de San 

Francisco Pichátaro destacó la gran población de especies endémicas en la región. La 

comunidad se ha involucrado en proyectos de conservación de la biodiversidad y ha 

implementado prácticas sostenibles para la gestión de los recursos naturales (López-

Mata et al., 2019).

En el contexto actual de la pandemia de COVID-19, la tecnología digital ha ganado 

importancia en la promoción y el acceso al patrimonio cultural y natural de Michoacán. 

El uso de herramientas digitales ha permitido la creación de recorridos virtuales y 

experiencias interactivas para el público en línea, lo que ha permitido una mayor difusión 

y promoción del patrimonio cultural y natural de la región (García-Alonso et al., 2019).

Asimismo, la tecnología digital ha permitido la realización de estudios y la 

implementación de proyectos de conservación y gestión del patrimonio natural y cultural 

de Michoacán. Por ejemplo, un estudio realizado por el Colegio de Michoacán en Zamora 

permitió descubrir que la región costera de Michoacán cuenta con fuentes de energía 

renovable prometedoras, como la energía eólica y solar, lo que podría ser una fuente 

importante de desarrollo sostenible para la región (Aguilera-López et al., 2019).

Una de las formas en que Michoacán ha utilizado el turismo digital es a través 

de la promoción en línea de sus festivales y eventos culturales. En particular, el Festival 
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de Música de Morelia, que se celebra anualmente en la capital del estado, ha utilizado 

las redes sociales para llegar a una audiencia internacional y atraer a turistas de todo el 

mundo (García-Abundis et al., 2019). Además, Michoacán ha utilizado la tecnología para 

crear recorridos virtuales por sus sitios culturales y arqueológicos, como el museo de la 

máscara en Tocuaro y el sitio prehispánico de Tzintzuntzan (Ayué et al., 2018).

Otra forma en que Michoacán ha utilizado el turismo digital es a través de la 

promoción de sus recursos turísticos en línea. El gobierno del estado ha creado una 

plataforma digital llamada “Descubre Michoacán”, que ofrece información detallada sobre 

los lugares turísticos de la región, incluyendo sus sitios culturales, naturales y arqueológicos, 

así como opciones de hospedaje y actividades turísticas (García-Abundis et al., 2019).

Además, Michoacán ha utilizado las tecnologías digitales para preservar la cultura 

y el patrimonio de la región. El gobierno del estado ha creado un archivo digital en línea de 

la música tradicional purépecha, que se ha convertido en una herramienta importante para 

la preservación de la cultura y la historia de la región (Castañeda-Sánchez et al., 2017).

Público digital se ha convertido en un actor importante en el turismo cultural, 

especialmente en Michoacán, un estado mexicano con una gran riqueza de patrimonio 

cultural. El turismo digital se ha convertido en una herramienta importante para llegar a 

este público y promocionar el patrimonio cultural de la región de una manera innovadora 

y atractiva.

Michoacán ha utilizado las tecnologías digitales para llegar a una audiencia cada 

vez más amplia, especialmente a través de las redes sociales. La promoción de eventos 

culturales, como el Festival Internacional de Cine de Morelia, se ha llevado a cabo en línea 

y ha permitido a los organizadores llegar a una audiencia global y promocionar la región y 

su cultura (García-Abundis et al., 2019).

La tecnología digital también se ha utilizado para ofrecer experiencias turísticas 

únicas e innovadoras en Michoacán. Los recorridos virtuales son una forma en que los 

turistas pueden explorar el patrimonio cultural de la región desde cualquier lugar del 

mundo. Por ejemplo, la plataforma “Descubre Michoacán” ofrece una experiencia de 

realidad virtual que permite a los usuarios explorar los sitios culturales y arqueológicos de 

la región (Ayué et al., 2018).

Además, Michoacán ha utilizado la tecnología digital para preservar el patrimonio 

cultural de la región. Las tecnologías de digitalización y los archivos digitales se han 

utilizado para preservar la música tradicional purépecha y otros elementos culturales 

únicos de la región (Castañeda-Sánchez et al., 2017). La preservación del patrimonio 

cultural a través de la tecnología digital no solo permite que las generaciones futuras 

tengan acceso a él, sino que también lo hace accesible a una audiencia global.
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Además, el público digital ha impulsado la adopción de nuevas tecnologías en la 

industria del turismo. La realidad virtual, la inteligencia artificial y la tecnología blockchain 

son solo algunas de las tecnologías emergentes que están transformando la industria. 

Estas tecnologías no solo mejoran la experiencia del turista, sino que también permiten 

a las empresas turísticas mejorar sus servicios y procesos internos (Xiang et al., 2017).

Otro aspecto importante del público digital en el turismo es la sostenibilidad. Los 

turistas digitales están cada vez más preocupados por el impacto ambiental y social de 

sus viajes, y buscan opciones sostenibles y responsables. Las empresas turísticas que 

adoptan prácticas sostenibles y promueven la conservación del patrimonio cultural y 

natural son más atractivas para este público (Gössling et al., 2020).

Por otra parte, vemos que la formación y profesionalización pública es esencial 

para garantizar la sostenibilidad del turismo cultural en el futuro. En un mundo cada vez 

más digital, la educación en turismo cultural debe adaptarse a las nuevas tecnologías 

y las tendencias emergentes en la industria del turismo. La formación debe enfatizar la 

importancia de la innovación y la creatividad en la promoción y preservación del patrimonio 

cultural, así como en la creación de experiencias turísticas únicas e inolvidables.

Así mismo, la formación pública en turismo cultural debe incluir la enseñanza de 

habilidades digitales y tecnológicas relevantes para la industria del turismo. Esto incluye 

habilidades en marketing digital, análisis de datos, gestión de redes sociales y tecnologías 

de realidad virtual y aumentada, entre otras (Buhalis & Amaranggana, 2015). También 

debe enfatizar la importancia del turismo sostenible y responsable. Los turistas cada vez 

son más conscientes de la huella ambiental y social del turismo y buscan experiencias 

que sean sostenibles, y que beneficien a las comunidades locales. (Gallo & Novelli, 2018).

De lo anterior se desprende que la capacitación en turismo cultural puede ser 

una forma viable de desbloquear los beneficios económicos de exhibir las artes y la 

cultura en una región. La formación pública puede conducir al empleo de guías locales 

e intérpretes del sitio, lo que a su vez puede generar empleos y un sector turístico 

local vibrante (Richards & Munsters, 2010). También, puede ayudar a la población 

local a mejorar sus habilidades para presentar e interpretar sus valores culturales de 

una manera que atraiga al visitante, mejorando así la calidad de la experiencia turística 

(López-Guzmán & Sánchez-Cañizares, 2012).

El Conjunto de herramientas de turismo cultural, creado por el Departamento 

de Arte y Cultura de Sudáfrica, proporciona una ejempl real y contemporáneo de los 

beneficios económicos de fomentar el crecimiento de las artes y la cultura regionales 

y convertirlas en una parte vital de la experiencia del visitante (Departamento de Arte y 

Cultura de Sudáfrica, 2011). 
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En el mismo tenor, se pueden enriquecer la experiencia de los residentes locales 

y los visitantes al proporcionar oportunidades atractivas que atraen a turistas interesados 

en las artes culturales, la historia y la preservación (Gursoy, Chi & Lu, 2016). Esto puede 

generar un mayor sentido de orgullo comunitario y mejorar la calidad de vida de los 

residentes locales.

Por otra parte, las comunidades locales pueden beneficiarse al adquirir 

habilidades sobre cómo utilizar el turismo cultural para respaldar a las empresas locales 

y crear oportunidades laborales. La formación pública en turismo cultural proporciona 

una vía para que las comunidades locales adquieran conocimientos y habilidades para 

gestionar eficazmente sus recursos y aprovechar los beneficios económicos y culturales 

del turismo (Gursoy, Jurowski & Uysal, 2002).

5 RETOS Y OPORTUNIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN PARA LA FORMACIÓN 

DE PÚBLICOS DIGITALES EN TURISMO CULTURAL

La profesionalización para la formación de públicos digitales en turismo cultural 

presenta tanto retos como oportunidades. Como sector en constante evolución, la 

formación en turismo cultural exige un enfoque dinámico para preparar a los profesionales 

para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en el entorno 

digital (Sigala, 2018).

Entre los retos, se encuentra la rápida evolución de las tecnologías digitales, que 

exige a los profesionales mantenerse al día con las últimas tendencias y aplicaciones (Li et 

al., 2018). Además, la diversidad de los públicos digitales, que varían en términos de edad, 

origen cultural, intereses y habilidades digitales, también plantea desafíos en términos de 

diseño de experiencias de turismo cultural inclusivas y atractivas (Neuhofer et al., 2019).

Por otro lado, las oportunidades de profesionalización en turismo cultural digital 

son numerosas. La digitalización ofrece nuevas formas de presentar y promover el 

patrimonio cultural, como la realidad virtual y aumentada, que pueden enriquecer las 

experiencias de los turistas (Jung et al., 2015). Además, las plataformas digitales y las 

redes sociales permiten un alcance global, lo que puede aumentar la visibilidad y atractivo 

de los destinos culturales (Sigala, 2018).

Además, la formación de públicos digitales en turismo cultural puede fomentar 

una mayor participación y empoderamiento de las comunidades locales, al permitirles 

compartir y promover su patrimonio y cultura de manera activa y creativa (Richards & 

Munsters, 2010).

En cuanto a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, El análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para la formación de públicos 
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digitales en turismo cultural en el estado de Michoacán, México, puede proporcionar un 

panorama valioso de este sector en constante evolución.

Fortalezas: Michoacán cuenta con una rica herencia cultural y patrimonio histórico, 

lo que ofrece un potencial significativo para el turismo cultural (Sánchez y Bernal, 2004). 

Además, su ubicación geográfica y la accesibilidad a infraestructuras turísticas son 

ventajas competitivas para el desarrollo del turismo cultural digital (Ramírez, 2010).

Oportunidades: La creciente penetración de internet y el uso de redes sociales en 

México ofrecen oportunidades para promover la rica cultura y patrimonio de Michoacán a 

un público global (Sigala, 2018). Además, la creciente demanda de experiencias turísticas 

auténticas y sostenibles puede ser aprovechada para el desarrollo del turismo cultural en 

la región (Richards, 2018).

Debilidades: Existe una falta de formación y habilidades digitales entre algunos 

sectores de la población, lo que puede limitar la efectividad de las estrategias de turismo 

cultural digital (Jung et al., 2015). Además, la limitada inversión en tecnología y la falta 

de una estrategia de turismo digital integrada pueden dificultar el desarrollo del turismo 

cultural digital (Li et al., 2018).

Amenazas: La rápida evolución de la tecnología y la necesidad de mantenerse 

al día con las tendencias digitales pueden representar un desafío para el desarrollo del 

turismo cultural digital en Michoacán (Sigala, 2018). Además, la competencia de otros 

destinos turísticos culturales puede amenazar la posición de Michoacán en el mercado 

turístico (Richards, 2018).

6 A MODO DE CONCLUSIÓN 

La formación de públicos para el turismo cultural en la era digital es un tema 

crucial en el desarrollo del turismo cultural, especialmente en áreas ricas en patrimonio 

cultural como Michoacán. Este artículo académico destaca la importancia y los desafíos 

de la formación de públicos digitales en turismo cultural en Michoacán.

La formación de públicos para el turismo cultural digital en Michoacán es vital para 

preservar y promover el patrimonio cultural de la región y para el desarrollo económico y 

social de las comunidades locales. La digitalización ofrece nuevas formas de presentar 

y promover el patrimonio cultural, como la realidad virtual y aumentada, lo que enriquece 

las experiencias de los turistas (Jung et al., 2015). Además, las plataformas digitales y 

las redes sociales permiten un alcance global, lo que puede aumentar la visibilidad y el 

atractivo de los destinos culturales de Michoacán (Sigala, 2018).

Sin embargo, la formación de públicos en turismo cultural digital en Michoacán 

también presenta desafíos importantes, como la falta de habilidades digitales y la limitada 
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inversión en tecnología en algunos sectores de la población. Por lo tanto, es fundamental 

que se implementen programas de formación y profesionalización para mejorar las 

habilidades digitales de los profesionales del turismo cultural y de las comunidades 

locales (Richards & Munsters, 2010). En conclusión, a pesar de las debilidades y 

amenazas, Michoacán posee fortalezas y oportunidades significativas para el desarrollo 

del turismo cultural digital. La formación de públicos digitales y la implementación de una 

estrategia integrada de turismo digital puede mejorar la competitividad de Michoacán en 

el mercado turístico. 
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