
LA CONFIANZA EN CHACCHOBEN, 
QUINTANA ROO, A PARTIR DE LA 

INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS TURÍSTICOS

TRUST IN CHACCHOBEN, QUINTANA ROO, BASED 
ON GOVERNMENT INTERVENTION IN THE 
IMPLEMENTATION OF TOURIST PROJECTS

Ángel Aarón Rosado Varela1

Georgina del Socorro Medina Argueta2

1 Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. angelaaron1982@gmail.com
2 Instituto Tecnológico de Chetumal. georgina.medina@seq.edu.mx.

Recepción: 30 de junio de 2022
Aceptación: 21 de octubre de 2022

mailto:angelaaron1982@gmail.com




59

REVISTA PUCE. ISSN: 2528-8156. NÚM. 115
3 NOVIEMBRE DE 2022 - 3 MAYO DE 2023, ROSADO, MEDINA, PP. 57-89

LA CONFIANZA EN CHACCHOBEN, 
QUINTANA ROO, A PARTIR DE LA 

INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS TURÍSTICOS

TRUST IN CHACCHOBEN, QUINTANA ROO, BASED 
ON GOVERNMENT INTERVENTION IN THE 
IMPLEMENTATION OF TOURIST PROJECTS 

Ángel Aarón Rosado Varela

Georgina del Socorro Medina Argueta

Palabras clave: confianza, Chacchoben, turismo, comunidad

Keywords: trust, Chacchoben, tourism, community

RESUMEN

La confianza es el nivel particular 
de la probabilidad subjetiva con la que 
las personas evalúan que otra u otras 
personas llevarán a cabo una acción par-
ticular, en un contexto en el que afecta 
a su propia acción, y en un escenario de 
incertidumbre. A través del análisis de 

contenido y desde la perspectiva del ac-
tor se determinan las relaciones de con-
fianza en Chacchoben, Quintana Roo, 
México como un estudio de caso, a partir 
de la intervención del gobierno federal y 
estatal en la implementación de proyec-
tos turísticos. La investigación es de tipo 
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cualitativo, con enfoque fenomenológi-
co y de corte transversal. Los resultados 
arrojan que existe una baja y fragmenta-
da confianza institucional caracterizada 
por una actitud de contacto superficial 
o de actitud temerosa. Se concluye que, 
la confianza generalizada (comunita-
ria) e institucional (gubernamental) en 
Chacchoben a partir de la intervención 

del gobierno en la implementación de 
proyectos turísticos se encuentra erosio-
nada. Sin embargo, existen elementos 
clave que podrían servir de unión entre 
los habitantes y sentar las bases para re-
generar la confianza, tales como el apo-
yo comunitario y el sentido de pertenen-
cia, pero que no se han sabido capitalizar 
para un aprovechamiento adecuado.

ABSTRACT

Trust is the subjective assess-
ment of the probability that others will 
carry out certain actions in a context 
in which such eventual actions might 
affect the assessors’ own actions in an 
uncertainty scenario. The focus was on 
determining relationships of trust in 
Chacchoben, Quintana Roo, based on 
government intervention in the imple-
mentation of tourist projects. This qua-
litative, phenomenological and trans-
versal study analyzed stakeholders’ trust 
using content analysis. The results show 
a low and fragmented institutional 

trust that leads to strategic confidence, 
which is characterized by superficial, ti-
mid engagement. To conclude, the ge-
neralized (community) and institutional 
(governmental) trust in Chacchoben 
from the intervention of the govern-
ment in the implementation of tourist 
projects is eroded. 

However, there are key elements 
that could promote solidarity among the 
inhabitants and provide a foundation to 
generate trust, such as community su-
pport, sense of belonging but that have 
not been adequately capitalized on.

INTRODUCCIÓN

El turismo como fenómeno so-
cial multidimensional a pesar de los 
daños sociales y ambientales, ha ge-
nerado beneficios a nivel económico 

para muchas comunidades y servido 
de impulso para detonar el desarro-
llo de regiones a través de la creación 
de empresas, infraestructura, empleos 
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para los habitantes e impuestos para el 
gobierno.

En México, específicamente en el 
estado de Quintana Roo, se considera que 
existen algunos casos de éxito económi-
co relacionados con la actividad turística, 
que se han presentado en comunidades 
como lo son Holbox, con el avistamien-
to del tiburón ballena; Mahahual, con el 
muelle de cruceros y buceo en arrecifes; 
y Bacalar, como pueblo mágico y sus 
atractivos culturales y naturales como la 
laguna de Bacalar (Gobierno del estado 
de Quintana Roo, 2019), las cuales se en-
cuentran cercanas a destinos turísticos 
consolidados como Cancún, la Riviera 
Maya y Costa Maya que han incentivado 
a otras comunidades a enfocarse a la ac-
tividad turística como alternativa de desa-
rrollo económico. Sin embargo, también 
existen comunidades donde, en el inten-
to de seguir esta tendencia, los resultados 
no han sido favorables, poniendo en ries-
go su autonomía y más allá de obtener 
los beneficios prometidos por empresas 
y gobierno, la comunidad padece de 
efectos contrarios, entre ellos, la pérdida 
y afectación del capital social, valores so-
ciales y particularmente de la confianza a 
diferentes niveles. Así mismo, este último 
se puede ver impactado en el nivel gru-
pal, comunitario e institucional. 

A partir del fenómeno turístico y 
su impacto en la confianza social en las 

comunidades rurales, la investigación 
tiene como alcance determinar las re-
laciones de confianza en Chacchoben, 
Quintana Roo, México como un estudio 
de caso, a partir de la intervención del 
gobierno federal y estatal en la imple-
mentación de proyectos turísticos.

En un primer apartado, el tra-
bajo integra la importancia turística de 
Chacchoben en la zona sur de Quinta-
na Roo gracias a su posición geográfi-
ca a través del programa Mundo Maya. 
Posteriormente, se presenta un análisis 
teórico de la confianza como compo-
nente social a nivel particular y general, 
basado en corrientes teóricas, enfoques 
y tipologías, así como sus beneficios en 
la sociedad y la dualidad como efecto 
social. El proceso metodológico de la in-
vestigación, el cual es abordado con un 
enfoque fenomenológico, se desarrolló 
con base en los códigos derivados del 
análisis teórico y su implementación 
a través de entrevistas a profundidad 
de actores clave y habitantes de la lo-
calidad. Los resultados y conclusiones 
se presentan en los diferentes niveles 
de análisis de la confianza confianza, 
particularizada y generalizada, lo cual 
permitió identificar una erosión en la 
confianza de la comunidad derivada de 
la intervención del gobierno en la im-
plementación de actividades turísticas 
en el área de estudio.
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CONTEXTO GEOGRÁFICO

1 Sociedad de interés social, integrada por campesinos mexicanos por nacimiento, con un patrimonio 
social inicial constituido por las tierras, bosques y aguas que el Estado les entrega gratuitamente en pro-
piedad inalienable, intransmisible, inembargable e imprescriptible, que tiene por objeto la explotación y el 
aprovechamiento integral de sus recursos naturales y humanos, mediante el trabajo personal de sus socios 
en su propio beneficio (Candelas, 2019).

El ejido1 de Chacchoben perte-
nece al municipio de Bacalar ubicado 
en el sur del estado de Quintana Roo, 
México y está formado por las localida-
des de Chacchoben y Lázaro Cárdenas. 
Al norte colinda con el ejido de Noh Bec; 
el ejido Buenavista al sur; con los ejidos 
de Cafetal, Limones y Pedro Antonio 
de los Santos al este; y, con el ejido Ávi-
la Camacho al oeste. La comunidad de 
Chacchoben cuenta con 236 hogares y 
una población de 728 habitantes, de los 
cuales 353 hombres (48,49 %) y 375 mu-
jeres (51,51%), 501 (68,82 %) nacieron en 
Quintana Roo y 220 (30,22 %) en otras 
entidades. El 54,81 % de la población es 
indígena (399). La Población económica-
mente activa es de 257 personas (35,3%) 
de las cuales 217 son hombres y 40 mu-
jeres; 384 personas (52,75 %) profesan la 
religión católica y 134 (18,41 %) pertene-
cen a otras religiones como protestantes, 
evangélicas y otras (INEGI, 2010).

Los primeros habitantes llegaron 
alrededor del año 1920 provenientes 
principalmente de los estados de Chia-
pas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, 
motivados por el trabajo en los campa-

mentos chicleros, que para 1938 solicita-
ron la creación del ejido y en 1941 por 
resolución presidencial se funda con 43 
personas organizadas en la cooperati-
va chiclera llamada “La Mexicana” (Sauri, 
2008). Actualmente, cuenta con 310 eji-
datarios y tiene una extensión de 18,654 
hectáreas. Sus actividades principales 
son la extracción forestal, cultivos de 
sorgo y la ganadería (Smartwood, 2005). 
También cuenta con el sitio arqueoló-
gico Chacchoben que en lengua maya 
significa “lugar del maíz colorado”, cuya 
ocupación inició en el año 300 a.C. en el 
Preclásico tardío, con una construcción 
de estilo arquitectónico Petén en el 250 
d.C. en el Clásico temprano y que forman 
el núcleo del asentamiento que se con-
serva hasta hoy (INAH, 2020).

A pesar que el ejido ha tenido el 
aprovechamiento forestal de 8.438 hectá-
reas como principal actividad económica, 
la baja productividad del campo y de las 
actividades forestales fueron propicias 
para que la actividad turística pueda ser 
vista como una forma de obtener recur-
sos económicos y minimizar la migración 
a los destinos turísticos del estado. En este 
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sentido, Chacchoben adquiere importan-
cia como producto turístico de la cultura 
maya para los visitantes de cruceros de 

Mahahual y para el desarrollo turístico de 
la zona sur de Quintana Roo promovido 
por el gobierno estatal y federal.

MUNDO MAYA Y LA RELACIÓN TURÍSTICA                    
EN CHACCHOBEN

El Programa Mundo Maya (PMM) 
inició en 1988 con la Primera Reunión 
Regional entre México, Belice, El Salva-
dor, Guatemala y Honduras. En México, 
la Región Mundo Maya (RMM) está con-
formada por los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yuca-
tán. El PMM integra la coordinación de 
acciones interinstitucionales de facilita-
ción y desarrollo de infraestructura y ser-
vicios en la región, fomenta el desarrollo 
y la inversión de productos turísticos 
buscando la disponibilidad de oferta de 
financiamiento accesible, promueve el 
rescate de zonas arqueológicas y en ge-
neral, impulsa el desarrollo sustentable 
de la región (Sectur, 2014).

Entre 1991 y 1993 el sector em-
presarial y la Secretaría de Turismo 
conformaron un Fondo Mixto para su 
promoción (Quintana Roo al día, 2012), 
destacando en el estado de Quintana 
Roo el proyecto Costa Maya creado en el 
año 2000, con Mahahual como el atracti-
vo más importante y donde se construyó 
el muelle de cruceros puerto Costa Maya 
que inició operaciones en el 2006 con 

348 cruceros y 811.287 pasajeros, dejan-
do una derrama económica cercana a 
los 55 millones de dólares (Rosado y Me-
dina, 2014). Para 2019, se recibieron 481 
cruceros con 2.164.161 personas de los 
cuales 1.582.412 son pasajeros y 581.749 
tripulación (Sedetur, 2019).

En este sentido, la actividad turís-
tica de Chacchoben está ligada al muelle 
de cruceros de Mahahual debido a su 
cercanía (69,5 km) en comparación con 
la distancia de otros sitios arqueológicos 
importantes en la zona sur del estado 
como Oxtankah (149 km), Kohunlich (172 
km) y Dzibanche y Kinichna (185 km). 
Mahahual se encuentra en el municipio 
de Othón P. Blanco en la costa del Mar 
Caribe a 142 km de Chetumal, capital del 
estado de Quintana Roo. 

Por esta razón, la importancia tu-
rística de Chacchoben radica en ser un 
elemento cultural que permite diversifi-
car y/o complementar la oferta de cru-
ceros y sol y playa que ofrece Mahahual. 
El gobierno federal apoyó para la exca-
vación y restauración del sitio arqueoló-
gico de Chacchoben, invirtiendo en el 
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área de servicios para turistas, venta de 
artesanías y el parque temático Pueblo 
Chiclero. 

En el año 2000, se suscitaron des-
acuerdos entre los ejidatarios de Chac-
choben y el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) y el gobierno 
del estado en conjunto, que derivaron 
en una demanda y posterior firma de un 
convenio de 25 años donde los ejidata-
rios pudieran obtener beneficios econó-
micos con la apertura del sitio arqueo-
lógico como atractivo turístico. En 2002 
se iniciaron los trabajos de excavación 
y restauración de la zona arqueológica 
por parte del INAH. Este convenio puede 
considerarse como único a nivel nacio-
nal ya que, el proceso habitual es expro-
piar las tierras donde se encuentra el sitio 
arqueológico y tomar la administración 
sin que los pobladores intervengan. Esto 
permite al gobierno dar concesiones a 
particulares para la explotación del sitio. 

En el caso del parque temático 
Pueblo Chiclero, se inauguró en 2004 
con infraestructura de 10 cabañas, una 
palapa principal, y espectáculos de bai-
les tradicionales, recreación de la vida 
cotidiana durante la extracción del chi-
cle, degustación de gastronomía local y 
representaciones de los chamanes ma-
yas. Asimismo, se creó un fideicomiso 
de promoción turística de Chacchoben 
(Barbosa et al., 2010; Cruz et al., 2015), se 
realizó la conformación de la cooperativa 

del ejido Chacchoben con fines turísticos 
y se llevaron a cabo cursos de capacita-
ción relacionados con temas de turismo 
y atención al cliente. La conformación de 
esta cooperativa es una muestra de or-
ganización social comunitaria enfocada 
al turismo. Tienen una inversión de alre-
dedor de 10 millones de pesos y cuentan 
con 19 colaboradores directos que per-
ciben un ingreso promedio mensual de 
$6.000 pesos y se les apoya con el trans-
porte al sitio arqueológico. 

El parque Pueblo Chiclero fue di-
señado para que el gobierno y el sector 
privado trabajen en la planeación y ope-
ratividad y se posicione como un atrac-
tivo turístico propio (Cruz et al., 2015). 
Siendo así, formó parte de los acuerdos 
para que los ejidatarios permitan que el 
gobierno estatal colabore con ellos y con 
la administración del sitio arqueológico, 
incluso donaron las tierras para que se 
lleve a cabo el proyecto.

A la par de la apertura del par-
que Pueblo Chiclero, se llevaron a cabo 
cursos y talleres de capacitación pro-
movidos por el gobierno del estado de 
Quintana Roo a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE), principal-
mente para la elaboración de artesanías 
que serían vendidas en el sitio arqueoló-
gico y parque Pueblo Chiclero. En con-
secuencia, algunas mujeres de la comu-
nidad conformaron una cooperativa que 
se dedica a la elaboración de artesanías.
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En este sentido, para entender 
los factores que inciden en una sociedad 
basada en la confianza, como se percibía 
en Chacchoben antes del proyecto turís-
tico, en el siguiente apartado se detalla la 
confianza como componente social y en 

diferentes niveles, las corrientes teóricas 
de la confianza estructurales y culturales, 
confianza particularizada, sus beneficios 
sociales y la dualidad de la confianza y la 
desconfianza.

LA CONFIANZA COMO COMPONENTE SOCIAL 

Apegándose a la propuesta de 
Gambetta (2000), podemos definir a la 
confianza como el nivel particular de la 
probabilidad subjetiva con la que las 
personas evalúan que otra (u otras) per-
sonas llevarán a cabo una acción parti-
cular, en un contexto en el que afecta a 
su propia acción y en un escenario de 
incertidumbre. En este sentido, confiar 
expresa la oportunidad que brindamos 
a una persona de actuar de forma que 
no nos genere un daño, pues tenemos 
la expectativa de su buen comporta-
miento, asimismo, desconfiamos de 
aquellas personas de quienes espera-
mos un mal comportamiento (Mujika 
et al., 2010).

En palabras de Giddens (2000: 31) 
“la confianza implica arrojarse a la entre-
ga, conlleva una cualidad de fe irreduci-
ble y está relacionada específicamente 
con la ausencia en el tiempo y el espacio, 
así como con el desconocimiento”. Impli-
ca también creer en el otro, ya que no 
se tiene evidencia para no hacerlo (Mar-

kóczy, 2003). Barney & Hansen (1994) 
añaden que es una característica de una 
relación, pero ser una persona de fiar (o 
de confianza) es una propiedad de un 
actor inmerso en una relación. Para Usla-
ner (2002), consistiría en una orientación 
moral recibida en la familia y que se en-
seña desde la niñez (Giddens, 2000). 

Además, la confianza es un recur-
so auto generativo, que se lleva a cabo 
por medio de las transacciones mientras 
se desarrollan las relaciones interperso-
nales (Creed & Miles, 1996) y posee la 
capacidad de retroalimentarse. Es decir, 
que no se gasta con el uso, más bien la 
falta de uso puede afectarla. Se establece 
lentamente y de manera continua (Hirs-
chman, 1984 en Lewicki & Bunker, 1996; 
Vallejo, 2016) a medida que crecen los 
niveles de la fuerza relacional.

Al respecto, Luhmann (1996) re-
conoce que es imprescindible la historia 
y las experiencias previas, que va más allá 
de la información que recibe del pasado 
y se arriesga definiendo el futuro, ya que, 
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al confiar, la persona se compromete 
con la acción como si hubiera solo cier-
tas posibilidades de futuro, ofreciendo a 
otras personas un futuro determinado y 
común que no nace del pasado compar-
tido, sino que contiene algo relativamen-
te nuevo. Por tanto, la confianza se esta-
blece en el pasado no sobre el futuro, en 
otras palabras, en la experiencia acumu-
lada que evidencia que las personas son 
de fiar (Durston, 2002).

A pesar de los esfuerzos de di-
versos investigadores aún resulta com-
plicado definir la confianza debido a 
que es un constructo multidimensional 
(Lewicki et al., 1998; Sanz et al., 2009; Al-
dás et al., 2011). Estas múltiples formas 
de entenderlo están condicionadas por 
la frecuencia de la interacción, el nivel de 
dependencia, motivaciones y los tipos 
de actores que intervienen. Por tanto, la 
confianza existe en un entorno de riesgo 
e incertidumbre (Molina et al., 2008).

En este sentido, autores como 
Uslaner (1999, 2002); Bjørnskov (2006); 
Pitarch, et al. (2009); Sabatini, 2009; Bo-
livar & Flores (2011); Foronda & Galindo 
(2012) y Jorge et al. (2020) distinguen en-
tre confianza particularizada y confianza 
generalizada o social y Ring & Van de Ven 
(1992), Rousseau et al. (1998) y Güemes 
(2018) añaden la confianza institucional.

2 Para Herreros (2004) las definiciones acerca de la confianza social no explican por qué la confianza en 
desconocidos es un juicio moral, ni cuáles son los procesos de socialización por los cuales los individuos 
pasan a desarrollar estas expectativas. 

La confianza particularizada se 
sustenta en experiencias repetidas con 
personas específicas que forman un 
círculo de relaciones cercanas (Yamagi-
shi, 1998; Van der Meer, 2017). Es decir, 
se basa en las experiencias pasadas de 
los individuos con otros. Se entiende 
que, al existir una historia o anteceden-
te de confianza repetida y confirmada, 
los comportamientos oportunistas son 
más fáciles de evitar, ya que las relacio-
nes de familia, amistad o proximidad 
generan una predisposición a confiar 
influida por la cercanía social de senti-
do de pertenencia y familiaridad (Good, 
1988; Guiso et al., 2005). Se caracteriza 
por estar basada en relaciones fuertes 
y frecuentes, como la que se tiene con 
amigos cercanos o miembros de la fa-
milia (Putnam et al., 1993).

La confianza generalizada o social 
es un “juicio moral2” (Foronda y Galindo, 
2012; Bolivar y Flores, 2011) en la que las 
personas consideran que se puede con-
fiar en la mayoría de la población (Usla-
ner, 1999: 124). En este tipo de confianza 
no se tiene información acerca de los 
otros individuos, no se cuenta con expe-
riencias pasadas y no se sabe si son dig-
nos de confianza. Es decir, es la confianza 
en desconocidos (Cáceres et al., 2017; 
Herreros, 2004).
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Confianza institucional es la que 
se deposita en los organismos institucio-
nales políticos (Ring & Van de Ven, 1992), 
de gobierno o sociales (Rousseau et al., 
1998; Güemes, 2018) y no gubernamen-
tales (Rothstein, 2000), los cuales son res-
ponsables de proveer un marco norma-
tivo y de valores que sirven mecanismos 
de socialización (Acedo & Gomila, 2013), 
influyen en la generación de confianza 

en los miembros de una sociedad, y que 
sirven de base para asumir riesgos y con-
ductas de confianza en el futuro (Molina 
et al., 2008). Se caracteriza por estar rela-
cionada con la cultura de la organización. 
Es decir, la ética y su comportamiento 
(Noteboom, 1999). Aquí, la confianza de-
pende del soporte y seguridad que brin-
dan las estructuras formales, producidas 
y legitimadas socialmente (Zucker, 1986).

CORRIENTES TEÓRICAS DE LA CONFIANZA

La construcción de la confianza se 
desarrolla en diferentes espacios y formas 
(Burbano, 2017) que originan resultados 
distintos obtenidos de su existencia, por 
eso es importante hacer una distinción 
entre estos espacios, es decir, no es lo mis-
mo confianza en la familia, entre grupos, 
en la comunidad y en las instituciones.

Foronda & Galindo (2012) realizan 

una distinción de la confianza social y la 
confianza particularizada basada en dos 
enfoques: el estructural y el cultural. El 
enfoque estructural, se relaciona con las 
redes sociales y el enfoque cultural con 
el juicio moral, debido a la socialización 
(Jackman & Miller, 1996) (valores y las 
actitudes) en la que se considera que la 
mayoría de las personas son de fiar. 

Cuadro 1. Características generales de las corrientes teóricas de la confianza 

Enfoques Tipos Teoría Niveles Planteamientos Dirigido a

Estructuralista/ 

Culturalista

Confianza

particularizada

Teoría de elección 

racional

Confianza 

estratégica
Basada en el cálculo Individuos

Estructuralista
Confianza 

generalizada

Teoría de sistemas
Confianza 

normativa

Basada en las 

relaciones

Redes/ organiza-

ciones

Culturalista Teoría cognitiva Confianza cognitiva
Basada en las 

capacidades
Sistema social

Fuente: Foronda & Galindo (2012)
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Como se observa en el cuadro 1, 
desde los enfoques estructural y cultural, 
la confianza particularizada se relaciona 
con la teoría de la elección racional (TER) y 
la confianza estratégica. En la TER3, la con-
fianza es entendida como un nivel parti-
cular de la probabilidad subjetiva con la 
que las personas evalúan que otra (u otras) 
personas llevarán a cabo una acción par-
ticular y en un contexto en el que afecta 
a su propia acción (Gambetta, 2000). Este 
análisis involucra el cálculo del costo-be-
neficio de los resultados de la acción. 

Asimismo, la probabilidad de que 
se realizará una acción beneficiosa o al 
menos no perjudicial para ella, debe re-
sultar lo suficientemente alta para ofre-
cerle la oportunidad al otro (Idem). Con 
respecto a la confianza estratégica, esta 
se presenta cuando una persona confía 
en otra ya que este voto de confianza le 
beneficiará. Hardin (2010) y Jorge (2016), 
denominan “interés encapsulado” a esta 
expectativa de las partes, menciona que 
A confía en B, porque piensa que B tiene 
interés en atender sus necesidades para 
que la relación continúe en el futuro. Por 
tanto, esta continuidad motiva a B a cui-
dar su confianza.

En la teoría de sistemas, la con-
fianza a diferencia de la TER, no necesa-
riamente es producto del cálculo (Lane, 

3 La TER es una perspectiva teórica general de las ciencias del comportamiento humano desarrollada y 
consolidada por las aportaciones de Kenneth Arrow. Su estudio comprende la interacción humana, es 
decir, todas las situaciones sociales (Vidal de la Rosa, 2008: 222).

1998 en Foronda & Galindo, 2012). Es 
un mecanismo por el cual las personas 
reducen la incertidumbre, pues poseen 
expectativas específicas sobre el com-
portamiento futuro del otro, y en cierta 
medida predicen sus acciones, pues una 
de sus características es que está basa-
da en las relaciones de interacción re-
petidas. Para Powell (1996) su principal 
propiedad es que es un recurso moral 
neguentrópico.

Esta teoría se relaciona con el 
nivel de la confianza normativa, la cual, 
a diferencia de la confianza estratégica, 
no es motivada por el beneficio ni por la 
familiaridad interpersonal, más bien por 
estructuras formales (normas) produci-
das, legitimadas y compartidas social-
mente como las creencias, los valores y 
la cooperación (Luyando et al., 2016). 

En la teoría cognitiva, la confian-
za se basa en las expectativas del com-
portamiento habitual de las personas, 
se espera que las cosas vayan como de 
costumbre según las rutinas sociales y 
significados compartidos. En esta teo-
ría, se distinguen la confianza basada 
en las instituciones (sistemas sociales); 
y las características sociales comparti-
das (que suponen congruencia cultu-
ral), procesos, intercambio y acumula-
ción gradual de conocimiento (Zucker, 
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1986). Estaríamos hablando de una 
confianza institucional condicionada 
en función de su comportamiento en el 
pasado y en la expectativa de que esta 
facilite soluciones a sus necesidades. 

La propuesta de esta teoría es 

que puede abonar al desarrollo de los 
otros niveles de confianza. Por su parte, 
la confianza cognitiva está ligada a valo-
res éticos de las personas y a la visión en 
común fundada en el compromiso que 
determinan las relaciones sociales.

BENEFICIOS DE LA CONFIANZA EN LA SOCIEDAD 

Sin duda, altos niveles de con-
fianza en una sociedad traen consigo 
beneficios versus una que no la posea, 
pudiendo inducir a esfuerzos conjun-
tos (Gambetta, 2000; Ring & Van de Ven, 
1994); disminución de la complejidad 
social (Luhmann, 1996), estabilidad a la 
democracia (Weingast, 1997), reducción 
de los costos de oportunidad en las rela-
ciones cotidianas (Warren, 1999), menor 
regulación legal y contractual necesaria 
para dirigir sus relaciones sociales (Fuku-
yama, 2001), desarrollo económico y dis-
minución de los costos de transacción 
(comisiones, búsqueda de información, 
procesos, etc.) (Alesina & La Ferrara, 2002; 
Tonkiss, 2009), mejor funcionamiento 

de las organizaciones y gobiernos más 
eficientes (Alesina & La Ferrara, 2002; 
Putnam, 2002), tolerancia (Putnam, 
2002), estabilidad social, integración, paz 
y seguridad (Uslaner, 2002), estimula la 
eficiencia económica (Tonkiss, 2009 y 
Colombo, 2010), ahorro, productividad, 
innovación (Navas, 2018), entre otros. 

Por otra parte, la desconfianza 
traería problemas sociales como el de-
clive en los beneficios generados por 
la confianza social (confianza diluida) y 
en las condiciones de interacción en las 
redes sociales (Yamagishi, 2001). Delhey 
& Newton (2004) son más enérgicos al 
asociarla con el disturbio, el trastorno y 
el conflicto social.

CONFIANZA Y DESCONFIANZA SOCIAL

Lewicki et al. (1998) argumentan 
que tradicionalmente se ha estudiado a 
la confianza desde una dualidad, la con-
fianza sería positiva y la desconfianza ne-

gativa, y por tanto serían opuestas. Cabe 
mencionar que la confianza y la descon-
fianza se encuentran en dos dimensiones 
diferentes, por lo que podemos ser con-
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fiados y desconfiados al mismo tiempo. 
Esta perspectiva la comparten autores 
como Luhmann (1996); Yamagishi (2001); 
Markóczy (2003); Foronda & Galindo 
(2012) y Cosman (2018). De hecho, para 
Yamagishi (2001) una situación ideal que 
demuestra inteligencia emocional es la 
combinación de una disposición de vo-
luntad a la confianza social y una actitud 
vigilante. Esta inteligencia emocional es 
tal, ya que al tener expectativas positivas 
acerca del comportamiento de otras per-
sonas se puede tener un nivel de confian-
za adecuado según el contexto.

Foronda & Galindo (2012), con-
sideran que tanto ser confiado como 
desconfiado puede resultar peligroso y 
se debe actuar según las circunstancias, 
ya que un nivel alto de confianza o ex-
cesivo facilita una conducta abusiva. Por 
otra parte, Lewicki et al. (1998) ven a la 
confianza desde una perspectiva diná-
mica, en la que puede tomar diferentes 
actitudes. Al respecto, Foronda & Galindo 
(2012) presentan a partir de Lewicki et al. 
(1998) y Yáñez et al. (2006) un esquema 
de cuatro actitudes posibles al separar 
confianza y desconfianza. 

Cuadro 2. Esquema de actitudes de la confianza

Baja Desconfianza
Falta de temor
Falta de vigilancia

Alta Desconfianza
Temor
Cautela, vigilancia

Alta Confianza
Esperanza
Iniciativa

Actitud 4. Confiado, ingenuo
Promueve rápidamente  la interdependencia

Actitud 3. Confiado prudente
Corre riesgos, pero calculados
Controla su vulnerabilidad

Baja Confianza
Falta de esperanza
Falta de iniciativa
Duda

Actitud 2. Contacto superficial
Cortesía profesional
Limitada interdependencia

Actitud 1. Temeroso
Asume motivos negativos de parte de otros
Asume que su mejor defensa es el ataque

Fuente: Foronda & Galindo (2012)

Como se observa en el cuadro 2, 
la actitud que resulta más adecuada es 
precisamente la intersección alta con-
fianza-alta desconfianza (actitud 3), de-
nominado confiado prudente, es decir, 

corre riesgos al confiar en otra perso-
na, pero lo hace calculando los riesgos 
acerca de una traición a la confianza. Se 
caracteriza por ser vigilante y cauteloso, 
pero al mismo tiempo tiene la esperanza 
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de que la confianza sea bidireccional. 
En el extremo se encuentra al te-

meroso (actitud 1), que considera que 
todos tienen malas intenciones y que la 
mejor defensa es el ataque. Se caracteri-
za por ser temeroso, cauteloso, vigilante 
y dudoso. En los medios, encontramos 
al confiado ingenuo (actitud 4) que está 
expuesto al abuso de confianza de otros. 
Y a la persona de contacto superficial (ac-
titud 2) que no logra establecer un trato 
de confianza ya que confía poco pero 
también desconfía poco, por lo que no es 
clara su postura pues duda, no tiene te-
mor ni vigila y al mismo tiempo no tiene 
iniciativa ni esperanza en los demás. 

La dualidad presentada permite 
entender que la confianza no está sujeta 
a sus significados propios ni es unidirec-
cional. Su esencia radica en las actitudes 
presentes y en el nivel donde se estudie 
(confianza generalizada y particulariza-
da). Esto en conjunto sirve para iden-
tificar aspectos que no son claros y en-
tender los escenarios de las sociedades 
comunitarias y su desarrollo cuando en 
estas influyen factores externos como el 
desarrollo turístico y social (Palafox-Mu-
ñoz y Arroyo-Delgado, 2020). Por tanto, 
pueden ser útiles como herramientas de 
análisis en las comunidades y sus relacio-
nes efectivas basadas en la confianza.

METODOLOGÍA

Para alcanzar el objetivo de la in-
vestigación de determinar las relaciones 
de confianza en Chacchoben, a partir de 
la intervención del gobierno federal y es-
tatal  en la implementación de proyectos 
turísticos: a) se identificó el tipo de con-
fianza particularizada que prevalece en 
Chacchoben, de manera específica en la 
cooperativa turística de Chacchoben y 
en la cooperativa de mujeres artesanas, 
así como b) se realizó la identificación de 
la confianza generalizada en los habitan-
tes de Chacchoben, y c) en el gobierno 
(confianza institucional) a partir de la im-
plementación de proyectos turísticos. En 

este sentido, la investigación es cualitativa 
de tipo analítico-descriptiva, ya que brin-
da un mayor nivel de análisis de los datos 
obtenidos de la confianza en el área de 
estudio. Tiene un enfoque fenomenológi-
co que lo estudia como una experiencia 
concreta del hombre (Rusque, 1999) y 
busca entender el objeto de estudio des-
de su óptica y examinar la forma en que 
experimenta el mundo (Taylor y Bogdan, 
1994). Es decir, entender la confianza des-
de la perspectiva del actor. Desde el pun-
to de vista temporal, es un estudio trans-
versal con base en un trabajo de campo 
que se llevó a cabo los días 8 al 24 de oc-
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tubre de 2019 y 19 al 21 febrero de 2020. 
Para comprender las complejas 

dinámicas desde la perspectiva de los 
actores presentes en el área de estudio, 
se contó con la participación de 18 en-
trevistados que fueron seleccionados 
con la técnica no probabilística de ‘bola 
de nieve’. Primeramente, se contactó al 
presidente de la cooperativa turística 
de Chacchoben, a una integrante de 
la cooperativa de mujeres artesanas y 
dos actores clave de Chacchoben que 
nos indicaron quiénes forman parte de 
sus grupos y de la comunidad y dónde 
poder encontrar a las demás personas 

que participaron en las entrevistas a 
profundidad.

Con base en una búsqueda do-
cumental en la bibliografía especiali-
zada sobre la confianza, se diseñó un 
cuestionario semiestructurado que 
consta de tres categorías según el tipo 
de confianza: particularizada, genera-
lizada e institucional, que se describe 
en el cuadro 3 (pag. sig.) y que sirvió 
para llevar a cabo las entrevistas a pro-
fundidad a los 18 actores identificados. 
Asimismo, se realizó una búsqueda en 
periódicos referentes a publicaciones 
relacionadas con Chacchoben. 
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Cuadro 3. Instrumento utilizado determinar la confianza en Chacchoben

Tipo de confianza Pregunta Fuente 

Confianza particularizada 

¿Cuál es la función principal de la cooperativa? ¿Cómo se relaciona con 
otros grupos formales? ¿Cómo se relaciona la cooperativa con los proyectos 
turísticos implementados desde el gobierno estatal y federal?

Propia

De forma general, ¿considera usted que la sanción por violar la confianza 
de los integrantes de la cooperativa obliga a no romper esa confianza y 
confiar en ellos?, ¿en los habitantes de su comunidad?, ¿otras comuni-
dades?

Adaptado a partir de: Bullen y Onyx (1998); 
Inglehart et al. (2022); Corporación Latinobarómetro 
(2017)

¿Calcula usted el riesgo de confiar en los integrantes de la cooperativa/
comunidad/ otras comunidades/ miembros del gobierno cuando necesita 
algo en concreto? ¿Con quién calcula el riesgo y con quién no? ¿Considera 
usted que en la cooperativa existe confianza entre los integrantes?

¿Qué tanto confía usted en los miembros de su familia?
¿Existe confianza en su grupo?, ¿cómo se manifiesta? 

Adaptado a partir de: Statistics Canada (2003); 
Australian Bureau of Statistics (2004); Iisakka 
(2006); Ablanedo et al. (2008); Krishna y Shrader 
(1999); Grootaert et al. (2002)

Supongamos que usted perdió su cartera(bolsa) y que fue encontrada por 
algún miembro de su grupo. ¿Qué tan confiado está usted en que se lo 
devolverán? Si fue encontrado por algún miembro de su comunidad ¿Qué 
tan confiado está usted en que se lo devolverán? ¿Y en otra comunidad? 
¿En cuál?

Statistics Canada (2003); Australian Bureau of 
Statistics (2004)

Confianza generalizada

De manera general, ¿cuáles son las razones por las que confía en la gente y 
cuáles la dificultan? (Género, ingresos, edad, familia, nivel social, vecindad, 
religión, ideas políticas, etc.)

Ablanedo et al. (2008)

¿Qué haría usted o cómo actuaría, si el automóvil de algún desconocido 
se descompone fuera de su casa? ¿Qué considera que harían sus vecinos, 
integrantes de su grupo?

Bullen y Onyx (1998)

¿Considera usted que debe confiar en todas las personas o se debe evaluar 
la confianza según los objetivos que se persigan? ¿Por qué?

Adaptado a partir de: Schoultz (1978 en Robinson 
et al., 1999); Inglehart et al. (2022); Corporación 
Latinobarómetro (2017); National Conference on 
Citizenship (2006)

Si llega un desconocido o alguien que no vive en su comunidad, ¿sería 
aceptado por los vecinos? ¿Por qué?

Adaptado a partir de: Corporación Latinobarómetro 
(2017); Australian Bureau of Statistics (2004); 
Grootaert et al. (2002)

¿Considera que la mayoría de las personas son honradas o que intentarían 
aprovecharse de usted si pudieran? ¿En su grupo? ¿Comunidad? ¿Otras 
comunidades?

Iisakka (2006)

¿Considera usted que en su comunidad la gente tiene confianza en los 
otros habitantes? ¿Cómo se manifiesta? ¿Considera usted que en otras 
comunidades la gente tiene confianza en los otros habitantes? ¿Cómo se 
manifiesta?

Adaptado a partir de: Iisakka (2006); Ablanedo 
et al. (2008); Krishna y Shrader (1999); Grootaert 
et al. (2002)
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Confianza institucionalizada

¿Confía usted en los mecanismos (formas o procesos) que tienen las 
autoridades locales (comisariado u otro) /municipales/estatales/federales 
para resolver problemas como el crimen y la violencia? De los que he 
mencionado ¿En quién confía más? ¿Por qué? ¿Ha confiado usted en 
alguno de ellos y lo ha decepcionado?

Schoultz, 1978 (en Robinson et al., 1999); Inglehart 
et al. (2022); Corporación Latinobarómetro (2017); 
National Conference on Citizenship (2006); Statistics 
Canada (2003); Australian Bureau of Statistics 
(2004); Zukewich & Norris (2005); Ablanedo et al. 
(2008); Grootaert et al. (2002)En términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría 

de las personas que trabajan en el gobierno local (comisariado u otro) /
municipal/estatal/federal/OSC o que intentarían aprovecharse de usted 
si pudieran? De los que he mencionado ¿En quién se puede confiar y de 
quiénes se debe cuidar?

En términos generales, ¿qué beneficios o afectaciones generó la interven-
ción del gobierno estatal y federal en la implementación de los proyectos 
turísticos en Chacchoben? ¿Cómo se implementaron estos proyectos 
turísticos en Chacchoben? ¿Cuál es su opinión general del gobierno estatal 
y federal respecto a su intervención en proyectos turísticos?

Propia

De manera general, ¿en qué empresas, dependencias de gobierno, OSC, 
sindicatos, partido político, etc. confía usted? ¿Por qué?

Corporación Latinobarómetro (2017)

Fuente: Elaboración propia

En primera instancia, para la iden-
tificación de los tipos de confianza par-
ticularizada e institucional, se entrevista-
ron a seis actores clave: cuatro hombres 
de entre 35 a 41 años que forman parte 
tanto del ejido de Chacchoben como de 
la directiva de la cooperativa turística de 
Chacchoben; y dos mujeres de la coope-
rativa de artesanas, de 31 y 46 años. 

Para la identificación de la con-
fianza generalizada en los habitantes de 
Chacchoben se entrevistaron a los 18 
actores clave identificados incluidos los 
seis entrevistados que forman parte de 
las cooperativas, así como también a 12 
habitantes adicionales de la localidad. 
Estos últimos, con edades comprendidas 
entre 38 a 62 años. 

Con base en el análisis de conte-

nido (Pérez Serrano, 1993; Marradi et al., 
2007), se evaluaron, compararon e inter-
pretaron de manera sistemática y objeti-
va, las opiniones y patrones presentados 
en las respuestas de los actores clave 
sobre las categorías confianza particu-
larizada, generalizada e institucional en 
Chacchoben y como sujetos de análisis 
los grupos (cooperativas y ejido), comu-
nidad (Chacchoben) y gobierno (estatal 
y federal). Es decir, sus actitudes, creen-
cias, percepciones, valores e impactos 
de la intervención del gobierno en la im-
plementación de proyectos turísticos en 
la localidad y así destacar sus aspectos 
fundamentales. Las entrevistas tuvieron 
una duración promedio de 30 minutos 
de grabación, para su posterior transcrip-
ción y análisis. 



75

REVISTA PUCE. ISSN: 2528-8156. NÚM. 115
3 NOVIEMBRE DE 2022 - 3 MAYO DE 2023, ROSADO, MEDINA, PP. 57-89

RESULTADOS

Los resultados se presentan en 
dos apartados. Primero, se describe la 
forma de implementación de proyectos 
turísticos con intervención del gobierno 
estatal y federal, y posteriormente las re-
laciones de confianza en Chacchoben a 
partir de esta intervención.

Implementación de proyectos 
turísticos con intervención 
gubernamental en Chacchoben

Como se ha mencionado, en 
Chacchoben, el gobierno estatal y federal 
implementaron dos proyectos turísticos. 
Primero, la excavación y restauración del 
sitio arqueológico de Chacchoben y se-
gundo, la puesta en marcha del parque 
temático Pueblo Chiclero. Si bien, el sitio 
arqueológico resulta un atractivo turís-
tico cultural y elemento diferenciador y 
complementario a la oferta de turismo 
de sol y playa de la Costa Maya, dentro de 
los pocos beneficios que les deja la acti-
vidad turística a los habitantes pertene-
cientes al ejido es el pago de dos dólares 
americanos por cada turista que visita el 
sitio a través de la empresa Promociones 
Turísticas de Mahahual, que mensual-
mente son alrededor de $1.500 pesos y 
hasta $2.000 en temporadas altas.

En este sentido, la estructura eji-
dal permite a los ejidatarios una forma 
de participación, organización y normas 

sociales de convivencia, acceso a recur-
sos, impulso de actividades productivas, 
políticas y culturales, así como aprove-
chamiento de la tierra y sus recursos na-
turales (Garduño et al., 2009). Por tanto, 
el gobierno requiere de la aprobación 
de los ejidatarios (y cooperativas) para el 
aprovechamiento turístico, como inter-
mediarios con los demás pobladores. Sin 
embargo, los intereses económicos del 
gobierno y agentes privados son más 
fuertes que los beneficios que tuviera la 
comunidad. Situación que se manifiesta 
en la donación de tierras al gobierno es-
tatal para el desarrollo del parque Pueblo 
Chiclero, pero que no trajo bienestar a 
Chacchoben.

En el caso del proyecto Pueblo 
Chiclero, fue creado para que los pobla-
dores puedan administrarlo, pues se pre-
tendía que el turismo en Chacchoben 
sea un detonador de empleos, aprove-
chamiento de los recursos culturales y 
naturales y disminuya la migración de 
los jóvenes por motivos económicos. Sin 
embargo, debido a los intereses exter-
nos al ejido son pocos los beneficiados. 
No todos los pobladores están interesa-
dos en el turismo y existe una falta de 
claridad en la forma de administración 
del sitio.

En la implementación de estos 
proyectos se cometieron algunos errores 
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y omisiones. Los entrevistados expresan 
que el gobierno estatal y federal otorga-
ron apoyos económicos en efectivo y a 
través de capacitación, que generó du-
das en la forma de aplicación, selección 
de los beneficiados y desigualdad en los 
apoyos económicos distribuidos. No se 
crearon ni identificaron mercados reales 
que puedan adquirir los productos de 
los artesanos de Chacchoben o para visi-
tar el Pueblo Chiclero, pues no se cuenta 
con un plan de seguimiento. La exclusi-
vidad de la dinámica de la contratación 
de paquetes turísticos de empresas de 
la Costa Maya a través de convenios, 
asegura que los cruceristas contraten 
paquetes todo incluido desde Mahahual 
para realizar circuitos turísticos en ca-
miones, entre ellos para conocer el sitio 
arqueológico de Chacchoben, lo cual 
provoca que el consumo en el sitio sea 
mínimo. Es decir que, los pobladores lo-
cales difícilmente pueden participar en 
los beneficios generados por el turismo, 
además que el contacto entre estos es 
nulo o muy escaso.

Esta situación de falta de oportu-
nidades laborales e intereses económi-
cos externos ha debilitado la estructura 
ejidal y generado conflictos internos, 
ya que no les fue posible visualizar los 
efectos negativos de la falta de diversi-
ficación de la economía y se centraron 
en la actividad turística sin una certeza 
de desarrollo sostenible, situación que 

aceleró la migración de jóvenes y muje-
res en busca de oportunidades laborales, 
contrario a lo que se buscaba con estos 
proyectos turísticos. Como el caso de la 
cooperativa de mujeres dedicada a la 
elaboración de artesanías, que conside-
ran que la actividad no es redituable, no 
todas las mujeres participan de la misma 
forma, falta motivación y la producción 
es mínima, por lo que han preferido irse 
a trabajar a Mahahual, Playa del Carmen 
o Cancún. 

Asimismo, los habitantes se han 
vuelto dependientes de los apoyos del 
gobierno y en cierto modo no se perci-
be un verdadero apoyo a la comunidad, 
más bien, se observa un proceso de si-
mulación para crear esta dependencia, 
donde el gobierno cumple con agendas 
que son incompatibles a los intereses de 
un desarrollo comunitario. 

El descontento social de la ges-
tión que se ha tenido en los proyectos 
en Chacchoben, por falta de concilia-
ción y acuerdos entre los habitantes de 
la comunidad se manifestó a través de 
la protesta violenta de un grupo de po-
bladores inconformes con la administra-
ción de los beneficios generados por el 
parque Pueblo Chiclero, que originaron 
incendios forestales en 2010 y 2013 que 
consumieron siete de las 10 cabañas con 
una pérdida de más de cinco millones 
de pesos (La jornada, 2010). Aun así, con 
todos estos antecedentes, los informan-
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tes clave consideran que en unos años el 
turismo desplazaría a las actividades del 
campo, pues se desea promover la lle-
gada de turistas para generar fuentes de 
trabajo para que los jóvenes no tengan 
que salir de sus casas.

Relaciones de confianza en 
Chacchoben a partir de la 
intervención del gobierno federal 
y estatal en la implementación de 
proyectos turísticos 

Los entrevistados manifiestan 
que el gobierno ha creado la división 
comunitaria debido a una falta de sen-
sibilidad social y plan de seguimiento 
de los proyectos en Chacchoben, situa-
ción que ha erosionado la confianza en 
la comunidad. Dentro de las relaciones 
entre confianza en Chacchoben y pro-
yectos turísticos con intervención gu-
bernamental se encuentra que la con-
fianza generalizada en la comunidad 
se genera por las características demo-
gráficas como la edad y la residencia 
y convivencia en la comunidad, pero 
que está motivada por la obtención 
de objetivos o beneficios, por tanto, se 
puede confiar en una persona para un 
asunto en particular, pero en otro asun-
to no tenerle confianza ya que el nivel 
de riesgo percibido varía. Asimismo, se 
evita romper la confianza debido a las 
sanciones comunitarias en las que se 
podrían incurrir. 

También, existen grupos de po-
der, principalmente políticos, que do-
minan, aplican ideas y dirigen según 
sus intereses. Se perciben matices del 
supuesto de familiarismo amoral de Ban-
field (1958), pues más allá de la familia 
y hasta cierto punto del grupo con sus 
limitaciones, no se evidencia confianza 
general en la comunidad y la actitud es 
de contacto superficial o actitud confia-
da prudente. Sin embargo, se encontró 
la presencia del sentido de pertenencia 
como un elemento clave que podría ser-
vir de unión entre los habitantes de la 
comunidad. Los entrevistados coinciden 
en tener los mismos objetivos de salir 
adelante económicamente y desean un 
bien comunitario, pues se caracterizan 
por los valores de trabajo, compromiso, 
honestidad, son comprometidos y bus-
can mejorar el lugar en donde viven. 

Se observa la presencia de con-
fianza particularizada en grupos forma-
les (cooperativas y estructura ejidal) de-
rivada del trato cotidiano, información 
e historia compartida, pues se adquie-
re conocimiento de las personas y se 
puede anticipar el comportamiento de 
estos, aunado a las características cultu-
rales y de ideales compartidos. A mayor 
cercanía mayor confianza y empatía. De 
igual forma se refuerza por los factores 
demográficos y de identidad cultural. 
Esta confianza se caracteriza con una ac-
titud de confiado prudente. 
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Respecto a la confianza institu-
cional, esta se encuentra erosionada en 
Chacchoben debido a que las autori-
dades no han respondido de manera 
adecuada a las demandas ciudadanas, 
lo cual ha motivado el establecimiento 
de leyes basadas en usos y costumbres 
que pueden implicar sanciones como el 

destierro o no recibir utilidades genera-
das por los proyectos turísticos. La acti-
tud comunitaria hacia el gobierno es de 
contacto superficial y de actitud temero-
sa. Un tipo de actitud de confianza que 
sería deseable en esta interacción, y que 
debería ser promovido desde el gobier-
no, es la de confiado prudente.

CONCLUSIONES

La implementación del proyecto 
turístico del Pueblo Chiclero y la excava-
ción y restauración de la zona arqueoló-
gica de Chacchoben con intervención 
gubernamental estatal y federal ha ero-
sionado la confianza comunitaria y gru-
pal en Chacchoben.

A nivel comunitario, la confianza 
se ha erosionado ya que, el escaso be-
neficio de la actividad turística ha sido 
focalizado a algunos pobladores y ha 
provocado niveles de violencia entre 
grupos de pobladores. De manera gene-
ral, los ingresos económicos no permiten 
mejorar la calidad de vida en la comuni-
dad, además que el número de empleos 
directos no son suficientes y el efecto 
multiplicador del turismo no se mate-
rializa. Por lo que, los ejidatarios se han 
conformado con las rentas que reciben 
a partir de la llegada de los turistas a la 
zona arqueológica, y los menos afortu-
nados han tenido que migrar a la zona 

norte del estado para mejorar sus ingre-
sos económicos, tanto jóvenes como 
mujeres. Los beneficios económicos del 
aprovechamiento turístico son ahora 
para actores externos de Chacchoben. 
Por tanto, el sitio arqueológico, el área de 
servicios, la venta de artesanías y el pue-
blo chiclero no lograron articularse en 
la economía local, viéndose obligados a 
cerrar el acceso al público. 

Es importante que los pobladores 
que no estén interesados en el turismo 
puedan diversificar las actividades eco-
nómicas en Chacchoben y desarrollar 
de manera natural sus actividades tra-
dicionales, prevenir o anticiparse a fenó-
menos que agraven la monoactividad 
turística. Existen elementos clave que po-
drían servir de unión entre los habitantes 
y sentar las bases para generar confianza 
en la comunidad, como el apoyo comu-
nitario, sentido de pertenencia, valores, 
leyes basadas en usos y costumbres, uni-
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dad, cooperación y reciprocidad general 
e incondicional, pero no se han sabido 
capitalizar para un aprovechamiento 
adecuado. 

A nivel grupal se observa en la 
cooperativa turística de Chacchoben la 
presencia de confianza particularizada 
con actitud de confiado prudente. Sin 
embargo, no ha logrado permear en la 
comunidad. Mientras que en el caso de 
la cooperativa de mujeres artesanas y en 
el ejido no hay evidencia de dicho tipo 
de confianza, más bien, existe distancia-
miento. Es necesario pensar no solo en 
la confianza como elemento de conver-
gencia sino en otros más, ya que, en una 
sociedad caracterizada por la confianza 
se producen beneficios en forma de 
cooperación y reciprocidad, ya sea por 
su causa o efecto. La cooperación como 
acción de forma conjunta y complemen-
taria orientada al logro de los objetivos 
compartidos de un emprendimiento o 
propósito común, y la reciprocidad al ha-
cer algo por los demás esperando (o no) 
que esa persona u otra en el futuro haga 
algo por nosotros.

Respecto a la confianza en Chac-
choben, Quintana Roo, a partir de la 
intervención gubernamental en la im-
plementación de proyectos turísticos 
se concluye que existe una baja y frag-
mentada confianza institucional que 
origina, en el mejor de los casos, que la 
confianza con el gobierno sea calculada 

y solo por motivos de la obtención de 
algún objetivo específico, pero con des-
confianza en los demás aspectos. Esta 
relación se caracteriza por una actitud 
de contacto superficial o una actitud 
temerosa. La estrategia del gobierno en 
Chacchoben fue aplicada con un enfo-
que tradicional, es decir, vertical y alta-
mente burocrático lo cual no permite 
un desarrollo comunitario. El convenio 
signado en el ejido como representante 
comunitario solo creó dependencia ex-
terna que beneficia a los intereses polí-
ticos y de agentes privados.

El gobierno del Estado necesitó 
de la aprobación ejidal para el aprovecha-
miento turístico del sitio arqueológico y el 
parque Pueblo Chiclero, pero todo indica 
que fue un intento de simular apoyo a un 
proyecto que no tenía futuro ni demanda 
de un mercado real. Los pobladores no te-
nían dinero para invertir, por tanto, los eji-
datarios no poseen mayor margen de ne-
gociación, pues de negarse no tendrían 
los (pocos) ingresos generados por el sitio 
arqueológico. Solo les quedó confiar en 
que el proyecto les traería beneficios; que 
los turistas visitarían el sitio arqueológico 
y el Pueblo Chiclero; y que habría con-
sumo en el sitio y por consiguiente em-
pleos. Además, los apoyos del gobierno 
llegaban condicionados, desvaneciendo 
los acuerdos que habían conseguido.

El gobierno debe comprometer-
se a dar seguimiento a los proyectos tu-
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rísticos comunitarios que lleve a cabo, in-
tegrar a la comunidad para identificar las 
necesidades locales, estudiar los proyec-
tos exitosos en otras comunidades para 
aplicarlos en los nuevos desarrollos y no 
erosionar los aspectos comunales como 
la confianza, forma de vida, costumbres y 
tradiciones, que lleva al fracaso. 

Finalmente, la teoría utilizada 
ha permitido lograr los objetivos plan-
teados. Sin embargo, sería importante 
incluir otros aspectos comunales como 
la cooperación, reciprocidad, normas y 
valores para ampliar el conocimiento de 

las relaciones sociales a nivel comunita-
rio. El estudio podría ampliarse a otros 
habitantes de la localidad y hacer un 
comparativo de los factores que influ-
yen en la fragmentación de la confianza 
grupal y comunitaria. Si bien, el estudio 
muestra una erosión en la confianza ge-
neralizada e institucional derivada de la 
intervención del gobierno en la imple-
mentación de proyectos turísticos en 
Chacchoben, queda por estudiar si esta 
aumenta la confianza particularizada 
dentro de grupos específicos y por qué 
sucedería esto. 
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