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CAPÍTULO 4

Turismo rural liderado por mujeres

Mirna Yasmin Pacheco Cocom, Nalleli Areli Lozano Villeda
y Diana Fernández Rodríguez 

Introducción
En los últimos años se ha puesto especial atención por abordar los temas de em-

poderamiento y liderazgo de las mujeres, así como la igualdad de género, es notorio 
también a través de las diferentes manifestaciones de igualdad de género en todo 
el mundo, las declaratorias del día de la mujer, además de los diferentes estudios del 
papel de la mujer en el sector empresarial y dentro de este ámbito el papel de la mu-
jer en el turismo (Barrientos, Parra, Martínez, 2020). Dado que el turismo se ha consi-
derado como una actividad de suma importancia para el desarrollo de la economía 
ya que representa más del 3.6 % del Producto Interno Bruto mundial (OMT, 2019), 
y se han creado una diversidad importante de destinos turísticos para contribuir a 
este fin, el papel de la mujer en el accionar turístico y sí es posible que alcancen un 
nivel de empoderamiento a través de ello debe ser un tema de análisis y reflexión.

Las investigaciones que vinculan los temas de género y turismo tienen la finalidad 
de mostrar las desigualdades y obstáculos a los cuales se enfrentan las mujeres al in-
cursionar en el ámbito laboral, así como el control y acceso a los recursos materiales, 
naturales e incluso sociales para su participación en el desarrollo del turismo local 
(Vizcaíno, Serrano, Cruz y Alfonso, 2017). Incurrir en investigaciones desde la óptica 
de las mujeres, turismo y la gestión de los recursos naturales en contextos rurales 
resulta ser un buen vínculo entre la sociedad-naturaleza, enfatizado desde el empo-
deramiento femenino como un proceso multidimensional (Ruiz González, Turnbull 
Plaza y Cruz del Castillo, 2016). 



72

Innovación, Competitividad y Desarrollo

Por otro lado, las áreas de investigación turística entorno a estas variables de for-
ma internacional se centran en: a) la oferta, y las diferencias de género aplicado al 
consumo; b) desde la mercadotecnia del turismo como representaciones sociales 
de la mujer sobre sitios promocionales y; c) los residentes del destino visto como 
anfitriones y el rol que presentan las mujeres como empleadas y no como empren-
dedoras (Vizcaíno, Serrano, Cruz y Alfonso, 2017) o bien existe una vasta revisión de 
la literatura en estudios de género pero con un énfasis especial en la percepción de 
las turistas (Ling, Khoo y Arcodia, 2017). 

Proyectos como el PROIGUALDAD de la SECTUR  sugieren generar oportunidades 
para hacer viable la inclusión de las mujeres en el ámbito turístico como una estrategia 
para el desarrollo local, aunque por otro lado es una realidad que algunas medidas 
económicas y su aplicación se caracterizan por incrementar la desigualdad económica 
entre la población impacta de forma directa sobre las comunidades rurales, en este 
sentido las mujeres comienza a tomar parte en los procesos de desarrollo en su en-
torno, teniendo la oportunidad de incursionar en el mercado local como empleada o 
empresaria, así como también el turismo es percibido como una vía para contribuir a 
su economía familiar, empoderamiento dentro de la familia e incluso en algunos mo-
mentos se ha logrado una mayor igualdad en las relaciones matrimoniales (Pérez, 2015). 

Desde hace tres décadas  ha sido notorio el incremento de la participación feme-
nina en la economía formal y e informal, para tercer trimestre del 2020 la ocupación 
laboral en el sector terciario de las mujeres fue del 30.63% en comparación con el 
28.61% de hombres que laboran en este rubro que incluye la actividad turística, es-
pecialmente en los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y 
bebidas las mujeres empleadas representan el 49.14% (ENOE, 2021), lo cual marca una 
mayor participación de mujeres en el ámbito turístico. Aunque esta participación 
en la estadística nacional parece tener un importante incremento es importante 
mencionar que los sueldos y las condiciones laborales no se encuentran a la par con 
estos datos, ya que la mujer se sigue percibiendo como una fuerza laboral secun-
daria, empleos que en su mayoría son una extensión a las labores domésticas como 
la cocina, aseo, percibiendo un sueldo menor que los hombres, lo cual genera que 
sigan existiendo patrones de discriminación de género en el ámbito laboral.

Por otro lado, en México existen diversos ejemplos de cómo las mujeres en los 
entornos rurales han incursionado en diversas actividades turísticas a pesar de los 
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obstáculos y las escasas oportunidades de crecimiento profesional y personal. En 
ese sentido, la importancia del presente estudio es centrado sobre el análisis del 
empoderamiento femenino de una cooperativa que brinda servicios turísticos con 
prácticas sostenibles. De esta forma, el objetivo principal de la obra es analizar el 
empoderamiento femenino sobre actividades turísticas sostenibles en la coopera-
tiva “Orquídeas de Sian Ka´an”, las dificultades, retos y oportunidades a las que se 
han enfrentado para buscar alternativas más amigables con el medioambiente en la 
práctica turística, que se ha impactado por el turismo masificado. Para efectos de 
este trabajo se indagó en la sociedad cooperativa de “Orquídeas de Sian Ka’an” en 
la comunidad de Javier Rojo Gómez (Punta Allen) del municipio de Tulum, Quin-
tana Roo, una asociación con un enfoque hacía la preservación del entorno y que 
promueve un turismo ético y sostenible con el objetivo de beneficiar a su propia 
comunidad. 

Para realizar el análisis y recopilación de datos se utilizó una metodología cualitati-
va, “este método confía en las expresiones subjetivas, escritas y verbales, de los signi-
ficados dados por los propios sujetos estudiados” (Monje, 2011, p.32), lo cual permite 
indagar en circunstancias y sujetos de una forma más profunda y específica, se em-
plearon técnicas de investigación de observación participante y bola de nieve para 
ubicar con certeza a los sujetos y participantes de estudio. Se diseñaron entrevistas 
a profundidad que fueron aplicadas sobre diez mujeres socias de la cooperativa. 

Con el apoyo del software ATLAS.TI se pudo generar redes de asociación y de aná-
lisis de corte cualitativas de las siguientes categorías propuestas: el empoderamiento 
femenino, turismo y la sostenibilidad; enfocando como principal problema los con-
flictos ambientales y sociales que se generan a partir de este fenómeno asociado 
a la participación y liderazgo de las mujeres en el turismo. Cabe mencionar, que se 
trabajó con el modelo propuesto por Jo. Rowlands (1997), una de las autoras que 
ha logrado identificar de una manera tridimensional el empoderamiento desde una 
perspectiva personal, colectiva y relacional (Mendoza y Chapulín, 2015). No obstante, 
se abordaron tres principales factores asociados con la perspectiva de forma indivi-
dual: factores impulsores, inhibidores y cambios en la dimensión personal. 

Como principales hallazgos se presentan algunos relatos entorno a como se pre-
sentan las actividades turísticas en la comunidad y desde la perspectiva del empo-
deramiento femenino se analizan y se constatan algunos hechos que se encuentran 
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relacionados los factores propuestos por Rowlands desde los obstáculos presenta-
dos hasta el apoyo incondicional de los maridos. En este caso uno de los resultados 
más representativos es que las mujeres empoderadas no hacen alusión al aspecto 
económico como principal motivo de la creación de la sociedad. Este hallazgo se 
deriva de que mantienen un puesto de trabajo en otro espacio de su comunidad 
y este proyecto resulta ser una contribución a la misma, tratando de preservar su 
medio ambiente con actividades turísticas de bajo impacto y con características 
sostenibles.

Empoderamiento, Mujeres y Turismo sostenible
en comunidades rurales.

El empoderamiento es considerado como un proceso individual por el que cada 
persona tiene la posibilidad de construir su propia identidad, capaz de tomar de-
cisiones y relacionarse con un grupo de identificación para coordinar diversas ac-
ciones (Martínez, 2003). Este concepto se ha aplicado a diversos temas y su énfasis 
dependerá del área de estudios que se pretende analizar especialmente utilizado 
también cuando se abordan temas desde el enfoque de género.

En este sentido para fines de este trabajo se tomará la definición de Kabeer, (1999), 
quien realiza un amplio análisis para definir el empoderamiento, partiendo del he-
cho que todos los procesos de empoderamiento están estrechamente ligados a los 
procesos de lo que la autora determinó como “desempoderamiento” entendido 
como los procesos por los que a las personas se les ha negado el derecho de deci-
dir, entonces el empoderamiento parte de la toma de decisiones de cambio o un 
proceso, Kabeer, (1999) a su vez identifica el orden en el cual estas elecciones pue-
den suscitarse, las cuales se describen en elecciones de primer orden referidas a las 
opciones estratégicas de elección de vida como por ejemplo la decisión de tener 
hijos, casarse, entre otras, y las de segundo orden suelen ser menos importantes que 
las antes mencionadas pero que afectan la calidad de vida aunque no exista un pa-
rámetro de definición de este ámbito pero que pueden tener un efecto importante 
sobre nuestro entorno.  Entonces empoderar consiste en aquel proceso por el que 
los individuos adquieren la capacidad para tomar decisiones estratégicas de vida 
en un contexto donde previamente se les había negado tal derecho o capacidad 
(Alcázar y Espinoza, 2014).
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Es así como una vez que se ha identificado de forma personal a través de un proce-
so de empoderamiento, resulta de interés conocer cómo funciona la participación 
comunal, en la cual un grupo de personas pueda experimentar estos procesos y 
hacerlos compartidos con el resto de su comunidad y así lograr que personas pue-
dan unirse en busca de un fin benéfico común. Para algunos casos puede ser el 
crecimiento y desarrollo económico, para otros, beneficios sociales y ambientales, 
y que esta sea una vía para que se lleguen a acuerdos y comenzar un proyecto, en 
este caso destinado al turismo. 

Dicho concepto direcciona hacia el control ejercido para tomar decisiones, es decir, 
una persona empoderada se considera un agente de cambio, que idealiza acciones, 
las ejecuta y finalmente las evalúa (Jouault y Pulido-Madariaga, 2014). De esta manera, 
se puede considerar el empoderamiento como un proceso continuo en el cual las 
personas pueden escoger entre diversas alternativas para definir qué decisión es la 
más conveniente para cada individuo, en este caso el análisis se centrará en cómo 
las mujeres pueden lograr este empoderamiento a través del turismo comunitario.

Existen diversas formas de empoderamiento en las mujeres, por un lado, está el 
económico que refiere a la gestión de los recursos del hogar, en segundo plano se 
encuentra el empoderamiento social el cual una mujer puede tener acceso a la edu-
cación y el trabajo (Alcázar-Valdivia y Espinoza, 2014), un enfoque muy cuestionado 
debido a que se debe dedicar tiempo extra a estos dos factores. Es entonces que 
resulta ser el empoderamiento más negociable en la familia debido a los egresos 
derivados del mismo, además que implica coordinación entre ambas partes, es decir, 
de equidad tanto en el hombre como para la mujer, debido a que necesita de una 
organización para el hogar y el trabajo. 

En la literatura se pueden encontrar diversas aportaciones acerca de esta categoría 
o  bien como una unidad de observación, visualizado como una forma de desarro-
llo, autores como McWhirter´s, Janet Price, Friedmann, Schumacher, Hazel Johnson 
para el contexto latinoamericano, Salil Shetty, Jennifer Harold con sus talleres de 
empoderamiento CariWheel en el caribe, Naila Kabeer, Srilatha Batliwala con sus 
aportaciones en el sur de Asia, la crítica de Nira Yuval-Davis y Kate Young desde la 
perspectiva del cambio individual y las acciones colectivas (Rowlands, 1997). Bajo 
esta perspectiva, Rowlands plantea un modelo el cual servirá como base de análisis 
esta investigación misma que consta de tres dimensiones: el ámbito personal, en las 
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relaciones próximas y las asociaciones colectivas. Cada dimensión contiene alcances 
de empoderamiento: el poder espiritual, el poder de forma colectiva y el poder 
para que haga referencia “a la capacidad de generar nuevas posibilidades y acciones 
sin dominar” (Mendoza y Chapulín, 2015: 322). 

Cada una de estas dimensiones dan paso a diversos factores que comienzan por la 
transformación de las personas, y para efectos del objetivo del trabajo se puntualizó 
la dimensión personal, que cuenta con factores inhibidores, impulsores y cambios 
en la dimensión personal. En primer lugar, en el factor inhibidor, la mujer encuentra 
obstáculos en el proceso del empoderamiento, debido a diversas condiciones so-
ciales dependiendo el contexto, como cultural y los estilos de vida, asociado princi-
palmente al machismo y a la violencia económica, física y sexual. En segundo lugar, 
el factor impulsor se identifica por la participación de las mujeres y la pertenencia 
a grupos de apoyo como voluntariado, además del reconocimiento generado de 
cada logro que produce conductas afectivas que conllevan satisfacción individual 
y con sus hijos. Por último, está el factor de cambios en la dimensión personal que 
donde se toman decisiones y se expresan ideas y opiniones acerca de algún acon-
tecimiento o incluso a problemas políticos, este factor representa un cambio en el 
comportamiento de la mujer de manera positiva (Rowlands, 1997).

Los estudios que relacionan el papel de la mujer en el turismo han permitido abrir 
un nuevo campo de estudio en el ámbito académico, evidenciando las desigualdades 
entre el sueldo y las oportunidades, donde las mujeres cumplen dobles y triples jor-
nadas laborales y una reproducción del trabajo doméstico (Alberti y Nava, 2020). Sin 
embargo, a lo largo del tiempo se han indagado sobre este tema y se han descubierto 
a su vez algunos aspectos positivos de esta participación femenina, ya que mientras 
más se involucraban las mujeres al campo del turismo, lograban percibir más bene-
ficios entorno a otras habilidades de corte gerencial, familiar y personal (Díaz, 2010). 

Llama especial atención que esta perspectiva de inclusión a la mujer a las activida-
des turísticas generalmente ha sido con la finalidad de contribuir a ingreso familiar 
como líderes de familia o bien como apoyo al padre o esposo y lo hacen a través 
de actividades consideradas principalmente femeninas, tales como camaristas, co-
cineras, recepcionistas y que específicamente en el ramo de la hotelería son las que 
perciben el menos sueldo y condiciones laborales más injustas, así como la inclusión 
a la fuerza laboral a través del comercio informal, que al final de cuentas es solo 
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transpolar el rol que funge la mujer en su hogar pero ahora en un contexto laboral 
(Fernández y Martínez, 2010 y Alcázar-Valdivia y Espinoza, 2014) 

Entonces, existe evidencia de que el papel de las mujeres en la actividad turística es 
sumamente escaso en beneficios, ya que su participación es casi nula como inver-
sionistas y son las que obtienen los empleos peor remunerados, dentro de los cuales 
destacan por ejemplo, como ya se había mencionado, las actividades de limpieza en 
grandes hoteles de cadena, donde se enfrentan a diversas situaciones agraviantes 
como por ejemplo, violencia sexual por parte de los huéspedes principalmente del 
género masculino, adicional a esto las condiciones del cambio de rubro económico 
(de actividades primarias a servicios) propicia el incremento de los servicios básicos, 
teniendo como parte de sus efectos aunado a la incitación propia del visitante la 
prostitución como un medio más de obtención de recursos (Falquet, 2003).

Es decir, los puestos solo son centrados en trabajos de limpieza y de cocina y muy 
pocas veces son incluidas en la toma de decisiones o en la parte activa del desarrollo 
de actividades ecoturísticas. En este sentido la sostenibilidad es también una vía de 
análisis en la cual se pretende la intervención de múltiples actores o stakeholders, 
entre ellos las mujeres como principales agentes de salvaguarda patrimonial, ecoló-
gica y cultural que propicien el desarrollo local de forma sostenible (Reyes-Aguilar 
et al., 2017) de los pueblos originarios transformando las estructuras de poder y do-
minio del siglo XX.

Por otro lado, también hay estudios que han probado las relaciones de poder que 
se dan en este accionar de las mujeres y los niveles de agresión a los cuales se enfren-
tan, en este sentido, las mujeres que poseen niveles de poder de forma intermedia 
corren un riesgo menor a diferencia de otras con un rango menor de poder en ámbi-
to laboral jerárquico.  No obstante, en algunos contextos principalmente rurales de 
México el rol de la mujer sigue siendo oprimido (Ruiz et al., 2016), permitiendo una 
notoria influencia mayoritaria del género masculino, lo que obstaculiza el desarro-
llo de las mujeres en los ámbitos laborales y sólo las limita a trabajos domésticos y 
amas de casa a pesar del éxito turístico por el atraviese algún destino como el caso 
de Cabo Pulmo en Baja California Sur donde las mujeres no participan o su imagen 
en la comunidad es secundaria, por lo que “ellos toman las decisiones en el ámbito 
formal de la organización de la producción, el trabajo, la comunidad y el área natural 
protegida” (Castorena, Santelices, y Pacheco, 2008: 236).  
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En este sentido es importante hacer mención sobre el papel del turismo para efec-
tos del desarrollo local, ya que el turismo se ha expandido a territorios poco explora-
dos, en busca de nuevos espacios por explot(r)ar, presentando crecimientos urbanos 
y sociales desmedidos en países emergentes, principalmente en vías de desarrollo. 
Lo que ha comprometido sus entornos y no ha encaminado logros a favor del me-
dio ambiente. Por tanto, el turismo es visto como un eje de acumulación de riqueza 
(Palafox, 2013) que debido a su masificación ha ocasionado diferencias en las esferas 
sociales y políticas de los destinos turísticos.

Lo anterior aunado con la importancia que se le ha asignado al turismo rural1 en 
México como una alternativa para generar ingresos adicionales a las actividades pri-
marias, ya que en los últimos años la tendencia de las comunidades ha sido transfor-
mar o complementar con actividades económicas alternas a las primarias, por tanto, 
la pesca, agricultura, ganadería, entre otras, en este proceso de transformación las 
mujeres han sido un pilar importante que además de los cuidados que proporciona 
dentro del hogar también se debe hacer frente a otras vías para obtener recursos 
ante una situación económica compleja (Cárdenas, 2020)

Es así como los organismos internacionales y las dependencias gubernamentales 
diseñan estrategias para fomentar el turismo bajo el discurso de lograr un desarrollo 
sustentable, del cual se establecen políticas nacionales y regionales para activar o 
llevar a cabo el ecoturismo, donde las organizaciones comunitarias centran la rea-
lización de sus actividades a través de planeaciones y diseño de rutas o productos 
turísticos de acuerdo con los recursos que tienen a su alcance (Araujo, Parra, Salva-
tierra, Arce y Montagnini, 2013).

Por tanto, esta relación que existe entre el papel de la mujer y la importancia dada 
al turismo rural en México es que se puede establecer desde la perspectiva de gé-
nero que el turismo ha generado diversas problemáticas, se puede notar a través 
de las instituciones que dirigen la agenda internacional en materia turística como la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), que utiliza elementos como el tercer Ob-
jetivo de Desarrollo del Milenio para fomentar el empoderamiento de las mujeres a 
través de la inserción a la actividad económica turística como una de las únicas vías 
para lograr el desarrollo de las mujeres en diversos ámbitos, aunque en la literatura 

1 El turismo rural entendido como el turismo rural “todas aquellas actividades turísticas que pueden 
desarrollarse en el ámbito rural y resultan de interés para los habitantes de las ciudades, dadas sus características 
tradicionales diferentes a las del estilo usual de vida urbana” (Oyarvide, Nazareno, Roldán y Ferrales, 2016)
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hace falta profundizar en los efectos que ha generado esta inclusión (Ferguson, 2010) 
tanto los negativos como los positivos así como la poca participación de la mujer en 
temas que tengan que ver con ambiente y emprendimiento social especialmente 
en materia turística

No obstante, el valor de la participación de las mujeres guarda más afinidad sobre 
los aspectos ambientales partiendo de sus valores, creencias, normas, actitudes y 
comportamientos, y esto las hace poseer un compromiso con su entorno (Schwartz, 
1992; Schwartz y Bardi, 2001) lo que ha demostrado que son más conscientes de la 
problemática ambiental y la importancia de emprender negocios con fines ecológi-
cos y/o sostenibles (Latif et al., 2012).  En este sentido, el turismo fuera de su negocio 
convencional de sol y playa está apuntando a otro tipo de compromisos, que los 
mismos consumidores están demandando, es decir, un desplazamiento por sende-
ros y destinos con características sostenibles y que ofrezcan y promocionen sus 
actividades al aire libre sobre actividades de deportes extremos y otras tantas de 
recreación y esparcimiento en contextos rurales o indígenas. 

Por lo tanto, “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actua-
les y futuras, económicas, sociales y medioambientales que implican satisfacer las 
necesidades de los visitantes, la industria, el entorno y las comunidades anfitrionas” 
Organización Mundial de Turismo (OMT, 2016),  es decir, incrementar la calidad y el 
bienestar de vida de las personas, tanto anfitriones como visitantes que conviven en 
una región, esto debiera significar que la demanda de turistas se vuelva más selectiva 
y especializada, en búsqueda de mejores compromisos con el medio ambiente.

De modo que, al hablar temas ambientales es necesario mencionar que los aborda-
jes acerca de la problemática ambiental han cobrado a partir  de los años setentas y 
el termino ecológico se ha integrado en diversos sectores del mundo y de las agen-
das de los organismos internacionales, este tema también hace eco en la sociedad 
civil, en la parte académica a través de medio de divulgación, Entre tanto de acuerdo 
con Zorzoli, (2018), la sostenibilidad adquiere una responsabilidad o “actitud verde” 
muy diferente en función de los actores y sus prácticas aun en los conflictos socio 
ambientales (p.2).

El interés por la conservación y un acercamiento a la protección de los recursos 
naturales, culturales, sociales y económicos es de suma relevancia en la actualidad 
ya que como se ha mencionado con anterioridad cada uno de estos elementos 



80

Innovación, Competitividad y Desarrollo

forman parte de las agendas internacionales para el desarrollo, en este sentido los 
Organismos Internacionales (OI), son parte fundamental para el alcance y logro de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, como sugiere Falquet (2003:16): “desde hace 
más de treinta años que las Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabajan 
activamente sobre las relaciones entre desarrollo y medio ambiente, oficializando 
poco a poco la noción de desarrollo sustentable” 

La sostenibilidad tiene también un énfasis social dentro de lo que los expertos del 
tema han determinado como parte de la triada de la sostenibilidad, entendiéndo-
se como la economía, ambiente y sociedad, en este último punto es importante 
comprender que al hablar del equilibro que debe existir en cada una de las partes 
un punto que sea justo para la triada, partiendo de que el principal problema que 
aqueja a la humanidad son altos índices de pobreza en el mundo y el acelerado 
crecimiento demográfico, por tanto, estos puntos se vuelven el eje central de los 
inicios de la sostenibilidad con enfoque en lo social, donde todos los interesados se 
involucren para crear un futuro más justo para todos (Foladori, 2002).

Los OI han tomado como estandarte cada uno de los movimientos sociales y am-
bientales que signifiquen una entrada a grupos de interés, entre ellos a las organizacio-
nes civiles, específicamente hablando de mujeres y la naturaleza, estos organismos han 
vinculado al desarrollo sostenible para dar mayor énfasis a los objetivos de desarrollo, 
empleando las necesidades expresas de ambos temas para ponerse en el centro de la 
atención como sus representantes de buenas intenciones, entonces estos movimien-
tos al final se convierten en ONGs especializadas que son de pendientes de recursos 
externos, en el caso de las mujeres establecen acciones de desarrollo bajo el marco de 
perspectiva de género de la mano con el Estado e incluso con el área académica, por 
otro lado las mujeres sienten las consecuencias de un modelo neoliberal y capitalista, 
que en vez de mejorar, muchas veces en realidad empeora la calidad de vida, salud, 
trabajo y demás (Falquet, 2003), lo mismo sucede con los temas de naturaleza.

En materia ambiental la participación de las mujeres puede ser un elemento im-
portante a considerar especialmente en temas de conservación, sin embargo, se 
necesita de un esfuerzo conjunto de todos los involucrados en los procesos de 
desarrollo regional para remover las barreras culturales facilitando el acceso a la in-
formación, recursos y capacitación técnica, así como erradicación de las limitantes 
que han sido ideas preconcebidas desde tiempo atrás que no ha permitido lograr 



TURISMO RURAL LIDERADO POR MUJERES

81

que alcancen un desarrollo personal, integración social, cultural y económica  (Mujer 
y Medio Ambiente, 2008).

Es entonces que la problemática socio ambiental funge como un eje importante 
para entender que la sostenibilidad pudiera estar vinculada a la participación de las 
mujeres en la gestión de la naturaleza a partir del accionar turístico rural, por ejem-
plo, en México existen diversos ejemplos de la participación de las mujeres como 
fuerza laboral, uno de ellos es el papel de las mujeres en actividades turísticas dentro 
de la selva Lacandona, que se sumaron a este proyecto por el impulso gubernamen-
tal, como una vía al terna para generar ingresos, bajo la promesa que el ecoturismo 
sería una forma de conservar el ambiente y a la vez generar un beneficio comuni-
tario, teniendo como resultado la baja participación de las mujeres en el turismo 
debido a los roles sociales ya establecidos (Suárez, Bello, Hernández y Rhodes, 2016). 

Otro ejemplo importante al hablar de inserción de mujeres al empleo turístico rural 
es el tipo de empresa a la cual se integrarán es decir si es de la iniciativa privada o si es 
una empresa comunitaria y todas las implicaciones que esto conlleva, casos como el 
de Bahías de Huatulco, Oaxaca donde se ha comprobado que las empresas turísticas 
con base comunitaria que es liderado por mujeres existe un clima más adecuado 
para la participación de la mujer que su inclusión laboral en empresas de capital pri-
vado y evidencia de un mayor empoderamiento a diferencia de otras empresas de 
las cuales ellas no participan en la toma de decisiones de forma directa (Fernández y 
Martínez, 2010), ejemplo como el anterior permite la apertura para continuar con los 
estudios de la participación de la mujer en el turismo en comunidades rurales, iden-
tificando en primera instancia el tipo de empresa en el que colaboran y contribuir 
desde la realidad que se vive en Quintana Roo en estos aspectos.

El área que se analizó se centra en la sociedad cooperativa “Orquídeas de Sian 
Ka´an” el diferenciador de esta organización es que se encuentra consolidada exclu-
sivamente por mujeres, las cuales realizan las actividades de ecoturismo y recorridos 
por la reserva ecológica de Punta Allen, se encuentran en la comunidad de Javier 
Rojo Gómez o conocido también como Punta Allen, si bien es cierto, se han reali-
zado diversos estudios sobre esta localidad y de manera directa o indirecta se han 
reflejado los alcances que tiene esta cooperativa y otras cooperativas en el manejo 
y uso de los recursos naturales en la zona (Cabrera, et al., 2018, Rojas y Palafox, 2018 
y Munguía et al., 2016), ya que al ser una ANP tiene un manejo y control especial, 
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dentro de las instancias que han tenido relación en este manejo esta la CONANP y 
la ONG Amigos de Sian Ka´an. 

Al igual que existen otros estudios que relatan la gestión de los espacios comuni-
tarios sujetos a conservación y turismo en Sian Ka´an, sobre la actividad pesquera 
orientada a evitar la sobreexplotación por medio de normas y conductas acatadas 
por los pobladores locales, con el paso del tiempo y a partir de los años 80`s co-
menzaron a vivir cambios importantes en su organización social, atribuidos a tres 
elementos puntuales: movimientos conservacionistas más restrictivos a partir de la 
declaración de ANP, disminución del respaldo gubernamental para la gestión comu-
nitaria y desastres naturales tales como huracanes (Vargas, 2012).

Así como también existen estudios previos acerca de la asociatividad, aprovecha-
miento de los recursos, resaltando la importancia de la gestión local de los recursos, 
como una forma de promover la conservación y las reglas internas de la comunidad 
(Cabrera, Arroyo e Imbach, 2018). 

Metodología
Todas las indagaciones sobre la participación de la mujer y su interacción económi-

ca dentro de las comunidades pueden aportar nuevo conocimiento sobre los temas 
de empoderamiento, así como darles voz y conocer sus historias de superación o 
bien los obstáculos que han enfrentado para liderar o participar en proyectos turísti-
cos (Estrada y Fernández.2020), estas situaciones pueden ser similares a muchas más 
que se están gestando en los entornos rurales y que puedan servir como un parte 
guas más estudios como este.

El presente trabajo tiene como objetivo principal el analizar el empoderamiento de 
las mujeres de la cooperativa “Orquídeas de Sian Ka´an” en Punta Allen, Quintana 
Roo,  y cómo ha sido su incursión como líderes de una empresa turísticas, impedi-
mentos y estrategias de solución ante su inclusión al sector, las acciones que han 
implementado para un turismo con miras a la sostenibilidad, teniendo como metas a 
alcanzar el conocer cuáles fueron los factores impulsores e inhibidores al constituirse 
como prestadoras de servicios en el aspecto social y medio ambiental, utilizado el 
fundamento teórico de Rowlands. 

La estructura metodológica constó de un estudio cualitativo de corte exploratorio 
en un periodo transversal. Para la preparación de la entrevista y la ficha de observación 
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se siguieron los criterios propuestos por Sandoval (2002) y, López y Sandoval (2006) 
mismos que permitieron diseñar un instrumento de investigación para la recolección 
de información. Además, de la técnica de investigación de observación participante 
la cual es importante mencionar ya que permitió contextualizar de mejor manera el 
área de estudio y así generar un vínculo con los actores locales y dar paso a explicar 
la encomienda de la investigación, creando confianza a través de observaciones sis-
temáticas y así llevar a cabo las entrevistas, bajo el visto bueno de los informantes. A 
través de este enfoque, se realizaron 10 entrevistas a profundidad estructuradas, con 
apoyo de un informante clave (presidenta de la cooperativa) y posteriormente bajo la 
técnica de investigación de bola de nieve que consiste en identificar a través de la per-
sona clave a otras personas que puedan brindar o ampliar la información recopilada 
sobre el tema a indagar y cuando se logra el contacto se agregan a la lista (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010) de esta manera se llegó a los demás sujetos de estudio.  Es 
así como también es importante partir abordajes del conocimiento a través del méto-
do cualitativo y que como sugieren Francés et al., (2015): “La teoría social más fructífera 
es aquella que puede ser comprobada no mediante una verificación estadística, sino 
mediante la resolución práctica y cotidiana de asuntos de la vida real” (p. 48).

Para tal efecto el espacio físico es la cooperativa “Orquídeas de Sian Ka’an” en la 
comunidad de Javier Rojo Gómez, conocido como Punta Allen, en el municipio de 
Tulum, Quintana Roo (Ver imagen 2.) en el cual se edifica dicha cooperativa. Una 
comunidad que cuenta con 204 viviendas, de las cuales existen 127 viviendas con 
energía eléctrica, 124 viviendas con agua entubada, 118 viviendas con drenaje, 122 vi-
viendas son servicio sanitario, siendo una población total de 469 personas. Ubicado 
en la reserva de la biosfera de Sian Ka´an, declarada por la UNESCO en 1987. Una vez 
recolectada la información, se pasó a la transcripción de las entrevistas para efectuar 
el análisis correspondiente, que fue bajo el análisis de contenido. Cabe mencionar, 
que se optó por trabajar los análisis de los datos con el programa ATLAS.TI (Justicia y 
Padilla, 2017) en donde se pudieron crear codificaciones por familias y así ir creando 
una red semántica que represente el resultado de cada una de las asociaciones pre-
sentadas sobre cada uno de los factores analizados, en función de cada una de las 
categorías elaboradas: en primer lugar, el empoderamiento femenino y, en segundo 
lugar, las prácticas turísticas sostenibles.  

Cabe remarcar que en las notas textuales que se exponen en el análisis y discusión 
de resultados por parte de las entrevistadas, se establecen códigos de reconoci-
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miento para no hacer uso del nombre de las personas y con esto atender lo que 
ordena la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (Diario Oficial de la Federación, 2017). 

Análisis y discusión de resultados 
Dentro de los hallazgos más notables se encontró en primera instancia que de 

acuerdo con el modelo propuesto por Rowlands y debido a que la convergencia 
entre el turismo rural, el empoderamiento femenino y su incursión en la actividad 
turística rural, donde las mujeres pueden ser la diferencia en sus propias regiones e 
implementar actividades y acciones que las beneficien así como a su entorno, don-
de el emprendimiento y la autorrealización de las de cada una de las participantes 
puede revalorizar su posición frente a las decisiones a nivel individual y colectivo. De 
esta manera, se presentan los resultados desde los tres factores analizados: impulso-
res, inhibidores y cambios en la dimensión personal (Rowlands, 1997). 

El primer factor por describir es el impulsor, se puede notar a través de la red semánti-
ca propuesta (ver imagen 2), en cómo se asocian dos ejes del turismo rural, el primero es 
el social, que se refiere a que uno de los motivos principales por el cual esta cooperativa 
se mueve es por las relaciones interpersonales que se generan entre la misma comuni-
dad y su familia principalmente. Estos factores brindan empoderamiento y liderazgo 
como mujeres y agentes de cambio (Jouault y Pulido-Madariaga, 2014). De esta manera, 
las entrevistadas opinan al respecto que se motivan por los siguientes aspectos:

Por mis hijos y nietos, porque posiblemente ellos más tarde tengan la necesidad 
de venir acá, pues yo les dejé este trabajo para ellos… pues esa fue, pues más mi 
interés ingresar en la cooperativa (E1). 

Figura 1: Mapa de localización Quinta Roo

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Punta Allen población de Javier Rojo
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Mi motivo en realidad era porque de por sí soy así, inquieta y me gusta apo-
yar a la comunidad, me gusta participar en proyectos siempre he sido así, 
de hecho he sido dos veces delegada de la comunidad y cuando empecé a 
participar en el proyecto de la cooperativa orquídeas ya había sido delegada 
por segunda vez y les hice el comentario que no quería aceptar la presidencia 
porque pues yo le quería darle el 100% a mi trabajo, pero si ellas estaban de 
acuerdo, entonces les hice esa pregunta, pues no, pues insistieron que fuera 
yo, queremos que sea nuestra presidenta porque usted conoce mucha gente, 
sabe que puertas tocar y se nos van a facilitar las cosas y dije; está bien, trataré 
de hacer mi mayor esfuerzo (E3). 

A pesar de los obstáculos que tuvieron que pasar las mujeres de la cooperativa 
acerca de la desigualdad y pocas oportunidades de superación, se relatan algunos 
momentos en los cuales ellas se vieron agredidas de forma verbal. Sin embargo, el 
acceder a trabajar de forma colaborativa con otros miembros de la cooperativa, 
hizo que la sociedad creciera y se dedicará a ejecutar una sola acción: el turismo 
sostenible (Bertoni, 2008). 

Pues lo principal fue como un reto, desde pequeña tuve que batallar con 
ocho primos varones y dos mujeres, una prima y yo, desde siempre es un reto 
que ellos podían más y que nosotros no podíamos hacerlo, entonces cuando 
se formó el grupo… fue un reto grande porque desde que se enteraron los 
varones que se iba a formar nos dijeron que era una pérdida de tiempo que 
no podíamos, desde el principio nos empezaron a cerrar las puertas y aun no 
habíamos empezado, entonces nosotros agarramos los lados donde ellos no 
trabajan porque ellos al principio pensaron que nosotras le íbamos a quitar su 
trabajo, nosotros queríamos hacer cosas que ellos no hacen, el reto era más 
nuestro desarrollo como personas, como mujeres, que a pesar siempre nos 
han tomado que siempre estar en casa con hijos, nunca nos han permitido 
abrirnos las puertas, pero también he estado luchando siempre hasta con mi 
esposo de que puedo hacer las cosas teniendo mis hijos, a él no le gustaba la 
idea, me dijo; solamente vas a perder el tiempo, ¿vas a estar allá, y los niños? 
(E6).

Por otro lado, se encuentra implícito otro de los factores más relevantes asocia-
dos a la sostenibilidad, es decir, el factor ambiental funge como un factor impul-
sor de este grupo social, en el que cada acción para mejorar el medio ambiente 
funciona como un detonador de empoderamiento. Así pues, las mujeres de la 
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cooperativa Orquídeas buscan autonomía, reconocimiento y les gusta capacitar-
se para dar los tours, de esta manera las mujeres comentan que: 

Aparte que aprendo a través de la naturaleza a cuidarla y admirarla, puedo 
enseñarles a otras personas que vienen con otras ideas, que aprendan que, 
gracias a ese mangle, gracias a esos pescaditos, que a veces no los comemos 
rico, gracias ellos tenemos nosotros vida, podemos respirar, tenemos alimen-
tación, podemos disfrutar, podemos verlos, bueno hay tantas cosas que la 
verdad, que estar aquí limpiando, trabajando si me dijeran; puedes llevar este 
tour, lo dejo y lo llevo (E6). 

Bueno siempre me ha gustado mucho la conservación, me ha gustado mucho 
los animales, proteger a los animales, las plantas, todo eso es parte de mi 
vida, sino ya te lo mostré en mi jardín, sí, me gusta mucho ver que la gente no 
destruya las pocas cosas bonitas que hay, estoy muy preocupada por lo que 
están pasando por el mundo los deshielos también, lo que es el sol nos está 
perjudicando más porque el calentamiento global esta poquito difícil (E2). 

Porque aquí en punta Allen vivimos de la naturaleza y pues la mayoría de las 
cooperativas no están enfocadas en el cuidado del ambiente, dan el tour, 
pero no saben lo que conlleva ser ecoturística (sic) y pues a nosotros nos llegó 
la invitación de parte de un grupo de señoras y pues tomamos la iniciativa. 
No pensamos que funcione, pero pues sin embargo ahí vamos no nos damos 
por vencidas (E8). 

En tanto a los factores inhibidores se representa en la red semántica, se puntuali-
zando que son acciones de desigualdad familiar y social que crea barreras en el de-
sarrollo humano de las mujeres en dicha región. En el que se encuentran con obstá-
culos que van desde los comentarios machistas, violencia verbal o incluso amenazas. 

Es un poco difícil porque el hombre siempre está acostumbrado, de que siem-
pre ha sido él como cuando ven a una mujer siempre tratan de menospreciar-
nos y nunca se han puesto a pensar que pueden aprender mucho de nosotras 
como nosotros podemos aprender de ellos (E6). 

[…]los hombres del pueblo se pusieron a ofendernos a decirnos cosas y todo 
ese ha sido una de las dificultades que hemos tenido con ellos porque nos 
decían chachalacas, nos decían cosas horribles y un día que fuimos a limpiar 
el sendero se nos enfrentaron unos ahí con machete y toda la cosa, tuvo que 
ir la policía (E2). 
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Aunque los conflictos por los que pasaron las mujeres que forman parte de la 
cooperativa fueron uno de los impedimentos de empoderarse, todas lograron 
tener un cierto prestigio y reconocimiento que hacía de los problemas de géne-
ro, un área de oportunidad para ellas. Debido a que en su mayoría comentan que 
cuentan con el apoyo de sus esposos y que se dividen las tareas del hogar para 
poder generar mejores ingresos económicos y desarrollo para sus familias. 

[…] nos coordinamos en la casa y yo sí tengo a mis hijos en la casa, es decirles: 
saben que no voy a estar en casa, yo me voy y ellos ya se quedan en la casa 
y se van ellos a su trabajo porque ellos también trabajan en turismo también, 
no hay problema a la hora que llegue, ellos se deben independizar en la coci-
na, a ver que hacen también ellos, y ya, siento que no tengo problemas con 
eso (E1).  

Tengo la suerte de que mi esposo me ha apoyado mucho en eso, a veces 
cuando no tengo tiempo, teníamos el curso o tengo algo que hacer, ya sea la 
cooperativa o mi trabajo de la biblioteca, pues él me apoya mucho en eso, si 
yo me voy a trabajar él hace el huevo o compra la comida y yo sé que vamos 
[…] (E9). 

Finalmente, los cambios en la dimensión personal analizados sobre las mujeres 
de la cooperativa son muy evidentes, ya que se presentan como un beneficio 
para la mayoría y afectivamente son más valoradas, reconocidas por su trabajo y 
labor social, tanto para la comunidad como para los visitantes que recurren a un 
servicio turístico sostenible. 

Me siento bien, me siento orgullosa porque cuando llego a casa les platico a 
mis hijos y me dicen: ¡Bravo mami, ya ves que si puedes!... Que me siento bien 
cuando llego por el trabajo que hice bien y llego a casa y me siento la súper 
mamá con ellos. Me siento muy bien, valorada como mujer, como se lograría 
todo lo de una mujer (sic), madre trabajadora, empresaria, como que tuvieras 
un gran capital y ese capital que tienes es la confianza que tienes en ti misma 
para hacer las cosas (E6). 

[…] porque nosotras ya estamos certificadas, ya somos guías nosotras, pues ya 
si viene la gente nosotros mismos llevamos la gente al sendero (E3). 

Pues no es que me crea mucho, pero siento que soy una persona valiosa, 
que se ha ganado un lugar, que he trabajado bastante. Trabaje mucho en mi 
comunidad porque en el curso que tome tenía que dar doscientas horas a mi 
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comunidad y lo hice en las escuelas con los niños, tal vez esta generación no 
se acuerda, pero si lo hice, ¡si lo hice! (E10). 

Pues por el momento, mi formación… sobre todo mi formación, después de 
tantos años de dejar la escuela, al empezar este proyecto empecé a estudiar, 
a pesar de mis años no soy una jovencita pero me logre certificar como guía, 
es otra de mis satisfacciones es otro logro de esta cooperativa que me capaci-
té y me certifique como guía de naturaleza, no pensé que a esta edad volviera 
a estudiar y a tener un grado de estudio y una certificación, no pensé pero lo 
logre, soy guía certificada con la SECTUR (E4).

Conclusiones 
Al realizar las conexiones entre los elementos a analizar uno de los elementos 

que presentó una escasa presencia fue el aspecto económico dentro de los tres 
elementos analizados dentro del turismo rural con intenciones sustentables es-
tablecer que uno de los ejes del turismo rural con miras hacia la sostenibilidad, 
en este sentido, se identificaron a través del análisis de contenido, que la cues-
tión monetaria no es la principal razón por la se creó la sociedad o bien la razón 
directa para su inclusión a la actividad turística, ya que la gran mayoría cuenta 
con otro trabajo a parte de la cooperativa, además que en muchos casos los 
esposos han demostrado comprensión y empatía al ver a sus esposas como una 
mujeres emprendedoras que se preocupan por su ámbito social y que velan por 
los impactos ambientales que pudieran generarse al no poner atención al tipo 

Figura 3. Red semántica general y factores inhibidores.

Fuente: Elaboración propia
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de turismo responsable que depende de la naturaleza. En este sentido la red 
semántica evidenció como trabaja de forma los ejes ambiental y social tuvieron 
más observaciones por parte de las entrevistadas, esto en primera instancia ya 
que uno de los elementos importantes a explorarse se centra principalmente a 
temas de esta índole y conocer los beneficios o limitantes de las integrantes y el 
contexto donde operan la cooperativa. 

Es entonces que uno de los argumentos que fueron de suma importancia para 
conocer el proceso de empoderamiento de las Orquídeas, fueron los obstáculos 
a los cuales se enfrentaron al inicio su incursión en el turismo, en el cual recibie-
ron actos de violencia de tipo verbal e incluso amenazas de violencia física al 
querer hacer uso de ciertos recursos como senderos con fines turísticos en Punta 
Allen, sin embargo, sus acciones y estrategias para mejorar su panorama entorno 
a la desigualdad fueron certeras y que hoy en día logran relacionar el problema 
ambiental, que se vive día con día en el mundo y los altos índices de contamina-
ción a causa de un turismo poco ético y masivo en destinos del caribe y Latinoa-
mérica, con los beneficios de ejecutar una cooperativa de servicios turísticos de 
bajo impacto y de carácter sostenible en su comunidad. 

Este cambio de perspectiva y de acuerdo con la teoría de empoderamiento se 
debió también a la capacitación recibida en temas turísticos tales como las certi-
ficaciones y cursos tomados para fines de la actividad económica, pero que ade-
más de dotarles de habilidades para su desarrollo personal y profesional, permitió 
que ellas descubrieran de otra manera más personal la importancia de la conser-
vación de su entorno y el papel que ellas tienen como parte de la comunidad y 
como prestadoras de servicios para conservar su entorno, que es finalmente su 
hogar. 

A pesar de las inconveniencias presentes en su comunidad que dan evidencia 
de que aún existe un camino largo por recorrer hacía la igualdad y respeto a la 
opinión del género femenino, las Orquídeas de Sian Ka´an  han logrado empo-
derarse aunque de una forma sutil en acciones que en apariencia podrían ser 
sencillas, es altamente significativo considerando las condiciones de desigualdad 
de México y de acceso a la información, que a través del turismo lograron realizar 
el proceso de toma de decisiones de primer y según orden como sugiere Kabeer, 
(1999) de una actividad no sólo se centra en el aspecto económico (no es que no 
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sea significativo), sino también han logrado integrar aspectos cognitivos, sociales, 
ambientales y políticos (Covarrubias y Ochoa, 2018), involucrándose más en las 
decisiones comunales, al ser consideradas mujeres de negocios en una localidad 
rural, lo cual ha destruido paradigmas y estigmas indígenas, convirtiendo al tu-
rismo en su principal aliado y factor de éxito. De esta manera poder lograr un 
entorno donde se motive a los usuarios y prestadores de servicios que los recur-
sos provenientes de la naturaleza tomando en cuenta a través del dialogo desde 
distintos saberes, entre ellos de las comunidades orginarias hacía las racionalida-
des ambientales, este razonamiento sin duda pone bajo debate los modelos de 
desarrollo y modernidad vigentes que necesitan reforzar la ética natural y social 
(Escobar,2003) de mano de todos. 

Como futuras líneas de investigación se propone hacer comparaciones entre 
otros contextos de la región Península de Yucatán y tomar una perspectiva a 
nivel regional sobre el comportamiento que toman las mujeres que se dedican 
a brindar un servicio turístico con características sostenibles, y verificar los casos 
de empoderamiento de manera positiva y que otros han fallado, a pesar de ser 
un tema que compromete al medio ambiente y que recae en problemas sociales 
como la prostitución, pobreza y discriminación en la actualidad.
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