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resuMen

A fin de conocer y analizar el estado de la cuestión en torno 
a la producción científica del turismo político se identifican, 
sistematizan, caracterizan y analizan documentos científicos 
que abordan la relación entre movimientos armados, conflic-
to, postconflicto y turismo. La búsqueda se realiza en distin-
tas bases de datos internacionales, dando como resultado más 
de un centenar de documentos en texto completo. El análisis 
efectuado permite reconocer los procesos de conflicto social 
y armado que han vivido distintos lugares producto de autori-
tarismos, crimen organizado y corrupción, que a la postre han 
dado lugar a un tipo de visitante que, posterior a los conflic-
tos, se desplaza hacia ellos con la intención de involucrarse 
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no solo turística, sino socialmente en las 
actividades cotidianas de la comunidad 
y sus aspiraciones en el establecimiento 
de gobiernos autónomos. 

Entre los principales resultados 
emerge una categoría de visitante deno-
minada turismo político, como un agen-
te concienciador de necesidades, oportu-
nidades y retos que su presencia impone 
en esas comunidades, a la vez que la de 
un activista social y turístico que incide 
en la regeneración socioeconómica del 
sitio visitado y en su desarrollo autóno-
mo y local. 

Palabras clave: Movimientos armados, 
Conflicto armado, Postconflicto, Acti-
vismo y Turismo político.

abstract

In order to know and analyze the state of 
the art regarding the scientific produc-
tion of political tourism, scientific docu-
ments are identified, systematized, cha-
racterized and analyzed that address the 
relationship between armed movements, 
conflict, post-conflict and tourism.  The 
search is carried out in different interna-
tional databases, resulting in more than 
a hundred documents in full text. The 
analysis made allows us to recognize the 

processes of social and armed conflict 
that have lived through different places 
as a result of authoritarianism, organi-
zed crime and corruption, which in the 
end have given rise to a type of visitor 
who, after the conflicts, moves towards 
them with the intention to get involved 
not only tourism, but socially in the dai-
ly activities of the community and their 
aspirations in the establishment of auto-
nomous governments.

Among the main results emerges a 
category of visitor called political tou-
rism, as an agent aware of the needs, 
opportunities, and challenges that its 
presence imposes in these communities, 
as well as that of a social and tourist 
activist that affects the socio-economic 
regeneration of the site visited and in its 
autonomous and local development.

KeYworDs: Armed Movements, Armed 
Conflict, Post-Conflict, Activism and 
Political Tourism.

introDucción 

La realidad de los sitios en conflicto y 
postconflicto se comprende a partir de 
tres componentes que han condicionado 
su evolución: la naturaleza de un hecho 
conflictivo, el desarrollo del postcon-
flicto y la aparición de estrategias para 
el desarrollo de la economía y la paz. 
Históricamente, los conflictos se han de-
sarrollado en México a través de movi-
mientos armados y guerrillas, los sitios 
afectados se han caracterizado por su 
notable fragilidad, derivada de la natura-
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leza de su sistema político y de las inci-
pientes relaciones intergubernamentales 
entre los tres niveles de gobierno que lo 
conforman, para ello algunos han opta-
do por establecer un gobierno autónomo 
que constituya el restablecimiento de 
normas y propicie mejores estrategias 
para el desarrollo social y local.

El objetivo del presente trabajo es 
reconocer la visión convencional de la 
política, específicamente de los movi-
mientos armados con el turismo que ha 
dado lugar a concepciones y prácticas 
que encubren formas emergentes con 
nuevas modalidades de turismo, parti-
cularmente el de turismo político. Bajo 
este contexto, se realizó un escaneo y 
revisión de diversos documentos que 
abordaban la temática sobre conflictos 
y movimientos armados, postconflicto y 
la relación que guardan con el turismo, 
para comprender el desarrollo de turis-
mo político, así como sus características 
y motivaciones, a fin de establecer una 
clasificación sobre la conceptualización 
actual. 

1. breve recuento De la ProDucción 
acaDéMica sobre el teMa: MoviMientos 
arMaDos, conFlicto, PostconFlicto Y 
turisMo 

Tratar de entender el surgimiento e im-
portancia de los movimientos armados, 
reta a la comprensión de sus realidades 
e identidades y no solo de sus posturas 
ideológicas; más aún, su vínculo con el 
turismo le imprime otro valor ligado al 
activismo social, y no tanto a la caracte-

rización mercantilizada que le ha dado 
un nombre, en años recientes, que se co-
mercializa con tintes de snob y hasta de 
morbo: the dark tourism. 

Sin pretender realizar una historio-
grafía del surgimiento de los movimien-
tos armados y su relación con el turismo, 
es importante señalar que su vínculo, si 
acaso, tiene como antecedente más pre-
ciso los hechos sucedidos después de las 
dos grandes conflagraciones mundiales 
hacia mediados del siglo pasado que 
dieron lugar a lugares, territorios y co-
munidades a las cuales los “visitantes” 
se desplazaban para ver vestigios de 
aquellos sucesos terroríficos, de muerte 
y sufrimiento, entre los que destacan: 
campos de concentración, ciudades for-
tificadas (el muro de Berlín), comunida-
des autónomas (Condado Libre de Lon-
don Derry), desastres nucleares (planta 
nuclear de Fukushima), hasta holocaus-
tos devastadores (Hiroshima y Nagasa-
ki), por ejemplo. 

El tema de los movimientos arma-
dos, en la sociedad moderna, es uno de 
los más recurrentes por su vínculo con 
distintos aspectos que van desde los ra-
ciales, de poder y autoritarismos, guerri-
llas, tensiones multiculturales, económi-
cos, dinámicas rurales territoriales, de 
apropiación de recursos, violencia polí-
tica, extremismos, de género, desplaza-
mientos de poblaciones, de resistencia 
local, identidades y nacionalismos, de-
rechos de las mujeres, activismo, enfer-
medades como estrategias de control a 
tales movimientos (malaria), degrada-
ción ambiental, hasta los turísticos. Para 
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darnos una idea de la importancia del 
tema, al revisar la base de datos: Science 
Direct, con los términos armed move-
ments, se localizaron 10,530 registros,1 
con una amplia producción que va desde 
1996 al 2019, considerándose, incluso, 
el 2020 con papers aprobados para su 
publicación, como se observa a conti-
nuación:    
 

 
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Prod 151 155 150 121 170 203 169 209 194

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prod 235 223 257 306 303 311 283 298 356

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* - -

Prod 331 501 418 422 437 372 14 - -

Con base en el tipo de artículo, en esa 
misma base de datos destacan: 631 artí-
culos de revisión, 5,491 artículos de in-
vestigación, 459 enciclopedias y 2,118 
capítulos de libro. Respecto al título de 
publicaciones, 313 en The Lancet, 260 
en el Medical Journal Armed Forces 
India, 192 en Political Geography, 182 
en Orbis, 159 en World Development, 
121 en Women´s Studies International 
Forum, 115 en Geoforum, 103 en The 

1.     Búsqueda realizada el 27 de agosto de 2019 
ubicada en el link: https://www.sciencedirect.com/
search/advanced?qs=armed%20movements&ori-
gin=home&zone=qSearch

*Tentativo a publicarse para ese año.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 1. Registros de publicaciones sobre 
movimientos armados, años 1996-2020.

American Journal of Surgery y 100 en 
Studies in Comparative Communism. 

En esa misma base de datos, Scien-
ce Direct, al cerrar los criterios de bús-
queda con el término Armed Movements 
and Tourism, se pudo observar que apa-
recen 591 resultados,2 de los cuales des-
de 1996 hasta el 2020, año con tentativa 
de publicación, se tuvieron los siguien-
tes registros:

Tabla N° 2. Registros de publicaciones sobre 
movimientos armados, años 1996-2020.

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Prod 13 11 6 3 9 13 7 9 11

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prod 14 8 27 17 26 18 24 23 25

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* - -

Prod 21 31 38 34 39 31 1 - -

Respecto al tipo de artículo, 29 fueron 
de artículos de revisión, 329 de artículos 
de investigación, 45 de Enciclopedias y 
143 de capítulos de libro. En cuanto a 
los títulos de publicaciones aparecen: 28 
del Annals of Tourism Research, 27 de 
Political Geography, 26 de Geoforum, 
15 de World Development, 13 de Pro-
gress in Planning, 10 de Futures, 10 de 
Biological Conservation, 9 de Tourism 
Management, 9 de Cities y 9 de Journal 
of Rural Studies. 

2.  Búsqueda realizada el 27 de agosto de 
2019, en el link: https://www.sciencedirect.com/
search/advanced?qs=armed%20movements%20
and%20tourism&show=100&sortBy=relevance

*Tentativo a publicarse para ese año.
Fuente: Elaboración propia.
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Los principales aspectos que resal-
tan en esta búsqueda con el tema Armed 
Movements and Tourism se relacionan 
con la destrucción del patrimonio cul-
tural y la defensa por los pobladores, 
protestas y crisis ante turismo masivo, 
impactos de flujos migratorios en co-
munidades locales, gentrificación, ciu-
dadanía y turismo globalizado, poder 
y regionalismo, impacto gubernamen-
tal, sociedad civil y turismo, activismo 
pro-sustentabilidad, rescate a la auten-
ticidad, reflexiones críticas sobre polí-
tica y turismo, arraigo territorial y con-
servación, riesgos políticos y turismo, 
ataques terroristas, paradojas en la crea-
ción de turismos de riesgos, los desas-
tres turísticos, periferia de la periferia, 
turismo en países socialistas, guerras de 
liberación y desarrollo turístico, riesgos 
geopolíticos, turismo étnico y resisten-
cias, crisis del turismo político, nuevas 
direcciones para el turismo en el desa-
rrollo del tercer mundo, la antropología 
social del turismo y sus movimientos, 
regímenes autoritarios y turismo, ves-
tigios de guerras, batallas del turismo, 
zonas de conflicto fronterizo, riesgos y 
peligros ambientales para pueblos indí-
genas, transformaciones en los sistemas 
locales de producción, culturas híbridas, 
representaciones y resistencias, confla-
graciones y turismo, conflicto de valores 
socioturisticos, gobiernos locales y neo-
corporativismo, espacios de conflicto y 
mercancías turísticas, trata de personas 
en la era de guerras, turismo y refugia-
dos, viajes y terrorismo, revoluciones y 
turismo, operaciones militares y terro-

rismo, globalización y resistencia local, 
entre los principales. 

Diversos trabajos que aluden al post-
conflicto y al turismo ven los conflictos 
políticos en el contexto de la renovación 
social del destino y su gente, al cual lla-
man turismo Fénix, pero, igualmente 
lo ven como un aspecto para la mejo-
ra económica (Senija y Lynch, 2011). 
Aunque el turismo postconflicto gene-
ralmente se conceptualiza como turismo 
oscuro, la noción de turismo Fénix no se 
propone como un tipo de turismo, sino 
como un rol dado al turismo, como un 
proceso a través del cual los problemas 
del conflicto se convierten en un nuevo 
patrimonio; en otras palabras, aunque se 
vincula a la renovación social, al final de 
cuentas es una nueva commodity en el 
turismo. 

Otros estudios destacan los desafíos 
del desarrollo turístico en sociedades 
en fragilidad, resultado de condiciones 
de guerra civil y situaciones postcon-
flicto, en los que se introduce el mode-
lo de sostenibilidad y el conocimiento 
denominado co-creador y aprendizajes 
co-transformativos del turismo esperan-
zador, como alternativa a la pobreza y 
postconflicto (Novelli, Morgan & Ni-
bigira, 2012, Ateljevic, Morgan y Pri-
chard, 2012).

Una línea de investigación interesan-
te en el tema es el replanteamiento que 
se hace del patrimonio, al visualizar la 
importancia del desarrollo del turismo 
posterior al conflicto. En estas situacio-
nes, se observan nuevos significados y 
manifestaciones de ese patrimonio en 
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el que, la comercialización de la histo-
ria incluye nuevos elementos activos y 
creativos para experimentar estas he-
rencias (Zhang, 2017). Quizás la línea 
de investigación más desarrollada en el 
tema del turismo y el postconflicto sea 
la del llamado turismo negro y el tana-
turismo que iniciaron en 1996. Ese tipo 
de investigaciones aborda la naturaleza 
de la demanda de los lugares de muerte 
y sufrimiento, y la gestión de dichos lu-
gares (Light, 2017).

Estudios más recientes analizan la 
relación entre presencia militar, conflic-
tos armados y flujos turísticos interna-
cionales (Khalid, Okafor & Aziz, 2019). 
Este tipo de trabajos demuestran que los 
conflictos armados tienden a disminuir 
el atractivo internacional de algunos 
países o regiones (caso de medio orien-
te, Egipto, Túnez, etc.), provocando que 
los turistas se desplacen hacia países 
pacíficos, debido a que los conflictos 
militares obstruyen el crecimiento de la 
industria turística, por la ausencia de paz 
y seguridad. En esta línea, un tema que 
no escapa a la creciente literatura tiene 
que ver con los efectos negativos en el 
turismo que genera el terrorismo (Neu-
mayer, 2004; Raza & Jawaid, 2013; Bui-
gut & Amendah, 2016). En este tipo de 
estudios destacan temas como la ines-
tabilidad política, las violaciones a los 
derechos humanos, los desplazamientos 
forzados, las manifestaciones violentas, 
hasta la turismofobia. 

En Iberoamérica, en el sistema de 
indización de revistas de acceso abierto, 
de calidad científica y editorial certifica-

da, al revisar la base de datos Redalyc3 
y tipear la frase “postconflicto y turis-
mo”, aparece una pletórica cantidad de 
artículos desde el 2000 hasta el 2016, 
arrojando un total de 28,478; siendo el 
idioma español donde más se concen-
tra la producción: 19,723, portugués: 
7,696; inglés: 1,196; francés: 43; italia-
no: 21; gallego: 17; catalán 13; alemán: 
4 y japonés: 2 (Subtotal: 28,715). Las 
disciplinas que prevalecen son los estu-
dios del turismo con 4,334, las multidis-
ciplinarias (ciencias sociales) con 2,639 
y en tercer lugar las de administración 
y contabilidad con 2,457. Ciertamente, 
hay otras disciplinas que se esperaría 
estuviesen en una mejor posición su 
producción que las de administración y 
contabilidad, como sociología (1,739), 
antropología (1,154), política (876) o 
los estudios culturales (399), los cuales 
arrojan datos menores a las publicacio-
nes de la administración y contabilidad. 

Los países que más producen sobre 
el tema de “Postconflicto y turismo”, por 
mencionar algunos, en orden de impor-
tancia: Brasil (7,307), España (5,282), 
México (4,503), Colombia (3,405), Chi-
le (1,709), Argentina (1,676), Venezue-
la (1,251), Costa Rica (944), Portugal 
(712), Cuba (692), Ecuador (349) y Perú 
(322).

Al aplicar los filtros para los años del 
2010 al 2019, así como estableciendo al 

3.     Búsqueda realizada el día 3 de septiembre de 
2019, en la base Redalyc, en el link: https://www.
redalyc.org/busquedaArticuloFiltros.oa?q=post-
conflicto%20y%20turismo
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idioma español como eje central en la 
búsqueda, y las disciplinas del turismo, 
multidisciplinarias, política y estudios 
culturales, además de seleccionarse a 
cinco países latinoamericanos (México, 
Colombia, Chile, Argentina y Venezue-
la) donde el conflicto y postconflicto 
afectan al turismo, se obtuvieron los si-
guientes datos: la producción se redujo 
drásticamente a un total de 2,597 publi-
caciones, siendo 2019 en el que menor 
número de ellas aparecen en las citadas 
disciplinas: 55 y, el que más, en 2017 
con 340 publicaciones. Las disciplinas 
que más producen son: multidisciplina-
rias (ciencias sociales) con 969; estudios 
del turismo con 675; sociología con 482; 
política con 345; y estudios sociocultu-
rales con 126. El país que más produce 
es México (1,080), Argentina (643), Co-
lombia (426), Chile (244) y Venezuela 
(204).

Los principales aspectos de inves-
tigación, grosso modo, se relacionan 
con: perspectivas críticas sobre el post-
conflicto, los imaginarios sociales y el 
postconflicto, la dimensión política del 
postconflicto, impactos del postconflicto 
en regiones y modalidades del turismo 
(religioso, místico, negro, etc.), crimen 
organizado y turismo comunitario, po-
líticas y actores del postconflicto, diná-
mica territorial y desarrollo local vincu-
lados al postconflicto y el turismo. Lo 
cierto es que, en ese mundo de produc-
ción científica, vinculado a los términos 
en cuestión, se mezclan temáticas que, 
aunque aluden a alguno de esos térmi-
nos, no son tratados bajo la perspectiva 

que se busca, ejemplo de ello es cuando 
una publicación aborda la contradicción 
y conflicto que se suscita entre el turis-
mo y la conservación de un patrimonio 
natural. 

La anterior revisión, deja claro que, 
aunque hay una amplia variedad de te-
mas que están tomando como referen-
cia los movimientos armados, conflicto 
y postconflicto con relación al turismo, 
dando lugar a temáticas que antes no 
solían investigarse, y entre las cuales 
destacan lugares y patrimonios, para ser 
incorporados a una oferta de muerte y 
sufrimiento, que resultan atractivos para 
los turistas clasificados como tanaturis-
tas o turistas del turismo negro, la cues-
tión del enfoque conflicto y postconflic-
to, relacionados con movimientos de 
autonomía, gobierno local y, particular-
mente, con una nueva caracterización 
del visitante como turista político, es 
decir, visitantes que arriban a los sitios 
de postconflicto no solo para conocer, 
sino para investigar y, más aún, para in-
volucrarse como activistas sociales, los 
trabajos son escasos.

 
2. MoviMientos arMaDos Y conFlicto 
social: relación e iMPacto al turisMo

Datos históricos muestran que los pri-
meros movimientos armados se desa-
rrollaron desde tiempos remotos antes 
de Cristo, mientras se luchaba por la po-
sesión del territorio Romano, el cual es 
hoy parte de España y Portugal (Sanz, 
2010). Pero, en tiempos recientes, los 
movimientos armados, por cuestiones 
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de conflicto social, han dado lugar a las 
“guerrillas”. Aunque esta implica tácti-
cas militares, algunas comunidades las 
han incorporado como forma de orga-
nización y estrategia para defender sus 
intereses. Las guerrillas, ciertamente, 
dan lugar a los conflictos, los cuales se 
agrupan en: 

1.- Conflictos de alta intensidad o gue-
rras convencionales: Aquellas donde 
el enemigo es otro ejército, dispone de 
cuarteles, centros de mando y un territo-
rio que defender, lo que provoca que la 
contienda sea más o menos pareja.
2.- Conflictos de media intensidad o 
guerra de guerrillas: Son los realizados 
contra grupos paramilitares sostenidos y 
pobremente armados, pero que contro-
lan ciertas regiones de difícil acceso y 
con el apoyo tácito de la población di-
recta, o por los poderes electos a través 
de sus ejércitos.
3.- Conflictos de baja intensidad: Los 
que implican a movimientos terroris-
tas o del crimen organizado (pequeños 
grupos que no controlan territorio, pero, 
a veces, son apoyados por una parte de 
la población). Sus ataques suelen ir di-
rigidos contra los poderes establecidos 
y las fuerzas del orden público, aunque 
también pueden provocar matanzas in-
discriminadas contra la población civil 
(Garay y Pérez, 2007). 

Cuando este tipo de lucha involucra tro-
pas regulares se denomina operaciones 
de comandos. El comando es un grupo 
de soldados entrenados y armados en un 

ejército regular que realiza acciones es-
peciales en campo enemigo. Los guerri-
lleros también pueden actuar en relación 
con el ejército regular, pero son normal-
mente milicias integradas por los civi-
les. Cabe mencionar que la existencia de 
las guerrillas ha acentuado la interacción 
con dos grandes actores: las comunida-
des indígenas y la sociedad civil, con el 
fin de establecer la creación de comuni-
dades indígenas autónomas (Monjardín 
& Millán, 1999). Los escritos de sobre 
la guerra de guerrillas, exhiben tres fa-
ses que todo guerrillero está obligado a 
cubrir:  

Fase 1.- La movilización del campesina-
do y el establecimiento de una organi-
zación.
Fase 2.- El establecimiento de bases ru-
rales y el incremento de la coordinación 
entre las guerrillas.
Fase 3.- La transición a una guerra con-
vencional (Zedong, 1976).

Al ahondar un poco más sobre la guerra 
de guerrillas, se ha considerado que: 

• El terreno de la lucha armada debe ser 
fundamentalmente el campo.
• Las fuerzas populares pueden ganar 
una guerra contra el ejército, y
• No siempre hay que esperar a que se 
den todas las condiciones para la revolu-
ción; el foco insurreccional puede crear-
las (Guevara, 1960).

Las guerrillas tienen como particula-
ridad el carecer de la fuerza numérica 
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y del armamento para enfrentarse a un 
ejército regular, de hecho, su condi-
ción impide un enfrentamiento a campo 
abierto, en vez de ello actúan conforme 
a un plan y desde bases establecidas en 
terrenos inaccesibles como bosques, 
montañas o junglas, sus habitantes ayu-
dan con alimentos, cobijas, reclutar nue-
vos guerrilleros y brindan información 
relevante. Los apoyos también pueden 
provenir de recursos federales y de alia-
dos, suministrando armamento, médicos 
y medicamentos, asesoría militar y ali-
mentos, entre otros (Guevara, 1998). 

En algunos casos, el movimiento 
puede surgir a partir de la llegada de una 
fuerza extranjera o un gobierno opre-
sor, del nacimiento de sentimiento de 
inconformidad y, posteriormente, del 
hartazgo para que el grupo armado del 
movimiento social pueda poner fin a las 
injusticias. Otra posibilidad es el deseo 
por el control del poder, generalmente 
va acompañado de estrategias para des-
estabilizar el país y tomar el gobierno 
por la fuerza. 

El siguiente paso para consolidarse 
y establecerse como una guerra conven-
cional, es controlar la mayor parte del 
territorio, formar un ejército con arma-
mento adecuado y suficiente. Cuando se 
logra llegar a hasta este punto, el ejército 
enemigo desgasta sus ofensivas y gene-
ralmente opta por rendirse. Este último 
paso no es una consecuencia inevitable 
y no todos los movimientos armados o 
de guerrillas logran llegar a él. Lo con-
siguieron en: China, Cuba, Vietnam, 
Nicaragua y Afganistán con la ayuda de 

otros países como la Unión Soviética y 
en otros casos de Estados Unidos; pero 
fracasaron estrepitosamente o se estan-
caron en: el Sahara Occidental, Argen-
tina, Chile, El Salvador. Guatemala. Co-
lombia, México y Perú.

Una vez que se logra la consolida-
ción, el ejército conformado es más 
fuerte en técnica y cuenta con armamen-
to suficiente para confrontar al enemigo 
en una guerra convencional, sin embar-
go, no es muy usual que suceda, gene-
ralmente se quedan en la segunda etapa.  

Está claro que los aliados forman 
parte importante de este logro, con su 
apoyo todo es posible, de lo contario 
frustrar este último paso puede conse-
guirse a través de una efectiva campa-
ña contrainsurgente, agotamiento de la 
guerrilla, cambios políticos de donde 
recibieron apoyo económico, pérdida de 
apoyo popular o un alto del fuego nego-
ciado. 

Con la evolución de las guerrillas 
surgieron los movimientos de liberación 
nacional, se crean las Fuerzas Armadas 
de Colombia (FARC), la guerrilla más 
antigua y numerosa de América Latina, 
asimismo el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), en 1990 el “Che” retoma 
esta estrategia y crea el Ejercito Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN), 
identificado como uno de los más im-
portantes en México hoy en día. Asi-
mismo, surgen las guerrillas urbanas 
que se caracterizan por desarrollarse en 
un ambiente urbano como parte de una 
estrategia coordinada de lucha militar 
(Lamberg, 1971). 
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Existe un cúmulo de países que han 
desatado movimientos armados (Co-
lombia, España, Guatemala, Perú, Cuba, 
China, India, México), por mencionar 
algunos, a pesar de que no es un proceso 
fácil muchos de ellos lograron estabili-
zar la situación a través de varios mé-
todos, a esta causa se le conoce como 
postconflicto, de acuerdo con  Rettberg 
& Guizado (2002), es el fin de un con-
flicto armado alcanzado en términos ge-
nerales a través de dos vías: por medios 
de una negociación política entre dos 
rivales, o por la victoria militar de uno 
de los actores, de esta forma inicia un 
periodo de cese de hostilidades entre las 
partes en confrontación.

3. el PostconFlicto Y el turisMo 
Político: hacia un activisMo 
ProPulsor Del Desarrollo enDógeno

Diversos autores siguen considerando 
al turismo como un instrumento para al-
canzar el desarrollo de las comunidades 
receptoras (Linares y Garrido, 2014), 
incluyendo, además de los beneficios 
económicos, el mejoramiento de su ca-
lidad de vida, la protección y aprove-
chamiento de sus recursos naturales y 
culturales y, en los últimos años, su con-
tribución para mantener la paz en regio-
nes donde se han presentado conflictos 
bélicos (Rueda y Bonilla, 2017). Es así 
que, desde los años 90 del siglo XX, se 
ha propuesto la modalidad de turismo 
negro que, de una u otra forma involu-
cra el vínculo entre turismo y lugares 
post-conflicto. 

Al respecto, como se ha indicado lí-
neas atrás, el turismo negro, en donde 
se ha ubicado al turismo postconflicto, 
refiere a los viajes de las personas que 
por conocimiento, morbo o curiosidad 
quieren ser testigos del sufrimiento, 
las muertes y las guerras que han vivi-
do individuos o comunidades enteras 
en ciertos lugares. Esta tipología, como 
se puede apreciar, contiene la práctica 
del turismo en situaciones posconflic-
to, pero, como un producto para ser 
comercializado. Aunque son varios los 
esfuerzos por darle nombre a este tipo 
de turismo, entre los que resaltan: turis-
mo negro, turismo de guerra, turismo 
fénix, turismo revolucionario, no logran 
caracterizar el rol que juega ese nuevo 
visitante en su plano político. 

Por ello, esta investigación apues-
ta por el concepto de turismo político, 
como un concepto alusivo a aquel vi-
sitante que se solidariza y se vuelve 
proactivo a las causas de emancipa-
ción, identidad, autonomía, endogenis-
mo o nuevas formas de gobernanza de 
aquellas comunidades que han sufrido 
conflictos, y se encuentran en situación 
postconflicto. Entre otras características, 
de este turismo político, destaca el acti-
vismo social, la interacción con la socie-
dad civil, la filantropía, razones humani-
tarias, la indagación y conocimiento de 
las situaciones, hasta la divulgación de 
las reivindicaciones sociales, económi-
cas, culturales y políticas del hecho en 
cuestión, para no solo interrelacionarse, 
sino para prestar desinteresadamente 
servicios gratuitos a los demás (Gil Cal-
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vo, 2014).
Este tipo de turista viaja para com-

prometerse solidaria y empáticamente 
con las personas que han estado en si-
tuación de postconflicto y donde los 
residuos de hambruna, agresiones, gue-
rrillas, catástrofes y demás penalidades, 
han aquejado a esas comunidades o per-
sonas; al hacerlo de esa manera los turis-
tas políticos se revelan como visitantes 
humanitarios, que algunos investigado-
res llaman una subespecie de geonautas, 
que cabe denominar turistas políticos 
(Gil Calvo, 2014).

Si se pudiera imaginar el rol de este 
llamado turista político, —como lo re-
fiere Gil— podríamos referirnos al papel 
que jugaban aquellos magos, profetas y 
alquimistas medievales que seculariza-
ron y socializaron sus saberes y conoci-
mientos para dar lugar al hombre revo-
lucionario, como un ser comprometido 
que presta sus poderes carismáticos al 
servicio del pueblo, esto nos conduce a 
la versión más cumplida del geonauta 
progresista y solidario que es el turista 
político. Hoy, la preocupación es reco-
nocer a estos profesionales revoluciona-
rios de la era moderna, para encontrar, 
como señala el autor a los viajeros des-
interesados, en defensa de una causa al 
servicio de los demás. 

Este tipo de turista político está co-
brando una gran importancia en el lla-
mado desarrollo endógeno o local Mow-
forth (2008), basado en las premisas de 
la sustentabilidad, en sus tres dimensio-
nes y haciendo hincapié en el beneficio 
económico en las comunidades recep-

toras; pero, además, como un proceso 
de transformación social que pretende 
impactar en las formas de organización, 
en las mejoras físicas infraestructurales 
del lugar, así como en la formación del 
capital humano para la potencialización 
de tales comunidades. Este concepto 
pretende constituirse en un instrumento 
que, al involucrar a los actores que par-
ticiparon en el conflicto, se integren a 
la sociedad y contribuyan al pretendido 
desarrollo local con lo cual, además de 
alcanzar beneficios económicos, se con-
tribuya a disminuir los riesgos de reini-
ciar nuevamente los conflictos (Vega, 
2017).  

Ante situaciones de posconflicto se 
considera que la actividad que más se 
puede beneficiar a corto plazo es, preci-
samente, el turismo, tal como se observa 
en países como Israel, Vietnam o Irlan-
da del Norte (Menchero, 2018). De esta 
manera, “el turismo es considerado una 
actividad estratégica para reconstruir las 
economías y sociedades emergidas de 
conflictos, guerras y desastres” (Allis y 
López, 2018, p. 1004). 

El concepto de turismo político parte 
de contexto de conflicto para arribar a 
situaciones de postconflicto que, como 
se puede observar en la ilustración 1, 
dan lugar a categorías que reconfiguran 
modelos como se comercializa o, en el 
mejor de los casos, puede manifestarse 
con mayor o menor autenticidad ese tipo 
de turismo en las comunidades locales, 
así como su aporte al desarrollo endó-
geno. 



Año 17, No. 22, 2022, pp. 141-160  •  MIRADA ANTROPOLÓGICA152

Movimientos armados, postconflicto y turismo... Flores Salgado Diana I., Castillo Nechar M., et.al.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Diversas modalidades en torno al con-
cepto turismo político y su aporte al desarrollo 

endógeno.

que conmemora los lugares que relatan 
horror y guerra; sus turistas y visitantes 
son principalmente exmilitares y civi-
les. A esta tipología se suman el “Terror 
and tourism” (Mahrouse, 2016), relativo 
a la experiencia de visitar sitios donde 
precedieron hechos de muerte y catás-
trofe y se percibe el terror. En el caso del 
“Hertitage tourism risk” (Park, 2019), la 
verdadera satisfacción del turista, que 
se desplaza a estos sitios, se manifiesta 
cuando los recursos turísticos intangi-
bles, como períodos de la inquisición, se 
tornan tangibles en su caracterización o 
representación de tales hechos, persona-
jes, instrumentos de tortura, ambienta-
ción, etc. 

En las modalidades intermedias, el 
concepto de “Phoenix tourism”, pro-
puesto por Causevic and Lynch (2011), 
aunque hace referencia al desarrollo del 
turismo en un contexto de post-conflic-
to, a través de la visita a sitios de im-
portancia política, tiene un trasfondo co-
mercial con “mayor autenticidad” que la 
anterior modalidad. Su práctica conlleva 
a un proceso de “reconciliación social” 
y regeneración espacial de las personas 
y las zonas que estuvieron directamen-
te involucradas en el conflicto político, 
también incluye que este tipo de turista 
busca relaciones personales o familiares 
en el sitio al que viaja y por ende cae 
en la categoría del que visita-amigos. 
En ese mismo sentido, coincide Kassis 
(2006, citado en Jamal, 2014) al deter-
minar que “Justice Tourism” es el via-
jero que se integra a movimientos de 
lucha, su principal objetivo es la justicia 

Para la denominación del turismo políti-
co, diversos investigadores han aportado 
planteamientos que, como se observa, 
oscilan entre las modalidades conven-
cionales, pasando por las intermedias, 
hasta las revolucionarias. La cuestión es 
que, el tratamiento del turismo político, 
a diferencia de las convencionales, pre-
senta nociones que se ubican en el sen-
tido crítico que se ha postulado en este 
trabajo. 

En lo convencional, Stone (2006); 
Hartmann (2014); Isaac (2018) y Mi-
les (2014) hablan sobre “Dark tourism” 
—turismo negro, turismo oscuro, tana-
turismo— definido como el gusto por 
viajar a sitios con atracciones y exposi-
ciones sobre la muerte, desastre y sitios 
macabros. En sintonía Butler (2019) 
argumenta que el “Dark tourism” per-
tenece al periodo de postconflicto ya 



MIRADA ANTROPOLÓGICA  •  Año 17, No. 22, 2022, pp. 141-160 153

Movimientos armados, postconflicto y turismo... Flores Salgado Diana I., Castillo Nechar M., et.al.

de hechos del pasado, mismos que desde 
su perspectiva fueron injustos. A ellos 
se vincula el concepto “Solidarity Tou-
rism” que destaca un enfoque de cuidado 
y respeto hacia el entorno y busca con-
servar el patrimonio local, las culturas, 
las tradiciones, el medio ambiente, etc.; 
además de que esta práctica de turismo 
fortalezca a las sociedades locales, gra-
cias a la promoción de dinámicas econó-
micas autónomas (Guzmán y Sánchez, 
2009). Común a las anteriores nociones, 
el viajero de esta modalidad encaja en 
la categoría de un “peregrino”, debido a 
que su estancia se realiza en hogares del 
sitio que visita. 

En la misma línea está el Zapaturismo 
o turista politizado, el cual se desarrolla 
en México. Coronado (2008) describe a 
su turista como aquel que es atraído por 
el movimiento indígena y su relevan-
cia como movimiento social, político e 
ideológico antiglobal. Este tipo de turis-
ta está activo en el Estado de Chiapas 
desde el surgimiento del EZLN en 1990, 
modelo que ha sido retomado por otros 
Estados de este país –Guerrero, Oaxaca 
y Michoacán- con la finalidad de crear 
autonomías, se presume que el fenóme-
no turístico se replica en estos sitios. 

Al respecto de las modalidades re-
volucionarias, Jenkins (2012) promue-
ve los términos “danger zone tourism” 
y “conflict tourism”, en los que argu-
menta que la relación entre el turismo 
y el conflicto tiene cabida en los sitios 
relacionados con ese tipo de sucesos 
del pasado como campos de batalla, ce-
menterios, memoriales o museos. En ese 

mismo tenor, Van Broeck (2017) alude 
al “Tourism in conflict áreas”, en el que 
realiza dos consideraciones: visualiza al 
conflicto como un contexto del turismo 
y, en la otra, en que el conflicto es una 
atracción para que los turistas visiten un 
lugar. De estas consideraciones emergen 
las nociones de turismo de guerra y tu-
rismo de experiencias revolucionarias, 
las cuales están relacionadas con los via-
jes para visitar las zonas donde se pro-
dujeron movilizaciones sociales o revo-
luciones (Clausen, 2012), y, en ellas, el 
visitante, a diferencia del convencional, 
se caracteriza por su ideología política, 
su convivencia con los habitantes loca-
les y su activismo en diversas acciones 
pro-autonomía. 

Como se puede observar, las distintas 
nociones muestran que el turismo políti-
co tiene como raiz o nacimiento las si-
tuaciones de conflicto y, particularmen-
te, el post-conflicto que, en ocasiones, 
resulta favorable para las comunidades 
locales ya que, una vez salvado ese mo-
mento, el sitio atrae visitantes que no 
solo se interesan por los acontecimien-
tos sucitados, sino por el desarrollo eco-
nómico y social del lugar, contribuyen-
do a la conformación de un modelo (el 
turismo solidario) que actúa como una 
herramienta de cohesión social.  

Con respecto a la noción de turista 
político, Moynagh (2008) comienza con 
una categoría muy particular del viajero 
que busca participar solidariamente en 
manifestaciones relativas a las luchas 
políticas de un lugar, buscando no solo 
unirse, de forma voluntaria con la co-
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munidad que visita, sino aportar sus co-
nocimientos, habilidades y preparación 
para mejorar las condiciones de vida, 
autonomía y desarrollo de las comuni-
dades locales.  

Ahondando sobre el concepto de tu-
rismo político, Bulag (2012), Longares 
(2017), Léty (2008) y García (2006) ex-
ponen el perfil del turista político como 
el viajero conectado por sensaciones 
dolorosas e impactantes; las motivacio-
nes son los hechos y sitios en posguerra 
y la convivencia con las comunidades 
locales que aspiran a gobiernos autóno-
mos, distintos a los convencionales. Los 
principales destinos de turismo político 
que señalan esos autores son: Valencia, 
España, Cuba, Irlanda del Norte, Bra-
sil y China. Cabe indicar que no todos 
los lugares de conflicto son visitados, ni 
tampoco todos ellos se han convertido 
en sitios turísticos, pero los que han sido 
tratados bajo las modalidades conven-
cionales han sido "turistificados" (Foo-
te, 1997, citado en Van Broek, 2017), 
provocando que cada vez más en sitios 
de conflicto y postconflicto —en todo el 
mundo— tengan ese cariz. El gran reto 
es, como se ve en la ilustración 1, pasar 
de las modalidades convencionales del 
turismo político a las revolucionarias, li-
mitando su comercialización tradicional 
como un “producto” de morbo, snob o 
kitsch, para desplegar mayor autentici-
dad en la convivencia, en el activismo 
social y en la elevación de la calidad de 
vida que tales “visitantes” pueden pro-
porcionar a los habitantes de las comu-
nidades locales, al concientizarse del 

valor emancipatorio que se pretende 
bajo un modelo de desarrollo endógeno, 
autónomo y de gobernanza local. 

En el ámbito latinoamericano, el 
tema de turismo y conflictos armados 
tiene varios centenares de documentos 
entre libros, capítulos de libro, artículos 
indizados, noticias y blogs. Las princi-
pales revistas donde aparece la temáti-
ca referida son: Ritur, Gestión turística, 
Études Caribéennes, ReLaER, Revista 
Mexicana de Ciencias Politicas y Socia-
les, Revista Iberoamericana de Filoso-
fía, Política, Humanidades y Relaciones 
Internacionales, entre otras. Las princi-
pales orientaciones vinculadas al turis-
mo están referidas al conflicto político, 
postconflicto, inestabilidad política, 
contexto de violencia, guerra, desarrollo 
y paz, con estudios de caso en países y 
regiones calificadas como sitios de desa-
rrollo en el turismo político.4    

A pesar de la abundante conceptua-
lización y tipologías abordadas sobre el 
tema, se aprecia la necesidad de apun-
talar perspectivas críticas que revaloren 
el concepto sobre turismo político, que, 
ante un mundo complejo, cambian-
te y en continua crisis, está mostrando 
la aparición de “nuevos” actores en la 
cuestión política y el turismo, al grado 
de que, ante escenarios de conflicto y 
post-conflicto, en lugares con potencial 
y vocación turística, el “nuevo” visitante 

4.   Búsqueda realizada el 5 de septiembre de 
2019 en Google, Google Académico y Redalyc, 
con 386 documentos encontrados vinculados es-
pecíficamente a la temática.
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que se desplaza a estos sitios, muestra 
comportamientos renovados en la ma-
nera de interrelacionarse con los habi-
tantes de comunidades locales, pero, 
igualmente, de participar con ellos en 
sus acciones solidarias, cooperativas, 
activas en la búsqueda y consolidación 
de sus autonomías, concientización y, 
hasta la gestión del disfrute de activida-
des recreativo-lúdicas que pueden pro-
porcionar gobiernos locales.

4. la concePción crítica Del turisMo 
Político

Si bien es cierto, hay un mundo de apre-
ciaciones en torno al turismo, específi-
camente en las diversas tipologías que 
de este se despliegan (turismo negro, 
turismo verde, turismo naranja, turismo 
rosa, etc.), está siendo necesario deve-
lar —con un espíritu crítico— tales con-
cepciones que aparentan renovación, 
cambio y solución, y continúan siendo 
más de lo mismo, refuncionalizando las 
crisis del gran capital. Al respecto, la 
concepción crítica se constituye como 
un acercamiento reflexivo-emancipador 
de las cuestiones de influencia y poder 
que tiene el sector económico y político 
en el turismo, caracterizado por medidas 
instrumentales de inversión y financia-
miento y orientados a proyectos renta-
bilísticos en diversas modalidades de la 
actividad (Goldstone, 2003).

El giro crítico que ha emergido en 
torno a la política y el turismo (Casti-
llo, 1992; Ateljevic, Pritchard & Mor-
gan, 2007) se orienta hacia una revisión 

reflexiva y crítica del papel que asume 
el turismo en un contexto de conflicto 
armado, caracterizado por un nivel de 
conciencia del sujeto-actor social, con 
respecto a las condiciones de poscon-
flicto y desarrollo local en comunidades 
tradicionales de carácter autónomo, que 
develan no solo el sentido del ser social 
en la dinámica turística, sino la posibili-
dad de una nueva tipología que congre-
ga la acción política, económica y so-
cial del ser humano: el turismo político 
como conciencia social emancipadora y 
transformadora.

Diversos investigadores han vol-
teado a ver la importancia de la teoría 
crítica en la concepción de la política tu-
rística (Arias, Castillo, Panosso y Men-
doza, 2013; Nava, Castillo, Mendoza 
y Vargas, 2014). Emanada de la teoría 
marxista y de trascendencia hasta nues-
tros días, la llamada "teoría crítica", ge-
nerada en el Instituto de Investigación 
Social de Frankfurt, ha sido una teoría 
orientada hacia la transformación-eman-
cipación de la sociedad, la cual presenta 
vigencia en sus planteamientos (Leyva, 
2011 y 2016) con investigadores como 
Jürgen Habermas, Albrecht Wellmer o 
Alain Touraine (Páez, 2001). 

La Escuela de Frankfurt critica al 
determinismo económico, su posición 
de censura se refleja en los juicios que 
realiza al positivismo, a la sociología 
clásica, a la irracionalidad de la socie-
dad moderna y a la industria de la cul-
tura de masas y del conocimiento, a la 
acción comunicativa colonizadora y a la 
dominación y sus legitimaciones (Gutié-
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rrez, 1998). Su vigencia muestra cómo 
está en juego no solo la idea de identidad 
cultural, sino el concepto mismo de ra-
zón o racionalidad, ligado a los valores 
de libertad, justicia y solidaridad, como 
componentes de la realidad social en 
conjunción con la totalidad social histó-
rica, en la que destaca el análisis de las 
relaciones de dominación, autoritarismo 
y neocolonialismo manifiesto entre la 
conciencia individual, la superestructura 
cultural y la estructura económica. 

Para algunos, el turismo es en reali-
dad:

[...] una nueva forma de colonialismo, 
dentro de la cual los ciudadanos de los 
países más ricos del mundo se despa-
rraman por las zonas más empobreci-
das del planeta, en busca de algunos 
rincones que puedan colonizar y, so-
bre todo, que sean más gratos que las 
ciudades en que viven" (Turner y Ash, 
1991, p. 10).

Esta nueva forma de colonialismo ge-
nera repercusiones culturales, económi-
cas, ambientales y políticas que develan 
la doble cara del turismo, cuando se le 
declara y fomenta como una actividad 
favorable para el desarrollo, el intercam-
bio social y el entendimiento cultural.

La concepción crítica del turismo ha 
situado a este en la reflexión del influjo 
de las grandes empresas y de la partici-
pación del Estado como apoyo al pro-
ceso de reproducción del gran capital. 
Y, aunque aparece la reflexión sobre la 
importancia que cobra la dependencia 
tecnológica y financiera, el colonialismo 

cultural, las relaciones centro-periferia, 
entre otros, en el diseño de políticas tu-
rísticas, es necesario precisar el nuevo 
sentido que está adquiriendo el Estado 
como garante de la reproducción del ca-
pital, bajo un modelo político denomi-
nado neoliberalismo y un modelo eco-
nómico: la globalización.

conclusiones

La concepción tradicional de política y 
turismo ha conducido no solo a sentar 
el término turismo político y a sus de-
rivados actores como visitantes con-
vencionales, consumidores de recursos, 
lugares, personas, sino al accionar del 
Estado al diseño de acciones, políticas 
y planes en los que el ejercicio del po-
der está condicionado a una clase hege-
mónica orientada a la reproducción del 
capital.

Los retos que plantean las sociedades 
y comunidades que viven en situaciones 
donde el poder ha derivado en autorita-
rismo y sus condiciones de vida son de 
extremo riesgo como las crisis, el con-
flicto, el crimen organizado y la corrup-
ción del poder, se han visto en la necesi-
dad de emanciparse, a través de diversos 
medios, provocando con ello el interés 
de nuevos visitantes que desean no solo 
conocer, sino vivir las experiencias que 
entraña el conflicto y el postconflicto, 
permitiendo la aparición de un turismo 
no convencional, denominado turismo 
político. 

Ante este panorama, es necesario 
abrir nuevas líneas de investigación y 
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estudios de carácter crítico reflexivo 
en el campo del turismo, que permitan 
no solo reconceptualizar el fenómeno 
moderno de guerras, conflicto, crimen 
organizado y terrorismo; sino mostrar 
con evidencias diversas incidencias que 
este tipo de temas arroja con respec-
to a escenarios de crisis sociopolíticas, 
económicas y ambientales para la acti-
vidad turística que buscan emanciparse 
de condiciones de explotación, some-
timiento, segregación y despojo de sus 
trascendentales valores e identidades: 
organización comunitaria, gobernanza 
local, beneficios colectivos. 

El turismo político, que tiene lugar 
en tiempo de post-conflicto y que se 
relaciona con los sitios y escenarios de 
guerras pasadas, puede ser considerado 
como una herramienta de cohesión so-
cial que dinamice aquellos lugares que 
buscan emanciparse de un pasado an-
gustioso y en el que el visitante asuma 
un papel de activista social, solidarizán-
dose con sus proyectos de vida. 

La receta motivante para este tipo de 
visitante no es solo una conciencia crí-
tica de las situaciones, sino una actitud 
de solidaridad, que contribuye al movi-
miento emancipador y se vuelve parti-
cipante atraído tanto por las tradiciones 
como por la lucha comunitaria hacién-
dola propia; se vuelve uno con la comu-
nidad local o la sociedad civil y forma 
parte de sus actividades, incluso las de 
la vida cotidiana. 

El turismo político emerge no como 
una modalidad convencional, sino como 
un actor solidario de las condiciones de 

un sitio que sufrió algún tipo de conflic-
to y que, al sobreponerse posicionado en 
una etapa de postconflicto, se integra a la 
necesidad comunitaria de desarrollarse 
social y económicamente, haciendo de 
este una herramienta de cohesión social. 
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