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Introducción

Lanociónde erriorio uríscoseulizaparaabordarlas inerrelacioneshumanas,

inencionalesyno inencionales, de carácermaerialy/omoral, que seesablecena

propósio de las visias uríscas a un deerminado lugar (Nácher Escriche y Selma

Garbí, 1993). Porconsiguiene, comprende las relacionesacores-espaciode oda la

experiencia urísca: lugar de origen, lugar de desno y de ránsio (Beroncello,

2002).

Una de las dinámicas esenciales de los erriorios uríscos esá dada por la

conguracióndeujosde inormación. Inerne, enparcular, ha enidoun impaco

susancial en la orma en que las personas experimenan sus viajes (Neuhoer e al.,

2015), aecandoydigializando las relaciones que se produceny reproducen en los

erriorios uríscos.

Aunque lapropagaciónde lasTecnologíasde la InormaciónyComunicación (TIC)

oreceungranpoencial parael desarrollodel urismo, suadopciónyusono resulan

siméricos en odos los países y sus erriorios uríscos inernos (Oero, 2017;

Zanardini, 2017), generando desigualdades en el acceso, habilidades y uso de las

mismas (MinghetyBuhalis, 2010).

Por ora pare, el movimieno urísco es considerado un acor de propagación

de enermedades (Hall, 2006) y eso se ha conrmado con la pandemia COVID-19.

Por ano, los erriorios uríscos se han viso aecados por las medidas de

aislamienoobligaorio,cierrede ronerasydisminuciónde laacvidad.Lanecesidad

deldisanciamienosocialyla imposibilidaddelmovimieno inernohacia losdesnos

uríscosno sólohanaecadoeconómicamenea sus acores, sinoque ambién los

ha “rasladado”casi obligaoriamenea relacionarseenel enornodigial.

ELENTORNODIGITAL: ¿UNTERRITORIODE

OPORTUNIDADESODESIGUALDADES?

CONTRADICCIONESYDESAFÍOSPARALOSACTORESTURÍSTICOSEN

TIEMPOSDEPANDEMIA
105
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Eneseconexo,elpreseneensayopreendedesacar la imporanciadelesudio

de la desigualdad digial en los erriorios uríscos en conexo de pandemia. Para

ello en primer lugar, se proundizará en orno a la noción de erriorio uríscoy sus

parcularidadesen anoconguración erriorial.Poseriormenesediscurá sobre

las posibles denominaciones y aproximaciones para el esudio de la desigualdad

inormacional. Finalmene, se realizarán reexiones sobre las conradicciones y

desafos que enrenan las y los acores uríscos en los ujos de producción y

circulaciónde la inormaciónenemposdepandemiaconperspecva erriorial.

Los territorios turísticosysusparticularidades

Elconcepo errioriodesdenalesdelS.XXhadejadoderelacionarseúnicamene

con laGeografa fsica y, se uliza en las Ciencias Sociales en enoques que inenan

comprender la complejidad de los procesos socioculurales de la modernidad. El

érmino hace reerencia a las relaciones socio- espaciales que se desarrollan en

dierenesenramadossocioculurales, polícosyeconómicos (Sanos,1986,2005;

Souza, 1995).

Enunmundoglobalizado, las relacionessocialesysus implicanciasen losespacios

naurales exceden las roneras de las naciones, ciudades o pueblos. Sanos (1986)

arma que la esencia del espacio es social, y lo dene como la nauraleza más la

sociedad. Los avances de la revolución cienco-ecnológica, la propagación de las

TIC, la incorporacióndenuevosmercados aciliadospor losadelanosdel ranspore

ylascomunicaciones, complejizanaúnmás losesudios socio-espaciales, enempos

queyanoson an linealesyespaciosqueconenenmúlplesenramados.

En érminos socioeconómicosyculurales, el urismo recongura los erriorios.

A dierencia de oras conguraciones errioriales, los erriorios uríscos enen

rasgosespecícosy, por ano, requierende la ormulacióndeuna eoríapropia, que

incluyaelanálisisde las relacionessocio-espacialesgeneradasporesapráccasocial

(BarradoTimón,2004).

Primeramene, el erriorio uríscoparcipaen ormaconsuvade laprácca

del urismo,yes ransormadoporella (Beroncello,2002). Esunapráccasocial con

una base erriorial que no resula neura, sino que exisen dierenes ormas de

apropiarsede losmismosdemaneramaerialysimbólica,yseejercendiversospoderes

en ellos. Suceden hechos sociales especícos que ocasionan sus ransormaciones,

ya seaenel lugardeorigen, de ránsioodedesnode losvisianes. Esosprocesos

se realizan de manera disconnua y diversicada, como lo expresa Barrado Timón

(2011), quien además indicaquecualquier erriorio espoencialmene urísco; en

algunos, el enómeno se presena de manera más inensa que en oros, y sus

implicancias varían de acuerdo al uso, cuanomás inversiónybenecios se obenga

de lapresenciadevisianes,más inensa será lamodicación erriorial.

En segundo lugar, unaparcularidadde los erriorios uríscoses lavariabilidad

emporaldadapor laesacionalidad urísca, loqueocasionadiversas repercusiones

socioambienales.
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En ercer lugar,Cammaraa (2006) incorporaoraarisaenel análisis, aseverando

que laspráccassocialesdel urismocrean, ransormanypuedenvalorizarerriorios

quenoseencuenranposicionados,desde la lógicade laproducciónen losmercados

uríscos.Cabeseñalarqueenel lugarcodianopara lasylos residenesseconsruye

la prácca del urismo; algunos desnos emergenes revalorizan y ransorman sus

ambienes, reuncionalizándolos y oorgándoles valor, en respuesa a nuevas

necesidadessocioeconómicasyculuralesconemporáneas.Lascomunidades locales

esablecen relaciones con sus bienes comunes: naurales y culurales, maeriales e

inmaeriales;yésasseencuenran imbricadascon losprocesossocioeconómicosde

los erriorios.

Encuaro lugar, los erriorios uríscosconenendierenesusosporparede las

ylos urisas, lasylosageneseconómicos, lascomunidades localesylasylosgesores

públicos. Por lo cual, cuando hablamos de erriorios uríscos, reconocemos el

proceso de inegración social que se da en ellos, con las diversas dimensiones

maerialesysubjevasdesusacores. Esosgruposde inerésesablecen relaciones

buscando sasacer inereses y benecios parculares a la vez que generan

responsabilidades (Buhalis, 2000). En deniva, los dierenes acores enen

inereses respeco a la acvidad, y se benecian o no de la misma, de manera

heerogénea.Buhalis (2000) represenaesa siuaciónen laFiguraN°1.

Imagen Nº1. Rueda dinámica de los actores del destino turístico.

Fuente: Buhalis (2000)

Eldesarrollodeesas ineraccionesen los erriorios uríscos implica reconocer

que losgruposde inerésposeendisnosnivelesdeprominenciadebidonosóloasu

poder, sino ambiénasu legimidado emporalidaddeparcipaciónensus erriorios

(Michell e al., 1997). Las decisiones que ome un grupo inuyen en el reso de los

inegranesdel erriorio, si alguno inenaobenersusbeneciosaexpensasdeoro,

el sisemasedesequilibraysurgen lasdesigualdades.
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Finalmene, resula undamenal reconocer las injerencias de las TIC, ya que, los

ujosde inormaciónylas relacionesnosólosucedendemanerapróximaypresencial.

En ese sendo, a los erriorios uríscos les cabe ambién la clasicación de

“errioriosvercales”queoreceelbrasileñoMilonSanos (1994).Elauordisngue

los “erriorioshorizonales”, aquellosquesonconguosyenlazadosespacialmene,

de los“errioriosvercales”queseencuenranconecadosporujosde inormación.

En ellos se observa lo que Schiavo (2006) denomina como un nuevo “espacio-

empo” o “ciberespacio”, donde se ransporan inormaciones a ravés de

inerconexiones que se realizan enre ordenadores y oros areacos inormácos.

Tambiénpuedeserdenidocomoun “espaciodeujos”quecirculanen la sociedad-

red (Casells, 2003).

Sinembargo,cabeadverrque lacapacidadyelalcancede lavirualidadesdiversa

ydesigual,yqueen los erriorios uríscosexisenagenesquesuelenconcenrarel

poderde accederyhaceruso provechoso de ella. Por consiguiene, no resula ajeno

queseproduzcan ragmenaciones, ensionesyconicos.

Ladesigualdad informacionalde los territorios turísticosen

tiemposdepandemia

La desigualdad inormacional es raada en la lieraura con diversas

denominaciones, ales como brecha digial o divisoria digial (De La Selva, 2015;

Norris, 2001; van Dijk, 2013; Van Dijk, 2017), pobreza de inormación o inequidad

inormacional (Yu, 2006,2011).

Pippa Norris, una de las precursoras en la consrucción del concepo, planeó

disnos pos de brechas: la brecha social, como la dierencia en el acceso a la

inormaciónenre lospobresyricosencadapaís; labrechaglobal, como ladierencia

enre países desarrollados y en desarrollo en el uso deTIC; y la brecha democráca,

como ladierenciaenrequienesulizan (ono) lasTICparamovilizarseyparciparen

laeserapública (Norris, 2001).

VanDijk (2013) consu eoríade ladivisoriadigialyposeriores rabajos (VanDijk,

2017), desarrolla una visión amplia del acceso a las ecnologías, considerándolo un

procesodeapropiacióneneapas:1)elaccesomovacional relacionadoconel inerés

y aracción por la nueva ecnología, 2) el acceso fsico o maerial vinculado con la

disponibilidad de hardware, soware, redes y el uso de TIC y sus aplicaciones; 3) el

accesoa laalabezacióndigialvinculadocon laeducaciónparaadquirirhabilidades

digiales;y4) el uso,vinculadoa lasoporunidades signicavasdeuso.

Liangzhi Yu (2011) aborda la problemáca hablando de la desigualdad de

inormación, enendiéndola como la disparidad mulacéca enre individuos,

comunidadesonacionesen relacióna lamovilizaciónde los recursosde inormación

de la sociedad en benecio de sus vidas y desarrollo. Tras realizar una revisión de

esudios sobre el ema, ella desaca que exisen múlples perspecvas para su

invesgación (Tabla1)y,por ano,dierenes ormasdeanálisis, unidadesdeanálisis,
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po de daos y acores que se ponen en consideración. Las dierencias enre ellas

ambién encarnan la división radicional de las ciencias sociales en general, es decir,

la división enre sociedadversus individuo, esrucura versus agencia yobjevismo

versus subjevismo (Yu,2011).

Desde unamirada lanoamericana, De la Selva (2015) reconoce la problemáca

de labrechadigialcomounaexpresiónde lasdesigualdadesdelsigloXXI,enazando

en su carácer esrucural en ano “nueva desigualdad” y en su impaco en las

sociedades lanoamericanas.Considerabrechadigial a ladesigualdadquedepende

de lashabilidadesycapacidadesde los individuosparaparciparydesarrollarseen la

Sociedad de la Inormación y el Conocimieno (De La Selva, 2015) y propone seis

eseras o dimensiones: económica, políca, socioculural, cogniva, ecnológica y

social.

Además,yrecordando la relevanciade losujosde inormaciónpara los erriorios

uríscos,MinguetyBuhalis (2010) realizan seis proposiciones en relación a cómo

segenera e impaca la desigualdad inormacional en los erriorios uríscos (Figura

2).

A dicha complejidad se le suma el impaco que la pandemia por COVID 19 ha

causadoen lasbrechasdigialespreexisenes,queBeaunoyereal (2020) sinezan

en laFigura3.

Figura 2. Proposiciones sobre la desigualdad informacional en los territorios turísticos

Fuente:Minguetti y Buhalis (2010)
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Figura 3. Impactos del COVID-19 sobre la desigualdad digital.

Ane esas circunsancias y en érminos de desarrollo urísco, el Esado ene

comodesafopropiciar la igualdaddeoporunidadesa losylasacoresde laacvidad.

En el Objevo de Desarrollo Sosenible n°10 de la agenda 2030 (ODS) se propone

“reducir lasdesigualdades”,ydesdeunamirada uríscaseargumenaque“el urismo

puedeconsuirunapoderosaherramienaparareducir lasdesigualdadessise implica

a laspoblaciones localesya odos los inerlocuoresprincipalesensudesarrollo (...)y

esunmedioecazde inegracióneconómicaydediversicación” (OMTyOEA,2018).

Por su pare, las y los empresarios del secor se encuenran rene a un reo

ecnológicosinprecedenes,ysevendesnadosa incorporarsisemasde ineligencia

de mercados, aplicar proocolos que garancen la seguridad de sus públicos y

avenurarsea la ransormacióndigialyel usode las ecnologías,yaque lademanda

ambiénha ransormadosusmodosdehabiar lavirualidad.

En sínesis, debido a la uere dependencia de las TIC, acenuada a causa del

connamienoenemposdepandemiaporCOVID19, ladesigualdad inormacional

es un problema conemporáneo que aeca a los erriorios uríscos y necesia ser

esudiadae invesgadapara aciliar la gesóndel urismoenesenuevoconexo.

Asimismo, el ámbio académico ha de omenar las invesgaciones que

conribuyan al análisis de las desigualdades, enre ellas las inormacionales, que

redoblan su imporancia en momenos en los que la virualidad resula un sosén

ineludible para sus ujos, por ano, esudiarlos y concepualizarlos aporan al

conocimieno de esos enómenos que acúan direcamene en los erriorios

uríscos.
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Conclusión

En ese ensayo buscamos poner en ensión y analizar aproximaciones eóricas

sobre la gesón de los conocimienos y ujos de inormación de los erriorios

uríscosenunnuevoenornodepandemiageneradaporCOVID-19.

A modo de conclusión, la concepualización del érmino erriorio,

especícameneelqueseconguraen lapresenciade la acvidad urísca, inviaa

su análisis vercal, ya que en él se desarrollan dinámicas de ujos de inormación,

suscepblesdepresenar ensiones, conicosyconcenracionesdepoder.

Ane el conexo acual, y coincidiendo con las aseveraciones de auores como

Beaunoyere al (2020), los espacios digiales handejadode seruna amenidadpara

pasar a ser una necesidad, conviréndose no sólo en la principal vía de acceso a la

inormacióny los servicios, sino ambiénenunode losúnicosvecoresquequedan

para lasacvidadeseconómicas,educavasydeocio,asícomopara las ineracciones

sociales.

La abrumadora presencia de las TIC, colocan a los erriorios uríscos y sus

acores, aneel reode incorporaresraegias comunicavas quepermian, elujo

de la inormación y los conocimienos uríscos, a ravés de la virualidad. Sin

embargo, esacondiciónexacerbaunanueva ormaoculadedesigualdadsocial, la

desigualdad digial, que expone a las y los acores de los erriorios uríscos, ane

posiblesdesvenajas socioeconómicas.

Porello, resula conveniene omenarydesarrollar esudios que conribuyan a

idencar lasdierenescapacidadesdeacceso,habilidades, acudesyusosde las

TIC,enelmarcode laSociedaddelConocimieno,queaporenal reconocimienode

lasdinámicasde inclusión-exclusióndigialen los erriorios uríscosy, avisualizar

esraegiasqueacompañen lareacvacióndeesaacvidad,eviando ladisribución

desigual de los benecios que el urismo ocasiona y endiendo a un desarrollo

erriorial inormacionalmene inclusivo.
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