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PRESENTACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Este capítulo introductorio tiene como objetivo ofrecer una visión general de la Tesis 

Doctoral. Para ello, se organiza en tres apartados principales. La primera sección presenta la 

justificación de la investigación, detallando las razones que motivaron la elección de los dos 

temas de investigación, respaldados por la literatura existente. Igualmente, se explora el 

contexto en el que se desarrolla el estudio empírico, enfocándose en el sector turístico de 

España. En la segunda sección, se plantean los objetivos de la investigación que se abordarán a 

lo largo de la Tesis Doctoral, junto con sus respectivas hipótesis o preguntas de investigación. 

Por último, en la tercera sección, se detalla el enfoque metodológico empleado y se describe la 

estructura completa de la Tesis Doctoral. 

1. Justificación de la investigación 

En las últimas décadas, el crecimiento económico y el aumento poblacional han generado 

un impacto negativo significativo sobre el planeta y sus recursos naturales (Serra et al., 2009). 

Esta situación ha desencadenado una creciente preocupación por el bienestar de las futuras 

generaciones, dado que el agotamiento de recursos tanto renovables como no renovables a 

corto plazo amenaza el desarrollo económico y la calidad de vida de las nuevas generaciones 

(Schilling & Chiang, 2011). En respuesta a esta problemática, ha surgido una necesidad ética de 

garantizar condiciones de vida óptimas a largo plazo, considerando los límites planetarios y la 

disponibilidad de los recursos naturales (Sudhir & Amartya, 2000). 

El paradigma del desarrollo sostenible, establecido en el Informe Brundtland de 1987 

(WCED, 1987), marcó un hito al posicionar la sostenibilidad como uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo global. Este enfoque busca abordar de manera integral los 

desafíos ambientales, sociales y económicos (Chaminade, 2020; Fernandes et al., 2022). Desde 

entonces, el concepto de “desarrollo sostenible” se entiende como la satisfacción de las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de futuras generaciones 

(WCED, 1987). Por consiguiente, la sostenibilidad se ha convertido en una estrategia esencial 

para el desarrollo futuro, impulsando nuevos modelos de crecimiento económico que tienen 

como objetivo disminuir los impactos negativos en un plazo temporal más amplio. 

Con el tiempo, este paradigma se ha expandido y ha ido involucrando a diversos actores de 

la sociedad (gobiernos, empresas, individuos, etc.), generando nuevas iniciativas y conceptos 

que conducen al desarrollo sostenible buscado. Uno de estos es el paradigma del desarrollo 

turístico sostenible, que hace referencia a la actividad turística que contempla los impactos 
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actuales y futuros, satisfaciendo las necesidades de los turistas, la industria y el medio ambiente 

(S. W. Lee & Xue, 2020). Además, la sostenibilidad adquiere una relevancia particular en el 

turismo, debido a los significativos impactos tanto positivos como negativos que esta industria 

genera en el planeta y la sociedad. Por un lado, el turismo genera empleo y contribuye a mejorar 

la calidad de vida; por otro lado, implica un elevado consumo de recursos naturales, una 

considerable producción de residuos y altos niveles de contaminación (Henderson, 2007). 

La investigación turística en sostenibilidad ha evolucionado desde el desarrollo de principios 

teóricos hacia la implementación de prácticas que involucren activamente a los distintos 

stakeholders (Bramwell et al., 2017; Ruhanen et al., 2015; Sharpley, 2020). Un enfoque holístico 

del turismo sostenible identifica cuatro grupos de interés fundamentales: residentes, turistas, 

empresas y gobierno (McIntosh et al., 1995; Salee et al., 2022). Estos grupos de interés, con sus 

diversas perspectivas, necesidades e influencias, conforman un ecosistema integral y dinámico 

que resulta crucial para la transición hacia un modelo turístico más responsable y equilibrado. 

El análisis de estos actores clave y sus interacciones puede proporcionar una comprensión más 

profunda y detallada de los desafíos y oportunidades en la implementación de prácticas 

sostenibles en el sector turístico. Asimismo, investigaciones recientes como la de Alonso-Muñoz 

et al. (2023), señalan que la investigación sobre sostenibilidad y turismo continúa siendo 

fragmentada, puesto que la mayoría de los estudios se orientan a subsectores específicos, 

destinos particulares o problemas concretos de sostenibilidad. Por lo tanto, la literatura actual 

no ofrece una visión integral y actualizada del campo. 

La presente Tesis Doctoral aborda la sostenibilidad en turismo desde tres enfoques: el 

desarrollo teórico, el análisis de empresas y la percepción de los turistas. Para ello, se lleva a 

cabo un análisis detallado de la literatura y una investigación empírica en el sector turístico de 

España, focalizándose específicamente en dos actores: las empresas y los turistas. La elección 

de estos grupos responde a su influencia directa en la oferta y demanda turística, así como en 

la implementación de prácticas sostenibles. De acuerdo con la investigación de Font et al. (2021), 

el valor en sostenibilidad se co-crea a través de la interacción directa entre quienes 

proporcionan el servicio (las empresas) y quienes lo consumen (los turistas). Es decir, las 

empresas hacen propuestas de valor sostenibles, pero es a través del uso y la experiencia de los 

turistas como se define el verdadero valor de esas prácticas. Esta interacción es fundamental 

para comprender cómo se genera el valor compartido de la sostenibilidad en el contexto 

turístico. 
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Las empresas y los turistas son actores clave que tienen un impacto directo y significativo 

en la sostenibilidad del sector (Font & McCabe, 2017). Font et al. (2016) afirman que las 

empresas turísticas tienen la capacidad de fomentar en sus clientes comportamientos más 

sostenibles y respetuosos con el medioambiente. Esto se puede lograr mediante una adecuada 

comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y una eficaz estrategia de 

marketing verde (por ejemplo, compartiendo conocimiento ambiental que refuerce los valores 

ecológicos de los clientes) (Carvalho & Alves, 2023; Tölkes, 2018). Por otro lado, los 

comportamientos irrespetuosos de los turistas afectan la sostenibilidad de los destinos, 

amenazando su viabilidad a largo plazo y disminuyendo la calidad de la experiencia turística (Im 

& Kim, 2023). Por tanto, es importante atraer turistas respetuosos con el medio ambiente, 

puesto que sus comportamientos y decisiones de consumo minimizan la huella ecológica 

durante sus viajes, fomentando el turismo sostenible (Dolnicar et al., 2008). De acuerdo con 

Martínez García de Leaniz et al. (2018), los clientes con mayor conciencia ambiental tienen una 

intención más fuerte de recomendar la empresa y pagar un precio más elevado. El análisis 

separado pero complementario de estos dos stakeholders puede ofrecer una perspectiva sobre 

la brecha entre las prácticas de sostenibilidad de las empresas y las percepciones de los turistas 

sobre sostenibilidad. 

De igual modo, el avance científico está impulsado cada vez más por capacidades avanzadas 

de computación que permiten a los investigadores transformar y analizar grandes volúmenes 

de datos (Hey et al., 2009). Pennington et al. (2020) enfatizan en la necesidad urgente de formar 

a futuros científicos con conocimientos tanto en sus campos específicos como en ciencia de 

datos. Los autores puntualizan que ninguna disciplina por sí sola puede abordar todos los 

desafíos actuales asociados con la grave situación de insostenibilidad del planeta. En 

consecuencia, se requiere un enfoque integrador, donde el conocimiento de diferentes 

disciplinas se combine para encontrar soluciones más sostenibles y efectivas. No obstante, Boyd 

& Crawford (2012) destacan que, aunque los enfoques de ciencia de datos y big data ofrecen 

nuevas oportunidades para el análisis y la investigación, su uso viene acompañado de 

importantes desafíos éticos, sociales y metodológicos que deben ser abordados críticamente. 

La ciencia de datos ha emergido como una herramienta clave para el análisis y comprensión 

de grandes volúmenes de información en el sector turístico, especialmente en lo relacionado 

con la sostenibilidad. Sin embargo, pese a los evidentes beneficios que ofrece el análisis de big 

data, los académicos del ámbito turístico aún no han integrado por completo estas herramientas 
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y metodologías en sus investigaciones (Köseoglu et al., 2020; van der Zee et al., 2020). Existen 

múltiples fuentes de datos relevantes para el análisis de big data en turismo, como los datos 

provenientes de dispositivos, transacciones y contenido generado por los usuarios (User 

Generated Content, UGC, en sus siglas en inglés) (Li et al., 2018). Cada una de las anteriores ha 

proporcionado perspectivas valiosas sobre diferentes aspectos del comportamiento y las 

decisiones en el turismo sostenible. 

Esta investigación analiza y proceso una gran cantidad de datos, tanto en el análisis teórico 

como en el empírico. Por un lado, se cuenta con un gran número de publicaciones científicas 

sobre el campo de estudio, dado que la investigación en sostenibilidad turística en las últimas 

décadas ha experimentado un crecimiento constante e incluye una amplia gama de temas 

(Bramwell et al., 2017; Demeter et al., 2023; Mihalic, 2020; Prerana et al., 2024). Por otro lado, 

la información generada por las empresas a través de informes de sostenibilidad y RSC y UGC 

son fundamentales para comprender cómo se implementan y perciben las estrategias de 

sostenibilidad dentro del sector turístico de España. Las empresas, a lo largo del tiempo, han 

incrementado la divulgación de informes corporativos y memorias de sostenibilidad. Esto 

fortalece sus relaciones con stakeholders y refuerza su legitimidad y transparencia (Crane & 

Glozer, 2016; Ning et al., 2021; Schuler & Cording, 2006). El UGC ofrece una visión directa del 

grado de conciencia y percepción de los consumidores sobre las prácticas sostenibles de las 

empresas turísticas (D’Acunto et al., 2020a). Asimismo, la literatura en turismo señala un 

desarrollo emergente de estudios que aplican técnicas de big data al UGC para identificar y 

extraer información útil sobre temas específicos, como puede ser la sostenibilidad, la privacidad 

o el uso de robots de servicios (Cai et al., 2024). 

Por tanto, en esta Tesis Doctoral se adopta un enfoque multidisciplinario innovador que 

integra la sostenibilidad y la ciencia de datos en el sector turístico, dos campos de estudio en 

constante evolución que demandan investigación integrada y análisis robustos. Con una 

perspectiva particular en empresas y turistas, la investigación enriquece la literatura existente y 

proporciona información valiosa para los actores clave en el desarrollo del turismo sostenible. 

Las empresas juegan un papel crucial en el desarrollo sostenible turístico, ya que sus actividades 

tienen un impacto significativo en los individuos, la sociedad y el planeta. 

En este contexto, las compañías se enfrentan al desafío de integrar la sostenibilidad en su 

gestión empresarial, impulsadas por una creciente regulación, la presión del mercado y la 

intensa competitividad. Para mantenerse a la vanguardia, las empresas deben adaptarse 
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rápidamente para cumplir y superar las expectativas de consumidores cada vez más conscientes 

del medio ambiente y socialmente responsables. Por su parte, los turistas también asumen un 

papel activo, reconociendo su responsabilidad hacia los destinos que visitan y contribuyendo a 

la sostenibilidad a través de sus decisiones de compra, actitudes y comportamientos. 

En resumen, este estudio permite comprender mejor cómo las empresas implementan 

estrategias sostenibles y cómo los turistas perciben la sostenibilidad, promoviendo así un 

turismo más responsable y duradero. Mediante la aplicación de técnicas avanzadas de ciencia 

de datos, esta Tesis Doctoral pretende mejorar la capacidad de ambos actores para adaptarse a 

las crecientes demandas de la sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo de un sector turístico 

más sostenible y consciente. Igualmente, proporciona una visión actualizada, completa y 

detallada de la red de conocimiento sobre sostenibilidad y turismo, identificando temáticas, 

áreas y tendencias en la investigación científica.  

1.1. Ámbito de la investigación 

La industria turística es un motor fundamental para el desarrollo social y económico a nivel 

global (Henderson, 2007). El estudio empírico de esta Tesis Doctoral se centra en el destino 

turístico de España, dado que es un país reconocido como una de las principales potencias 

turísticas a nivel mundial. El Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2024 del Foro Económico 

Mundial (World Economic Forum, 2024) posiciona a España en el segundo lugar a escala global, 

solo por detrás de Estados Unidos, reflejando la competitividad de su sector turístico (Ilustración 

1). Con una puntuación media de 5,18 puntos, y una mejora del 0,9% desde 2019, España 

demuestra su capacidad de adaptación y crecimiento incluso frente a desafíos globales como la 

pandemia de covid-19. El índice destaca a España como la mejor en la región del Sur de Europa 

gracias a su infraestructura avanzada, así como a sus recursos culturales y naturales. 
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Ilustración 1. Top 10 de economías líderes en fomentar el desarrollo de viajes y turismo. 

 

Fuente: (World Economic Forum, 2024). 

De acuerdo con el informe “Viajeros y destinos NextGen: nuestra visión sobre la 

transformación del sector turístico” (Google & Deloitte, 2024), las perspectivas para España 

como destino turístico son positivas. Se espera que para 2040 España continúe siendo un destino 

líder, con una proyección de 110 millones de viajeros internacionales, consolidando su lugar en 

el top 5 de destinos turísticos a nivel global. Además, España forma parte del clúster turístico 

del Mediterráneo, una de las cuatro áreas clave que atraerán a casi el 45% de los viajeros 

internacionales para 2040. Este clúster incluye a otros países como Italia, Francia y Turquía, y se 

caracteriza por su clima templado, riqueza cultural y patrimonio histórico. 

El turismo es, por lo tanto, un pilar fundamental de la economía española. En 2023, la 

actividad turística alcanzó los 186.596 millones de euros, representando el 12,8% del PIB 

(Producto Interno Bruto) español, el mayor valor registrado en la serie histórica. De igual modo, 

el turismo creó 95.224 empleos más que en 2022, lo que representó el 17% del total de empleos 

generados en todo el país. Además, se prevé que el PIB turístico supere los 200.000 millones de 

euros por primera vez en la historia, alcanzando el 13,4% del PIB español e impulsando el 41,4% 

del crecimiento económico de España en 2024 (Exceltur, 2024). 

Otro aspecto por destacar es la posición de España como destino turístico en términos de 

sostenibilidad. El informe “Expectativas y comportamiento de los viajeros europeos en materia 

de sostenibilidad”, elaborado por Mastercard y Turespaña, puntualiza que un 38% de los viajeros 

que se consideran sostenibles o muy sostenibles posicionan a España favorablemente en 
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comparación con otros destinos. El 75% de los turistas están satisfechos con la sostenibilidad 

del país, y el 97% quedó satisfecho o muy satisfecho con su experiencia de viaje en general. Por 

lo tanto, España es reconocido como uno de los destinos turísticos más atractivos para los 

viajeros comprometidos con la sostenibilidad (Mastercard & Turespaña, 2023). 

En definitiva, el análisis de la sostenibilidad de un destino turístico se convierte en un tema 

fundamental para asegurar el crecimiento y la competitividad a largo plazo (Mazanec et al., 

2007). Específicamente en España, y ante las proyecciones de crecimiento turístico en aumento, 

surge la necesidad de abordar de manera equilibrada los beneficios económicos del sector junto 

con sus impactos ambientales y sociales. Baggio (2020) manifiesta que la gestión de un destino 

orientada hacia la sostenibilidad requiere una estrategia integral que considere los desafíos del 

entorno cambiante y complejo, las tensiones de la competencia interna, las estimaciones de la 

demanda y los avances tecnológicos. 

De esta forma, resulta inevitable considerar el impacto del cambio climático en la demanda 

turística. Zhou et al. (2024) basándose en estimaciones de elasticidad climática y cambios de 

temperatura proyectados para diferentes zonas climáticas y países, proyectan un cambio global 

en la demanda turística para 2050. Sus resultados indican que las regiones situadas en latitudes 

medias y altas (países como Canadá, Rusia, Finlandia, Noruega y Suecia) se beneficiarán del 

cambio climático. Por el contrario, las regiones tropicales, áridas y mediterráneas sufrirán una 

disminución en el número de turistas (como el Sur de Europa, partes de África o las islas del 

Caribe). Esto implicaría que España, en particular sus áreas más afectadas por el calor, podría 

experimentar un descenso en la cantidad de turistas en comparación con otras regiones más 

frías de Europa. Por lo tanto, España deberá adaptarse rápidamente a esta redistribución de la 

demanda turística, gestionando de manera integral sus destinos costeros, urbanos y rurales para 

asegurar su competitividad y seguir siendo un referente en el turismo global. 

2. Objetivos del estudio 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es analizar la sostenibilidad turística mediante la 

aplicación de la ciencia de datos, desde tres perspectivas: teórica, empresarial y de turistas. Para 

ello, se lleva a cabo un análisis teórico y una investigación empírica, centrada en las empresas y 

turistas de España. A través de la aplicación de técnicas de ciencia de datos y el análisis de 

grandes volúmenes de datos (big data), se logra una mayor comprensión del paradigma del 

desarrollo turístico sostenible, permitiendo identificar patrones y tendencias que serían difíciles 
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de detectar mediante métodos tradicionales. En la Ilustración 2 se detallan los objetivos 

específicos, junto con sus respectivas hipótesis y/o preguntas de investigación propuestas. 

• El primer objetivo (O1) explora la estructura y evolución de la red de conocimiento 

científico sobre sostenibilidad y turismo. Se formulan preguntas de investigación 

que analizan los autores y revistas más influyentes, la popularidad de áreas y 

temáticas de investigación, las tendencias en auge y declive. Los hallazgos pueden 

servir como guía para futuras investigaciones y apoyar la toma de decisiones 

informadas tanto en el ámbito empresarial como gubernamental, puesto que se 

sintetiza la literatura previa y se reflejan las áreas que están ganando mayor o 

menor atención en la comunidad científica. 

 

• El segundo objetivo (O2) se centra en analizar la percepción teórica y práctica de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Sostenibilidad Corporativa (SC). Para 

el análisis empírico se emplea la técnica de minería de datos para analizar los 

informes corporativos de las empresas turísticas de España. Las preguntas e 

hipótesis de investigación pretenden establecer estadísticamente la evolución 

desde la RSC hacia la SC a nivel teórico y práctico. Además, se aplica el modelado 

de temas para detectar los temas de investigación y las áreas clave que guían la 

gestión sostenible y responsable en las empresas turísticas de España. Por último, 

se cuantifica la importancia que estas empresas otorgan a los criterios ESG 

(Environmental, Social and Governance, en sus siglas en inglés). 

 

• El tercer objetivo (O3) analiza cómo el discurso de los turistas sobre sostenibilidad 

influye en su satisfacción y valoración de los atractivos turísticos españoles. Las 

hipótesis exploran cómo las reseñas de turistas, enfocadas en distintas dimensiones 

de la sostenibilidad (ambiental, cultural, económica y social), impactan de manera 

positiva o negativa en su satisfacción, y si existen diferencias en la valoración de los 

destinos rurales y urbanos de España. 
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Esta estructura proporciona un enfoque integral para estudiar la sostenibilidad en el 

turismo, abarcando tanto las percepciones teóricas, como las de empresas y turistas en el 

destino de España. 

Ilustración 2. Objetivos específicos, hipótesis y/o preguntas de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Metodología y estructura de la Tesis Doctoral 

La ciencia de datos se emplea en esta investigación como herramienta metodológica para 

llevar a cabo los análisis. Este enfoque permite procesar y analizar grandes volúmenes de datos 

estructurados y no estructurados, provenientes de diversas fuentes, tales como bases de datos 

científicas, informes corporativos, y comentarios online de turistas. Igualmente, se aplican 

análisis descriptivos y predictivos, utilizando técnicas como la minería de datos y algoritmos de 

aprendizaje automático (machine learning), que permiten identificar patrones y relaciones 

subyacentes no evidentes a través de métodos convencionales. Estas técnicas se complementan 

con análisis estadísticos que sirven para validar las hipótesis planteadas y proporcionar 

respuestas a las preguntas de investigación. 
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El lenguaje de programación usado para el manejo, preprocesamiento y análisis de los datos 

es Python, aprovechando su amplia gama de bibliotecas para procesamiento de datos, 

aprendizaje automático y análisis de texto. También se emplean herramientas de web scraping 

para extraer información relevante de plataformas en línea y reseñas de turistas de forma 

automatizada y ordenada. Además, se utiliza el software estadístico Stata y la herramienta de 

software VOSviewer, lo que garantiza un enfoque riguroso y complementario en el tratamiento 

de los datos. La Tabla 1 detalla los anexos relacionados con los aspectos técnicos, metodologías 

y enfoques de ciencia de datos empleados en el desarrollo de esta investigación. 

Tabla 1. Consolidado de anexos asociados a técnicas y herramientas metodológicas aplicadas en la 
Tesis Doctoral. 

No. Descripción 

Anexo 5 Software, herramientas, metodologías y 

lenguajes de programación utilizados en la Tesis 

Doctoral. 

Anexo 6 Principales técnicas de ciencia de datos aplicadas 

en la Tesis Doctoral. 

Anexo 7 Modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural 

(PLN) aplicados en la Tesis Doctoral. 

Anexo 8 Principales bibliotecas de Python empleadas en 

el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en la Ilustración 3 se muestra el marco metodológico general de la Tesis 

Doctoral, el cual sirve como referencia integral para todo el proceso de investigación. Cada 

objetivo específico propuesto se aborda con su propio marco metodológico particular, adaptado 

a las necesidades y características de cada análisis, garantizando así un enfoque personalizado 

y riguroso para cada una de las perspectivas del estudio. Se inicia con una revisión del estado 

actual de la literatura, estableciendo así una base teórica sólida. Posteriormente, se procede a 

la investigación de fuentes de datos digitales y la selección de técnicas apropiadas de ciencia de 

datos. Las fases siguientes se centran en la recopilación de datos, el tratamiento y análisis de 

estos datos. Por último, se realiza una evaluación e interpretación de los resultados obtenidos. 
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Ilustración 3. Marco metodológico general de la Tesis Doctoral. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tesis Doctoral está organizada en cinco capítulos (ver Ilustración 4). El primer capítulo 

establece el marco conceptual fundamental de esta investigación, ofreciendo una exploración 

de los conceptos centrales que sustentan la Tesis Doctoral. Se presentan las nociones esenciales 

como el turismo sostenible, la sostenibilidad turística, y las dimensiones sostenibles, entre otros. 

También se introduce la ciencia de datos como herramienta metodológica innovadora en la 

investigación turística, así como los tipos de análisis y datos que existen. El segundo capítulo se 

centra en el análisis del conocimiento científico existente sobre sostenibilidad turística, 

mediante el análisis bibliométrico y la metodología Computational Literature Review (CLR) 

basada en el modelado de temas. Este término podría traducirse al español como “Revisión 

computacional de la literatura”, aunque su uso en este idioma es aún menos común. El propósito 

de este capítulo es ofrecer una base sólida que respalde el desarrollo conceptual y práctico de 

las siguientes dos líneas de investigación. 

El tercer capítulo aborda la sostenibilidad desde la perspectiva de las empresas del sector 

turístico en España. Este capítulo está dedicado al análisis de las prácticas de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad Corporativa (SC) a partir de los informes corporativos. 

Se utilizan técnicas de minería de datos y análisis textual para identificar patrones en los 

informes corporativos, además de evaluar la evolución de estas prácticas a lo largo del tiempo. 

El cuarto capítulo estudia la sostenibilidad desde el punto de vista de los turistas, evaluando sus 
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perspectivas con la sostenibilidad. Aquí se explora cómo las percepciones de los turistas en 

relación con la sostenibilidad (económica, social, ambiental y cultural) influyen en su satisfacción 

y valoración de los atractivos turísticos de España. Se emplean técnicas de procesamiento del 

lenguaje natural (PLN) para analizar las reseñas online de turistas y se aplican modelos 

predictivos para explorar la influencia de diferentes dimensiones de la sostenibilidad en la 

experiencia del turista. Finalmente, el quinto capítulo presenta las conclusiones generales de la 

investigación, resumiendo los hallazgos más relevantes en cada una de las tres perspectivas: 

teórica, empresarial y de turistas. Asimismo, se ofrecen recomendaciones prácticas para 

mejorar la sostenibilidad en el sector turístico y se destacan futuras líneas de investigación. 

Ilustración 4. Estructura de la Tesis Doctoral. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL GENERAL 

En este capítulo se exploran los dos pilares fundamentales de la Tesis Doctoral: la 

sostenibilidad y la ciencia de datos, proporcionando una base teórica para entender cómo se 

relacionan e integran en el ámbito del turismo. Para ello, el presente capítulo se ha estructurado 

en tres apartados y subapartados. En primer lugar, se brinda una introducción a la sostenibilidad 

y su relación con el turismo, abordando conceptos clave como el desarrollo sostenible, la 

sostenibilidad turística, sus dimensiones y los actores fundamentales implicados en el sector. En 

segundo lugar, se presentan las principales nociones de la ciencia de datos, su diferencia con la 

inteligencia artificial, los tipos de análisis y las fases del proceso. Además, se exploran las 

aplicaciones del big data y la ciencia de datos en el sector turístico. Finalmente, se exponen las 

conclusiones clave que servirán de orientación para los estudios teóricos y empíricos de la 

investigación. 

1. Sostenibilidad y turismo 

1.1. Diferencia entre el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad 

La creciente preocupación por los límites planetarios y la escasez de los recursos naturales 

(Sudhir & Amartya, 2000) ha impulsado a lo largo de las últimas décadas, una evolución y 

expansión de los términos “sostenibilidad” y “desarrollo sostenible”. Ambos términos reflejan 

un cambio de paradigma que sustituye el enfoque sociopolítico del desarrollo económico 

neoliberal por uno sostenible (Mihalic, 2024). La transición de un modelo de crecimiento 

ilimitado a uno de desarrollo sostenible ha generado cambios tanto en políticas y prácticas 

empresariales, como nuevas iniciativas y conceptos en busca de un equilibrio entre aspectos 

económicos, ambientales y sociales. 

La definición de desarrollo sostenible acuñada por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1987 en el “Informe Brundtland” o “Nuestro 

Futuro Común” es ampliamente reconocida y con gran aceptación internacional. La Comisión lo 

define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

satisfacción de las futuras generaciones (WCED, 1987). Sin embargo, la ambigüedad inherente 

de la definición permite que una amplia gama de intereses la respalde, pero también facilita que 

su aplicación práctica sea evitada o distorsionada, generando desafíos en su implementación 

efectiva (Butler, 2018). Diesendorf (2000) también critica parcialmente la definición de la 

Comisión y propone otra en su lugar: “El desarrollo sostenible comprende tipos de desarrollo 

económico y social que protegen y mejoran el entorno natural y la equidad social” (p. 3). En esta 
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definición, el autor incluye explícitamente como aspectos primarios, tanto la protección y 

mejora del entorno natural, como la equidad social. 

En la literatura y en diversos sectores de la sociedad, es común observar una tendencia 

generalizada del uso indiscriminado de los conceptos “sostenibilidad” y “desarrollo sostenible”. 

Sin embargo, algunos autores afirman que la confusión entre los términos puede derivarse en 

una falta de claridad en el discurso, así como la formulación e implementación de políticas o 

prácticas ineficaces (Diesendorf, 2000; Hector et al., 2014; Ruggerio, 2021). Hector et al. (2014) 

exploran los conceptos desde sus fundamentos filosóficos, estableciendo dos posiciones 

fundamentales. La primera posición de preservación ambiental, asociada con la sostenibilidad, 

valora la naturaleza por su propio derecho, defendiendo la protección de los ecosistemas y la 

biodiversidad para reconocer la interdependencia de todas las especies. La segunda posición de 

conservación prudencial, referente al desarrollo sostenible, tiende a valorar la naturaleza 

principalmente en términos de su utilidad para los seres humanos, destacando la utilidad de los 

recursos naturales y considerando la relación con la naturaleza importante solo si beneficia a los 

humanos. 

Esto sugiere que la sostenibilidad se centra en un estado ideal de equilibrio entre humanos 

y naturaleza, integrando componentes sociales, económicos, políticos, culturales y ecológicos, y 

sus interrelaciones (Diesendorf, 2000; Hector et al., 2014; Ruggerio, 2021). Mientras que el 

desarrollo sostenible se refiere a los procesos y estrategias que se implementan para alcanzar 

ese estado u objetivo de la sostenibilidad, a menudo desde una perspectiva más centrada en los 

intereses humanos (Diesendorf, 2000; Hector et al., 2014). 

1.2. El concepto de turismo sostenible 

En el ámbito del turismo, la aplicación de los principios del desarrollo sostenible dio origen 

al paradigma del desarrollo turístico sostenible o turismo sostenible (Butler, 2018). Sin embargo, 

en la literatura turística previa al uso oficial del término desarrollo sostenible introducida por el 

“Informe Brundtland” ya se reflejaba una preocupación por los principios que lo definen. 

Investigaciones como las de Rosenow & Pulsipher (1979) y los modelos teóricos de Butler (1980), 

Stankey (1973) y Tivy (1973) revelan que el concepto de turismo sostenible estaba emergiendo, 

enfocándose en la preservación, la capacidad de carga y la educación de los turistas. En la Tabla 

2 se presentan algunas nociones de la definición de turismo sostenible. 
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Tabla 2. Principales nociones del concepto de turismo sostenible. 

Autor Nociones del concepto de turismo sostenible 

Eber (1992) Turismo e infraestructuras asociadas que tanto en el presente como 

en el futuro operan respetando la capacidad natural de 

regeneración y mantienen la productividad futura de los recursos 

naturales; reconocen y valoran la aportación de las personas, 

comunidades, costumbres y estilos de vida locales a la experiencia 

turística; aseguran que estas comunidades locales participen 

equitativamente en los beneficios económicos generados (p. 3). 

World Tourism 

Organization (1993) 

Actividad turística que satisface las necesidades de los turistas 

actuales y las regiones anfitrionas mientras se protege y mejoran las 

oportunidades para el futuro (p. 7). 

Butler et al. (1993) El turismo que se desarrolla y mantiene en un área específica 

(comunidad o un entorno natural), de una manera y a una escala 

que garantizan su viabilidad, durante un período indefinido y no 

degrada ni altera el medio ambiente (humano y físico). Al hacerlo, 

se asegura que el turismo no obstaculice el desarrollo exitoso y el 

bienestar de otras actividades y procesos que también dependen de 

ese entorno (p. 99). 

Payne (1993) El turismo sostenible debe ser capaz de aumentar las opciones 

económicas disponibles para las personas, sin afectar de forma 

negativa la estructura de la actividad económica existente. No debe 

interferir con las formas actuales de organización social y debe 

respetar los límites establecidos por las comunidades ecológicas (p. 

154-155). 

Woodley (1993) El turismo sostenible en los parques (y otras zonas) debe definirse 

principalmente en términos de ecosistemas sostenibles (p. 94). 

Countryside 

Commission (1995) 

Turismo que es capaz de sostener las economías locales sin 

perjudicar el medio ambiente del que depende (p. 2). 

Bramwell et al. (1996) Aquel que se desarrolla rápidamente, contemplando la capacidad 

actual de alojamiento, la población local y el medio ambiente. Es la 

actividad turística que respeta el medio ambiente y no contribuye a 
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Autor Nociones del concepto de turismo sostenible 

su propia desaparición, especialmente en zonas saturadas. Además, 

el turismo sostenible es un turismo responsable (p. 10-11). 

Hunter (1997) El turismo sostenible debe ser entendido como un paradigma 

adaptativo con un enfoque flexible que puede ajustarse a las 

circunstancias específicas de cada destino, las necesidades de las 

comunidades locales y debe integrar las preocupaciones 

ambientales, sociales y económicas de manera holística. 

Butler (1999) El turismo sostenible requiere un equilibrio entre los tres pilares 

fundamentales de la sostenibilidad: ambiental, social y económico. 

Bramwell et al. (2017) Se considera una orientación normativa que busca redirigir los 

sistemas sociales y comportamientos hacia un desarrollo sostenible 

integral, incluyendo aspectos sociales, culturales, económicos, 

políticos y ambientales. 

World Tourism 

Organization (2019) 

Turismo que tiene en cuenta las consecuencias actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de visitantes, la industria, el entorno y las comunidades 

anfitrionas (p. 72). 

Fuente: Elaboración propia basada en los autores. 

Como se observa en la Tabla 2, el concepto de turismo sostenible ha evolucionado a lo largo 

del tiempo para adoptar un enfoque más holístico y equilibrado entre los aspectos sociales, 

ambientales y económicos. Inicialmente, el concepto comenzó enfocándose en el respeto a la 

capacidad natural del entorno y la participación de las comunidades locales (Eber, 1992). La 

Organización Mundial del Turismo (1993) introdujo la idea de satisfacer las necesidades de los 

turistas y las regiones anfitrionas, mientras que autores como Butler et al. (1993) añadieron la 

importancia de la viabilidad a largo plazo y el equilibrio con otras actividades económicas. Payne 

(1993) profundizó en la dimensión económica, centrándose en la necesidad de aumentar las 

oportunidades para las personas, sin perjudicar la estructura existente. Sin embargo, Woodley 

(1993) extendió y aplicó la definición a áreas específicas como parques naturales. La Countryside 

Commission (1995) y Bramwell et al. (1996) aportaron perspectivas adicionales, destacando la 

importancia de sostener las economías locales y la necesidad de un desarrollo rápido pero 

responsable, especialmente en zonas saturadas. 
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A finales de los 90, autores como Hunter (1997) y Butler (1999) argumentaron que el 

turismo sostenible requería un equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad (ambiental, 

social y económico). Hunter (1997) abogó por un enfoque adaptativo y flexible, en el que el 

turismo sostenible se ajusta tanto al contexto y circunstancias de cada destino, como a las 

necesidades de las comunidades locales. Bramwell et al. (2017) señala que el turismo sostenible 

se puede considerar como una orientación normativa hacia un desarrollo sostenible integral, 

contemplando aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales. La definición 

más reciente de la Organización Mundial del Turismo (2019) consolida la evolución conceptual 

del turismo sostenible, integrando las dimensiones económicas, sociales y medioambientales, y 

extendiendo su alcance temporal para considerar las consecuencias actuales y futuras. Esta 

definición contempla varios actores de la actividad turística, buscando satisfacer las necesidades 

de turistas, la industria, el medio ambiente y las comunidades locales. 

Esta evolución refleja un concepto cada vez más completo y multidimensional del turismo 

sostenible, resaltando la creciente preocupación por los impactos económicos, sociales y 

ambientales. Sin embargo, diversos académicos han debatido ampliamente las limitaciones de 

la conceptualización del término (Butler, 1999; Espiner et al., 2017; C. Hunter, 1997; Miller & 

Torres-Delgado, 2023; Weaver, 2007; Wheeller, 2007; S. Zhang & Chan, 2020) señalando la 

necesidad de una definición más precisa, así como la falta de claridad en los impactos locales 

versus globales, la duración de la sostenibilidad, los beneficiarios específicos, los objetivos de 

sostenibilidad, las medidas e indicadores concretos para evaluar su desarrollo. Esto sugiere que 

el concepto de turismo sostenible es dinámico y se encuentra en constante evolución, reflejando 

la naturaleza compleja y cambiante de los desafíos globales que enfrenta la actividad turística. 

Por ende, es necesario una revisión y actualización continua de los conocimientos teóricos y las 

aplicaciones prácticas del turismo sostenible. De acuerdo con Miller & Twining-Ward (2005), una 

comprensión conceptual sólida y un marco teórico conciso pueden promover cambios 

coherentes, reduciendo la ambigüedad tanto en debates académicos como en la formulación 

de políticas y prácticas empresariales. 

Tras explorar el concepto de turismo sostenible como una aplicación práctica del desarrollo 

sostenible, es importante analizar los enfoques e interpretaciones tanto del turismo sostenible, 

como de la sostenibilidad en turismo y destinos, dado que en la literatura es común que los 

términos sostenibilidad y turismo sostenible se utilicen indistintamente, como si fueran 
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sinónimos. Ambos términos han ganado un protagonismo en las discusiones académicas y 

estrategias de desarrollo turístico a nivel mundial (Serrano et al., 2019). 

1.3. La sostenibilidad en el contexto turístico 

En el sector del turismo, la sostenibilidad adquiere una relevancia significativa, puesto que 

se derivan impactos positivos y negativos en el planeta y la sociedad. Por un lado, se crea empleo 

y se incrementa la calidad de vida de las personas, mientras que por otro, se genera un alto uso 

de recursos naturales, una gran acumulación de residuos y elevados niveles de contaminación 

(Henderson, 2007). Estudios previos (Bramwell et al., 2017; Ruhanen et al., 2015; Sharpley, 

2020) evidencian una transición en la literatura turística sobre sostenibilidad. Inicialmente, los 

académicos se dedicaban principalmente a desarrollar y comprender los principios teóricos. Sin 

embargo, el enfoque actual destaca la importancia de aplicar esos principios teóricos a la 

práctica, con la participación de los stakeholders. Es decir, la literatura en turismo sobre 

sostenibilidad ha evolucionado desde una etapa de desarrollo teórico hacia una fase donde se 

busca aplicar esos conocimientos de manera práctica, involucrando a diversas partes 

interesadas para asegurar un enfoque integral y colaborativo. 

Como se discutió previamente, a pesar de la evolución del turismo sostenible a lo largo del 

tiempo, este concepto continúa presentando limitaciones que fomentan la discusión académica 

y diversas interpretaciones. De acuerdo con Coccossis (1996) el turismo en el contexto del 

desarrollo sostenible puede interpretarse de cuatro formas: 1) Perspectiva sectorial, 

enfocándose en la sostenibilidad económica del turismo; 2) Perspectiva ecológica, que resalta 

la necesidad de un turismo respetuoso con el medio ambiente; 3) Perspectiva de viabilidad a 

largo plazo, reconociendo la importancia de la competitividad de los destinos turísticos; 4) 

Perspectiva estratégica, que integra el turismo como parte de una estrategia más amplia de 

desarrollo sostenible, abarcando tanto el entorno físico como el humano. Estas perspectivas 

sugieren que el sector turístico fomenta el desarrollo económico y social, sin dañar el medio 

ambiente. Además, resaltan la importancia de la viabilidad a largo plazo de los destinos turísticos 

y su competitividad. Las cuatro perspectivas no son excluyentes, por el contrario, son 

complementarias y sinérgicas. El desafío futuro radica en implementar políticas y prácticas que 

armonicen estas perspectivas, creando un modelo de turismo que sea económicamente 

rentable y ecológicamente responsable, y que a su vez, también contribuya al bienestar a largo 

plazo de las comunidades locales y la sociedad en general. 
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Por su parte, Butler (1999) argumenta que la diferencia entre turismo sostenible y turismo 

desarrollado con principios de desarrollo sostenible radica en el enfoque y la aplicación de cada 

concepto. Para el autor, el turismo sostenible es un tipo de turismo que se mantiene viable en 

un área durante un período indefinido sin degradar el entorno. En cambio, el concepto de 

turismo desarrollado con principios de desarrollo sostenible es más amplio y se refiere a la 

planificación y desarrollo del turismo que considera la sostenibilidad ambiental, social y 

económica. La distinción que realiza Butler (1999) permite identificar dos perspectivas. Una 

sectorial, asociada al turismo sostenible, enfocándose principalmente en la sostenibilidad de la 

actividad turística en sí misma. Otra, holística, de desarrollo sostenible, en la que se integran las 

tres dimensiones de la sostenibilidad en la planificación y desarrollo de cualquier actividad, 

incluido el turismo. En otras palabras, se manifiesta un enfoque holístico de la sostenibilidad en 

el contexto turístico, mediante el proceso de desarrollo sostenible que incluye la gestión y 

planificación de la actividad turística. 

Por consiguiente, a efectos de esta Tesis Doctoral se explora la sostenibilidad del turismo 

desde un enfoque holístico y centrado en grupos de interés. La sostenibilidad turística se puede 

entender como el equilibrio entre los beneficios obtenidos del turismo y los costes 

socioculturales, ambientales y económicos que implica su desarrollo. Es decir, los beneficios 

deben superar los impactos negativos en la sociedad, la cultura, el medio ambiente y la 

economía local (Butler, 2005; Butowski, 2019). Ng et al. (2017) afirman que la sostenibilidad 

(objetivo final) se alcanza cuando todas las partes interesadas realizan contribuciones positivas 

en los ámbitos social, ambiental y económico. Igualmente, se reconoce la importancia de la 

sostenibilidad de un destino turístico para mejorar su competitividad y viabilidad a largo plazo, 

como argumentan varios académicos (Butowski, 2019; Coccossis, 1996; Rahmadian et al., 2022). 

Rahmadian et al. (2022) afirman que el objetivo clave de la sostenibilidad en un destino turístico 

es la capacidad de fomentar la revisita y al mismo tiempo fomentar la preservación de las 

características sociales, culturales y económicas del lugar, protegiendo el medio ambiente. 

1.4. Dimensiones de la sostenibilidad en el turismo 

La sostenibilidad es percibida como un constructo multidimensional. Como se ha 

mencionado previamente, en turismo se destacan tres dimensiones clave interrelacionadas: 

ambiental, social (o sociocultural) y económica. Esto significa que un cambio en una puede 

afectar a las otras. Por ejemplo, un impacto ambiental negativo puede afectar la cultura local y 
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la economía, y viceversa. Por esta razón, es esencial que el turismo busque un equilibrio entre 

estos aspectos para lograr una sostenibilidad efectiva. 

Sin embargo, en la literatura se han explorado diferentes enfoques que integran diversas 

dimensiones (ver Tabla 3). McCool (1995) especificó tres dimensiones sostenibles en el contexto 

turístico. La dimensión ambiental refleja la necesidad de que los recursos naturales y su entorno 

en los destinos turísticos no cambien significativamente debido al turismo. Es decir, los impactos 

ambientales deben ser controlados para mantener la integridad del ecosistema. La dimensión 

social se enfoca en mantener la estabilidad cultural y social de las comunidades locales, 

protegiendo las tradiciones, orden social y estructuras de las comunidades existentes. Por su 

parte, la dimensión económica garantiza la igualdad de oportunidades laborales, genera 

empleos de calidad, y fomenta precios de bienes y servicios razonables, beneficiando la 

estabilidad económica de la comunidad. 

Algunos autores han demostrado que la sostenibilidad puede ser una fuente de ventaja 

competitiva para empresas y destinos turísticos. Por ejemplo, Martínez & Rodríguez del Bosque 

(2014) confirman que las dimensiones económica, social y ambiental contribuyen a una imagen 

corporativa positiva y crean un efecto mediador que fortalece la reputación de las empresas 

hoteleras de España. Iniesta-Bonillo et al. (2016) analizan cómo la sostenibilidad percibida por 

los visitantes en un destino turístico influye en su valoración y satisfacción con el viaje. Los 

resultados confirman que la sostenibilidad, compuesta por las tres dimensiones económicas, 

socioculturales y ambientales, es clave para desarrollar destinos competitivos y mejorar la 

satisfacción de los turistas. 

Otro enfoque sugiere incluir una cuarta dimensión política, dado que podría disminuir la 

brecha entre la comprensión conceptual del turismo sostenible y su aplicación práctica. Ritchie 

& Crouch (2003) y Mihalič et al. (2016) argumentan que un entorno político bien desarrollado y 

una gobernanza efectiva de destino, son esenciales para implementar prácticas de turismo 

sostenible y mejorar la satisfacción de los residentes con el desarrollo turístico. Esta dimensión 

puede abarcar aspectos como el poder, la autoridad y la toma de decisiones en el ámbito del 

turismo. 

De manera similar al enfoque anterior, aunque no necesariamente idéntico, otros 

académicos se han centrado en cuatro dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, económica, 

sociocultural e institucional (Cottrell et al., 2013; Cottrell & Vaske, 2006; Huayhuaca et al., 2010; 

Jasrotia et al., 2023). Desde este enfoque, la sostenibilidad institucional se puede entender 
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como la capacidad del gobierno o las instituciones para gestionar recursos, establecer marcos 

legales, aumentar la seguridad, y fomentar la responsabilidad tanto de la comunidad local como 

de los turistas, contribuyendo al desarrollo integral y al manejo adecuado del destino (Jasrotia 

et al., 2023). Autores como Cottrell & Vaske (2006), Huayhuaca et al. (2010) y Cottrell et al. 

(2013) revelan que las cuatro dimensiones predicen significativamente la satisfacción de los 

residentes con el desarrollo del turismo sostenible y que deberían considerarse en la 

planificación y evaluación de la actividad turística. Por otro lado, Jasrotia et al. (2023) examinan 

cómo las cuatro dimensiones afectan a la satisfacción de los turistas, demostrando que las 

dimensiones ambiental, sociocultural e institucional tienen una relación positiva con ella. 

Con el objetivo de abarcar una visión más completa, varios autores han considerado hasta 

siete dimensiones de sostenibilidad (Agyeiwaah et al., 2017; Bramwell et al., 1996). Agyeiwaah 

et al. (2017) a través de un análisis exhaustivo de la literatura existente sobre sostenibilidad en 

el turismo, identifican cuatro dimensiones centrales (económica, ambiental, social y cultural) y 

tres periféricas (política, gerencial y tecnológica). Las centrales, se alinean con la teoría del 

“Triple Bottom Line” (TBL) (Elkington & Rowlands, 1999), donde los aspectos sociales se dividen 

en impactos en la sociedad y la cultura, promoviendo un desarrollo turístico sostenible. Las 

dimensiones periféricas son relevantes, pero pueden generar dos inconvenientes. Primero, 

desviar la atención de los elementos esenciales de la sostenibilidad (económica, ambiental, 

social y cultural). Segundo, fomentar la falta de responsabilidad personal, justificando la inacción 

de algunos actores involucrados. 

Tabla 3. Dimensiones de la sostenibilidad en el turismo. 

Dimensiones Autores 

Tres Económica, Sociocultural y 

Ambiental. 

McCool (1995); Donohoe (2011); Martínez & 

Rodríguez del Bosque (2014); Stylos & 

Vassiliadis (2015); Iniesta-Bonillo et al. (2016); 

Mihalic (2020); Santos et al. (2022) 

Cuatro Económica, Sociocultural, 

Ambiental y Política. 

Ritchie & Crouch (2003); Mihalič et al. (2016) 

 

Cuatro Económica, Sociocultural, 

Ambiental e Institucional. 

Cottrell & Vaske (2006); Shen & Cottrell (2008); 

Cottrell et al. (2013); Huayhuaca et al. (2010); 

Jasrotia et al. (2023); Trišić et al. (2024); Ristić 

et al. (2024) 
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Dimensiones Autores 

Siete Ambiental, Cultural, Política, 

Económica, Social, Gerencial y 

Gubernamental. 

Bramwell et al. (1996) 

Siete Económica, Social, Ambiental, 

Cultural, Política, Gerencial (o 

Institucional) y Tecnológica. 

Agyeiwaah et al. (2017) 

Fuente: Elaboración propia basada en los autores. 

En definitiva, los anteriores enfoques multidimensionales reflejan la importancia de 

considerar diferentes aspectos para comprender y abordar la sostenibilidad en el turismo de 

manera integral. Las dimensiones se interconectan y deben ser consideradas en conjunto para 

lograr un turismo verdaderamente sostenible, ya que cambios en una dimensión pueden influir 

en las otras. En el cuarto capítulo de la Tesis Doctoral, “Discurso de los turistas sobre 

sostenibilidad: insights a partir de reseñas en línea de atracciones turísticas rurales y urbanas de 

España” (página 145), se examina la sostenibilidad desde sus cuatro dimensiones centrales 

(económica, social, ambiental y cultural) para fomentar el desarrollo turístico sostenible 

(Agyeiwaah et al., 2017). Además, este enfoque permite destacar la dimensión cultural de 

manera individual, subrayando su importancia para el turismo. 

1.5. Destino turístico y sostenibilidad 

En ocasiones, la actividad turística puede ser la principal fuente de desarrollo económico 

para muchos destinos. Baggio (2020b) expone que el destino turístico se considera una unidad 

esencial para entender y gestionar el fenómeno complejo y dinámico del turismo. Sin embargo, 

si el desarrollo turístico no se gestiona correctamente, puede generar grandes impactos 

negativos en el medio ambiente y en la comunidad local (Iniesta-Bonillo et al., 2016). La gestión 

de un destino para lograr el progreso social, económico y ambiental equilibrado requiere una 

estrategia que contemple principalmente los desafíos del entorno cambiante, tensiones 

internas de la competencia entre los actores involucrados, aumento continuo de visitantes y 

nuevos avances tecnológicos para la mejora continua (Baggio, 2020). Por consiguiente, la 

sostenibilidad es fundamental para asegurar el crecimiento y la competitividad de un destino 

turístico en el largo plazo (Mazanec et al., 2007). 
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Jovicic (2017) examina la evolución del concepto de destino turístico, resaltando que 

inicialmente, un destino se concebía como un área geográfica particular y debía cumplir con 

determinados criterios, tales como poseer atracciones turísticas, alojamientos y una red de 

transporte que permitiera el movimiento de las personas hacia, desde y dentro del destino 

(Howie, 2003). Sin embargo, este enfoque clásico fue criticado por no contemplar la cooperación 

entre los actores del destino ni el papel activo de los turistas, ignorando que los cambios en la 

demanda pueden conducir a cambios en la estructura del destino (Jovicic, 2017). Por ende, 

autores como Leiper (2000) y Baggio & Sainaghi (2011) han propuesto considerar un destino 

turístico como un sistema abierto y adaptable, en el que interactúan continuamente diferentes 

actores, como empresas, residentes, autoridades locales y turistas. Este nuevo enfoque permite 

captar mejor la complejidad y la interconexión de los actores que forman parte del destino 

turístico, así como la manera en que estos influyen y responden a los cambios internos y 

externos (Jovicic, 2017). 

1.6. Actores involucrados en la sostenibilidad turística 

Desde la perspectiva holística de la sostenibilidad en el turismo, autores como McIntosh et 

al. (1995) y Salee et al. (2022) identifican cuatro grupos de interés claves (ver Ilustración 5): 1) 

los residentes, que perciben el turismo como una fuente de beneficios (oportunidades de 

empleo) y desventajas (impactos negativos en la sociedad y medio ambiente); 2) los turistas, 

que buscan experiencias memorables y únicas; 3) las empresas, que proveen servicios y 

productos turísticos; y 4) el gobierno, que considera el turismo como una oportunidad para 

impulsar la economía local mediante la generación de mayores ingresos y empleos. 

Ilustración 5. Actores claves de la sostenibilidad en turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de McIntosh et al. (1995) y Salee et al. (2022). 
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1.6.1. Residentes 

El conjunto de actitudes, comportamientos y valores promovidos por una comunidad local 

o destino turístico puede ayudar a fortalecer la sostenibilidad ambiental y sociocultural. La 

literatura ha identificado este enfoque como cultura proturística (C. Y. Hsu et al., 2020; 

Rasoolimanesh et al., 2019). La participación activa de los residentes locales en la actividad 

turística puede influir de manera positiva y contribuir al desarrollo de un destino atractivo y 

acogedor para los turistas. En la literatura existen múltiples investigaciones que analizan las 

percepciones positivas y negativas de los residentes, sus reacciones al desarrollo turístico y los 

impactos generados (Farmaki et al., 2019). Asimismo, las estrategias actuales para planificar y 

desarrollar el turismo han considerado la perspectiva de este grupo de interés (H. S. C. Choi & 

Sirakaya, 2005; G. Kim et al., 2020). 

Se espera que los residentes tengan una visión más positiva de los impactos del turismo 

cuando perciben que los beneficios obtenidos son mayores que los costes asociados al 

desarrollo turístico (Ap, 1992) pero, cuando sucede lo contrario, los residentes tienden a percibir 

los impactos del turismo de manera negativa. Es decir, los costes asociados al desarrollo turístico 

superan los beneficios, lo que genera insatisfacción y oposición entre la comunidad local (Rockey 

& Lankford, 2012). 

1.6.2. Turistas 

Al momento de elegir un destino turístico, los viajeros buscan experiencias únicas y 

memorables a través de productos/servicios tangibles e intangibles (Torres-Delgado et al., 

2023). En consecuencia, su satisfacción se convierte en un aspecto muy relevante para la 

economía y la industria del turismo, puesto que aumenta la lealtad entre los turistas y abre 

nuevas oportunidades para el marketing de productos y servicios innovadores (Campón-Cerro 

et al., 2017). La satisfacción de los turistas depende de varios aspectos, incluyendo el paisaje, 

los sonidos del entorno, el ecosistema, la ubicación geológica y la actitud acogedora de los 

habitantes y las instituciones locales (Jiang et al., 2018). 

Gracias a la creciente concienciación sobre el cambio climático y los límites planetarios, cada 

vez más personas se preocupan por el turismo sostenible. Este aumento en la sensibilización ha 

llevado a un mayor interés en prácticas turísticas que minimicen el impacto ambiental, 

preserven los recursos naturales y apoyen a las comunidades locales. Por ejemplo, Berezan et 

al. (2013) demostraron que la sostenibilidad tiene un impacto positivo en la satisfacción de los 

huéspedes y su intención de regresar. Los resultados también mostraron que los huéspedes 
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apoyan las prácticas sostenibles de los hoteles (como el reciclaje) y no son percibidas como 

inconvenientes que pueden convertirse en factores de insatisfacción. 

Es relevante comprender la perspectiva sostenible de los turistas con el fin de fomentar 

comportamientos responsables y sensibilizar sobre las dimensiones económica, ambiental, 

social y cultural. Esto contribuye a minimizar los impactos negativos del turismo, atraer más 

turistas y mejorar la competitividad de los destinos (Palacios-Florencio et al., 2021). 

1.6.3. Empresas 

Desde el ámbito empresarial, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha representado 

históricamente una estrategia empresarial para gestionar aspectos sociales, económicos y 

ambientales (Montiel, 2008; Van Marrewijk, 2003). Sin embargo, en los últimos años se ha 

generado un “efecto halo” que no le permite desarrollar todo su potencial, dado que se asocia 

en mayor proporción con la filantropía o acciones sociales que buscan mejorar la imagen y la 

reputación corporativa (Andreu Pinillos et al., 2018). En su lugar, surge con fuerza el concepto 

de Sostenibilidad Corporativa (SC), dado que se considera una estrategia empresarial más útil 

(Andreu Pinillos et al., 2018). La SC va en línea con las expectativas y exigencias del mercado 

(Chaminade, 2020; Fernandes et al., 2022), debido a que se considera la aplicación práctica del 

concepto de “desarrollo sostenible” al ámbito empresarial. 

Las empresas turísticas demuestran una participación activa en la sostenibilidad, puesto 

que están interesadas por implementar avances tecnológicos que aporten un impacto positivo 

al medio ambiente y las comunidades locales. No obstante, se enfrentan a nuevos desafíos para 

cambiar el entorno y fomentar comportamientos más sostenibles en los turistas (Streimikiene 

et al., 2021). A pesar de que la integración de la RSC y SC en la gestión empresarial es de carácter 

voluntario, se consideran aspectos fundamentales para el desarrollo del negocio, imagen y 

proyección a largo plazo. Ambas aportan a las organizaciones múltiples beneficios, mejorando 

el rendimiento económico; la satisfacción de clientes; la reputación y legitimidad; la retención 

de talento; también minimizan los costes y los riesgos laborales o medioambientales (Berezan 

et al., 2013; González-Rodríguez et al., 2019; Martínez & Rodríguez del Bosque, 2014; Wut et al., 

2023). 

1.6.4. Gobierno 

La sostenibilidad de un destino depende de la participación y colaboración entre los 

diversos stakeholders, incluidos los organismos públicos (Mihalič et al., 2016b). El gobierno se 
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debe encargar de brindar las condiciones adecuadas para garantizar la sostenibilidad de un 

destino. Autores como Ferrer-Roca et al. (2020), Kapera (2018) y Vieira et al. (2016) señalan que 

los gobiernos pueden optar por el apoyo financiero y asesoramiento de empresas turísticas; 

promover el empleo de calidad en el sector; mejorar el vínculo entre el turismo y las políticas 

comerciales para fomentar el crecimiento local, nacional e internacional de las empresas 

turísticas; desarrollar directrices, políticas y procesos hacia la sostenibilidad; y exigir el 

cumplimiento de la legislación referente a sostenibilidad. Para lograr un desarrollo turístico 

sostenible es esencial que el gobierno desempeñe un liderazgo político, mediante el cual se 

implementen políticas y estrategias efectivas, contemplando la diversidad de destinos, 

actividades turísticas y distintos actores involucrados (Vieira et al., 2016). 

En la investigación de Ruhanen (2013) se detalla el rol intervencionista de los gobiernos en 

el turismo a lo largo del tiempo. En un principio, y motivados por el potencial económico de la 

actividad turística, los gobiernos invirtieron en infraestructura y promoción. Sin embargo, a 

medida que los efectos negativos del turismo comenzaron a ser más evidentes y se 

intensificaron las críticas contra la actividad turística, los gobiernos adoptaron un rol más activo 

en la planificación y regulación para controlar el desarrollo turístico y mitigar los impactos 

adversos. Específicamente, el rol de los gobiernos evolucionó de aspectos centrados únicamente 

en beneficios económicos hacia una gestión más holística, incluyendo impactos físicos y sociales. 

Esto está en línea con la expansión y adopción generalizada del concepto de desarrollo 

sostenible, fomentando prácticas que armonizan el crecimiento económico, la protección del 

medio ambiente y recursos naturales, así como el bienestar de la sociedad y los individuos. 

1.7. Turismo regenerativo 

El debate actual en torno a la sostenibilidad del turismo se ha desplazado hacia propuestas 

más innovadoras, como el turismo regenerativo. Aunque la sostenibilidad es esencial, ya no es 

suficiente para garantizar el bienestar humano a largo plazo, lo que hace imprescindible adoptar 

prácticas regenerativas que restauren la capacidad de los sistemas para satisfacer tanto las 

necesidades actuales como las futuras (Konietzko et al., 2023). Muñoz & Branzei (2021) 

conceptualizan la regeneración como aquella “capacidad de volver a dar existencia a algo” (p. 

509). Este proceso va más allá de la conservación o protección, enfocándose en una restauración 

activa que permite a un sistema restablecer su capacidad de autorregulación y evolución 

constante (Dias, 2019). Ateljevic (2020) subraya la urgencia de un cambio transformador en el 

sector turístico, orientado hacia la adopción de prácticas regenerativas para mitigar el cambio 
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climático y restaurar los ecosistemas. Estas prácticas pueden incluir la agricultura regenerativa, 

el uso de productos locales y la creación de experiencias turísticas transformadoras que 

conecten a los turistas con la naturaleza. 

Según Bellato & Pollock (2023), el turismo regenerativo tiene el potencial de transformar la 

industria, pero enfrenta obstáculos como la simplificación del concepto y la exclusión de 

conocimientos y prácticas locales debido al predominio de enfoques occidentales. Los enfoques 

neoliberales y extractivos predominan en la investigación turística, priorizando el crecimiento 

económico sobre el bienestar social y ambiental, y promoviendo la explotación de culturas, 

lugares y recursos en lugar de su cuidado o regeneración (Bellato et al., 2024). Por el contrario, 

el turismo regenerativo se basa en la teoría de sistemas vivos, la cual considera a las 

comunidades y empresas como componentes integrados dentro de un sistema socioecológico 

mayor (Dredge, 2022; Major & Clarke, 2022). En consecuencia, es fundamental reemplazar los 

enfoques occidentales por un paradigma que no solo integre diversas perspectivas y 

conocimientos locales e indígenas, sino que también promueva una relación armónica y de 

reciprocidad entre humanos y naturaleza (Bellato et al., 2024; Bellato & Pollock, 2023). 

A pesar de los grandes desafíos, el turismo regenerativo está despertando un interés 

creciente en la literatura académica. Según Corral-Gonzalez et al. (2023), este enfoque ha 

ganado atención, especialmente tras la pandemia de COVID-19, registrando un notable 

incremento en investigaciones desde 2020, con el 81% de las publicaciones realizadas a partir 

de ese año. Los autores identifican varios temas clave en este campo emergente: el “diseño 

regenerativo” como tema motor; “turismo sostenible” y “sostenibilidad” como temas básicos; y 

“viajes regenerativos” y “turismo esperanzador” como temas emergentes. Además, destacan 

otros temas de nicho como el “cambio climático” y el “turismo lento”. En definitiva, el turismo 

regenerativo es un campo de investigación emergente en constante crecimiento. 

Otro estudio relevante en este campo es el de Bellato et al. (2022), ya que desarrolla un 

marco conceptual para el turismo regenerativo, diferenciándolo del turismo sostenible al 

priorizar la generación de efectos netos positivos en los sistemas sociales y ecológicos. Los 

autores presentan un modelo estructurado en cinco dimensiones clave: mentalidad 

regenerativa (alinear el turismo con una visión ecológica), potencial inherente (potenciar las 

capacidades únicas de los lugares), capacidad sistémica (fortalecer los sistemas sociales y 

ecológicos), efectos del sistema (definir objetivos compartidos) y tareas y recursos (implementar 

herramientas colaborativas). Además, presentan siete principios prácticos, como incorporar una 
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visión ecológica, adoptar un pensamiento de sistemas vivos, potenciar el potencial único de los 

lugares, catalizar transformaciones sistémicas, promover la justicia cultural, crear comunidades 

regenerativas y fomentar la colaboración evolutiva. Este estudio ofrece una guía integral y 

práctica para avanzar en la implementación del turismo regenerativo. 

También es relevante destacar que Bellato et al. (2024) identifican dos campos clave para 

impulsar el turismo regenerativo: la ciencia de la sostenibilidad, que proporciona herramientas 

metodológicas robustas para avanzar hacia futuros regenerativos, y la investigación basada en 

conocimientos indígenas, que aporta enfoques alineados con la visión ecológica y facilita el 

cambio. Estos enfoques complementarios promueven un paradigma regenerativo inclusivo y 

sostenible. Por lo tanto, estudios que exploren las posibles contribuciones de estas 

metodologías serían fundamentales para el avance del turismo regenerativo. En este sentido, el 

análisis de la sostenibilidad turística desarrollado en esta Tesis Doctoral resulta relevante y 

contribuye en esta línea. 

2. Nuevos enfoques para analizar la sostenibilidad turística: Ciencia de datos y big data 

2.1. Ciencia de datos en la investigación 

En la actual era digital, el volumen de datos crece exponencialmente, lo que hace 

imprescindible su procesamiento, análisis y transformación en información útil para la toma de 

decisiones (George et al., 2014; Janssen et al., 2017). La gestión de los datos se presenta como 

un reto que empresas, universidades y todo tipo de organizaciones deben enfrentar y asumir, 

dado que estos se consideran la “materia prima del siglo XXI” (Alonso-Arévalo, 2019). En este 

contexto, la ciencia de datos ha emergido como una oportunidad disruptiva en la investigación 

científica. Donoho (2017) analiza su evolución a lo largo de medio siglo, iniciando con la visión 

pionera de John Tukey, quien en su artículo “The Future of Data Analysis” de 1962 ya señalaba 

la necesidad de un enfoque más amplio en el análisis de datos. Específicamente, Tukey (1962) 

identificó cuatro fuerzas impulsoras de la ciencia de datos: 1) el desarrollo de teorías 

estadísticas, 2) los avances en computadoras y dispositivos de visualización, 3) el aumento de la 

cantidad de datos disponibles, y 4) el enfoque cada vez mayor en la cuantificación en diversas 

disciplinas, mediante el uso de métodos cuantitativos para abordar problemas y tomar 

decisiones basadas en datos. Esta visión revolucionaria en su momento marcó un cambio radical 

al redefinir la estadística, pasando de ser una disciplina abstracta dentro de las matemáticas a 

convertirse en una herramienta esencial para el análisis aplicado y la toma de decisiones basada 

en datos en distintas áreas de conocimiento. 
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Otro estudio que constituye un excelente punto de partida y que resulta particularmente 

relevante para comprender el proceso de la ciencia de datos es el de Fayyad et al. (1996). Este 

trabajo es clave, ya que el descubrimiento de conocimiento en bases de datos (Knowledge 

Discovery in Databases, KDD, en sus siglas en inglés) puede considerarse el precursor de lo que 

hoy se conoce como ciencia de datos. Los autores precisan que el KDD es el proceso de descubrir 

conocimiento útil a partir de datos, el cual se caracteriza por su naturaleza interdisciplinaria y 

constante evolución. A pesar de que el estudio de Fayyad et al. (1996) fue publicado antes de 

que el término “ciencia de datos” se popularizara, se destaca por su importante contribución a 

la literatura al puntualizar definiciones claves, describir métodos y establecer las fases del 

proceso KDD. 

Las fases del proceso KDD siguen siendo fundamentales y han sido adaptadas y expandidas 

en la literatura más reciente sobre ciencia de datos. La primera es la selección, que implica 

identificar y recolectar los datos relevantes que serán objeto de análisis. La segunda es el 

preprocesamiento, en la que se realiza una limpieza de los datos, eliminando patrones o 

elementos no informativos (símbolos, números, etc.), manejando valores faltantes y corrigiendo 

inconsistencias, con el objetivo de garantizar la calidad de la información. En la tercera fase de 

transformación, se optimizan los datos mediante la reducción de su dimensionalidad o la 

generación de representaciones adecuadas para el análisis. La cuarta fase de minería de datos 

es donde se aplican algoritmos específicos para descubrir patrones significativos, como 

clasificaciones, agrupamientos o asociaciones. En la última fase de interpretación y evaluación, 

se analizan y validan los patrones extraídos, asegurando que los resultados sean coherentes con 

los objetivos del estudio y generen información valiosa. 

El proceso KDD es interactivo e iterativo, puesto que en cada una de las fases el usuario 

interactúa y toma decisiones según el contexto u objetivos de análisis (qué datos seleccionar, 

qué algoritmos aplicar, cómo interpretar los resultados, etc.). En algunas ocasiones las fases del 

proceso no se llevan a cabo de forma secuencial, por lo que se requiere volver a pasos anteriores 

para ajustar o mejorar los análisis. Por ejemplo, después de aplicar un algoritmo de minería de 

datos, el usuario puede descubrir que es necesario limpiar mejor los datos o seleccionar otras 

variables más relevantes, lo que lo lleva a repetir esas fases. 

La evolución del KDD y otros enfoques clave han sido fundamentales en el desarrollo de la 

ciencia de datos, donde los estadísticos han desempeñado un papel crucial en la creación y 

difusión del término “ciencia de datos” (Cao, 2017). George et al. (2016) definen la ciencia de 
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datos como aquel campo interdisciplinario que integra la estadística, la minería de datos, el 

aprendizaje automático (o machine learning) y el análisis de información con el objetivo de 

extraer patrones, comprender mejor los datos y generar nuevos conocimientos a partir de 

grandes volúmenes de datos. Por su parte, Cao (2017) presenta tres definiciones de la ciencia 

de datos como resultado de su revisión minuciosa del campo, abarcando su concepto general o 

abstracto, su naturaleza interdisciplinaria y sus resultados tangibles en forma de productos de 

datos (Tabla 4). 

Tabla 4. Definiciones de la ciencia de datos por perspectivas. 

Perspectiva Definición de la ciencia de datos 

Definición de alto nivel 

(o general) 

“La ciencia de datos es la ciencia de los datos” o “la ciencia de datos 

es el estudio de los datos”. 

Definición disciplinaria La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que combina 

elementos de estadística, informática, matemáticas, comunicación 

y ciencias sociales para analizar, interpretar y extraer valor de los 

datos en diversos contextos. Su objetivo es convertir los datos en 

conocimiento útil para la toma de decisiones. 

Definición de producto 

de datos 

Un producto de datos es un resultado derivado de los datos, o que 

está impulsado por estos, y puede ser un descubrimiento, 

predicción, servicio, recomendación, conocimiento para la toma de 

decisiones, modelo, herramienta o sistema. Los productos de datos 

de valor definitivos son el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría 

y la decisión. 

Fuente: Cao (2017). 

2.2. Inteligencia artificial y ciencia de datos 

Para lograr una comprensión clara del campo de la ciencia de datos, es fundamental 

distinguirlo de la Inteligencia Artificial (IA) y sus subdisciplinas. Por tanto, en la Ilustración 6 se 

presentan los conceptos claves (Bishop, 2006; Cao, 2017; Goodfellow et al., 2016; Janiesch et 

al., 2021; Kok et al., 2009; Russell & Norvig, 2021). 
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Ilustración 6. Conceptos clave de inteligencia artificial y ciencia de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los autores: (Bishop, 2006; Cao, 2017; Goodfellow et al., 
2016; Janiesch et al., 2021; Kok et al., 2009; Russell & Norvig, 2021). 

Como se mencionó anteriormente, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario cuyo 

objetivo es interpretar los datos disponibles y descubrir relaciones ocultas y patrones. Para esto, 

emplea una variedad de herramientas y enfoques, uno de ellos es la IA, que hace referencia a la 

capacidad de los sistemas para resolver problemas complejos (Janiesch et al., 2021). Kok et al. 

(2009) puntualizan que la IA se enfoca en el desarrollo de sistemas computacionales que puedan 

llevar a cabo procesos de pensamiento comparables a los humanos, tales como aprender, 

razonar y autocorrección. Es decir, la IA abarca cualquier técnica que permite a las 

computadoras imitar el comportamiento humano, resolviendo tareas complejas de forma 

autónoma o con mínima intervención humana (Russell & Norvig, 2021). 

Dentro de la IA, se encuentra el machine learning (aprendizaje automático) y el deep 

learning (aprendizaje profundo). El primero, se enfoca en identificar y aprender, de forma 

automática, relaciones y patrones útiles a partir de los datos y experiencias previas (Bishop, 

2006). El segundo, suele superar a los modelos de machine learning más simples y a los enfoques 

tradicionales de análisis de datos en muchas aplicaciones. El deep learning utiliza redes 

neuronales artificiales profundas para aprender características complejas a partir de grandes 

conjuntos de datos, con mínima intervención humana (Janiesch et al., 2021). 

2.3. Tipos de análisis en ciencia de datos 

Dentro de la evolución del campo de la ciencia de datos, Cao (2017) identifica la 

consolidación de tres tipos de análisis avanzados que representan un cambio en el tratamiento 
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de datos (Ilustración 7). En primer lugar, la analítica descriptiva se centra en descubrir 

conocimiento oculto de datos correspondientes a eventos pasados o actuales, mediante 

herramientas y algoritmos preconfigurados. En segundo lugar, surge la analítica predictiva, que 

emplea algoritmos de aprendizaje automático y modelos estadísticos avanzados para 

pronosticar eventos futuros. Finalmente, la analítica prescriptiva representa el estado más 

avanzado, proporcionando recomendaciones óptimas para la toma de decisiones. Se desarrollan 

algoritmos y herramientas personalizadas para comprender profundamente los datos y las 

necesidades específicas. 

Ilustración 7. Tipos de análisis en ciencia de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cao, 2017). 

Esta progresión desde lo descriptivo hasta lo prescriptivo refleja un claro aumento en la 

complejidad y el valor añadido de los análisis de ciencia de datos, así como un cambio de 

enfoque desde la comprensión del pasado hacia la orientación de acciones futuras. Cada uno de 

los análisis puede contribuir al ámbito académico y empresarial para una mejor toma de 

decisiones basada en datos. De acuerdo con George et al. (2016) el uso de la ciencia de datos en 

la investigación puede proporcionar respuestas más precisas a preguntas teóricas existentes y 

permite la formulación de nuevas preguntas con un alcance más amplio a partir de grandes 

volúmenes de datos. 
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Concretamente, esta investigación adopta un enfoque de ciencia de datos, combinando 

análisis descriptivos y predictivos tanto para el estudio teórico (capítulo 2, página 71) como para 

el empírico (capítulos 3 y 4, páginas 99 y 145, respectivamente). El análisis descriptivo se centra 

en caracterizar y resumir los patrones y tendencias existentes en los datos recopilados, mientras 

que el análisis predictivo emplea técnicas avanzadas de modelado estadístico y aprendizaje 

automático para descubrir relaciones ocultas entre variables. 

2.4. Fases del proceso de ciencia de datos 

El proceso de ciencia de datos se compone de varias fases clave que van desde la recolección 

de datos hasta su análisis o interpretación. El estudio de Ramasamy et al. (2023) sintetiza 

diversas actividades del flujo de trabajo de ciencia de datos propuestas en estudios previos, que 

pueden aplicarse en diferentes contextos, incluidas las empresas. En la primera fase de 

obtención y preparación de los datos, se recopilan y organizan para que sean aptos para su uso. 

Luego, en la fase de preprocesamiento, los datos se limpian y transforman para corregir 

problemas como valores faltantes o inconsistentes. La ingeniería de características es la tercera 

fase, en la cual se crean o ajustan variables para optimizar el rendimiento de los modelos. 

Posteriormente, en la cuarta fase de modelado, se construyen y ajustan algoritmos para analizar 

los datos y hacer predicciones. La siguiente fase de visualización permite que los resultados del 

modelo se interpreten de forma correcta. Finalmente, en la fase de despliegue el modelo puede 

ser implementado o aplicado para la toma de decisiones o la automatización de tareas. Cabe 

resaltar que, al igual que en el proceso KDD, estas fases no necesariamente siguen una secuencia 

lineal, dado que pueden formar parte de un proceso iterativo y cíclico. 

Garijo et al. (2014) identifican un conjunto similar de actividades vinculadas a los datos 

dentro de los flujos de trabajo científico. Estos flujos constituyen una secuencia estructurada de 

pasos o tareas diseñadas para realizar un experimento computacional o un análisis científico de 

manera automatizada y replicable. Las fases claves detalladas son: 1) La preparación de datos, 

que incluye combinar, filtrar y transformar la información para posteriores análisis. 2) El análisis 

de los datos para obtener resultados científicos significativos. 3) La limpieza de datos para 

corregir errores (o inconsistencias) y mejorar la calidad de los datos. 4) El movimiento, donde 

los datos son transferidos a herramientas externas y recuperados para continuar el análisis. 5) 

La recuperación de datos involucra obtener información de bases de datos externas, integrando 

múltiples fuentes en el análisis. 6) La visualización implica generar visualizaciones, como gráficos 
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y tablas, para facilitar la interpretación de los resultados y comunicar los hallazgos de manera 

efectiva. 

En la misma línea, George et al. (2016) proponen una guía con desafíos y soluciones a los 

que se pueden enfrentar los investigadores, abordando cinco aspectos clave de la ciencia de 

datos: recolección, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de datos. Asimismo, 

Labrinidis & Jagadish (2012) puntualizan que el proceso de extracción de información a partir de 

big data, se divide en dos subprocesos clave: gestión de datos y análisis. La gestión de datos 

encierra actividades como la recolección, almacenamiento, organización y preparación de los 

datos, con el objetivo de asegurar que estén en las condiciones adecuadas para ser analizados. 

Luego, el subproceso de análisis emplea técnicas avanzadas, como algoritmos de minería de 

datos y métodos estadísticos, para extraer patrones e información relevante a partir de los datos 

procesados. 

Tomando en cuenta estudios previos sobre ciencia de datos y big data (Fayyad et al., 1996; 

Gandomi & Haider, 2015; Garijo et al., 2014; George et al., 2016; Kwon, 2023; Labrinidis & 

Jagadish, 2012; Manning et al., 2009; Nikolay et al., 2011; Ramasamy et al., 2023; Varian, 2014), 

se pueden establecer varias fases fundamentales en el proceso de la ciencia de datos como 

metodología de investigación científica, las cuales guiarán el desarrollo de cada uno de los 

objetivos específicos de la presente Tesis Doctoral (Ilustración 8). 
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Ilustración 8. Fases de la ciencia de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en los autores: (Fayyad et al., 1996; Gandomi & Haider, 2015; Garijo 
et al., 2014; George et al., 2016; Kwon, 2023; Labrinidis & Jagadish, 2012; Manning et al., 2009; Nikolay 

et al., 2011; Ramasamy et al., 2023; Varian, 2014). 

Primero, se recopilan los datos de diversas fuentes, incluyendo APIs, bases de datos y web 

scraping. Luego, en el preprocesamiento, estos datos se limpian y organizan, eliminando errores 

y preparándolos para su uso. En el tercer paso de exploración de datos se lleva a cabo un análisis 

preliminar detallado, utilizando visualizaciones para comprender distribuciones y relaciones 

entre variables. Después, se usan técnicas avanzadas como minería de texto, análisis de 

regresión y aprendizaje no supervisado, permitiendo extraer patrones y conocimientos de los 

datos. Por último, la fase de interpretación de resultados se centra en evaluar el rendimiento 

del modelo mediante métricas apropiadas, visualizar los resultados de manera efectiva y validar 

la capacidad de generalización del modelo. 

2.5. Análisis de grandes volúmenes de datos: Big data 

En ocasiones, los términos “ciencia de datos” y “big data” pueden ser utilizados de manera 

indistinta, lo cual puede llevar a confusión. Sin embargo, algunos autores como George et al. 

(2016) y Cao (2017) enfatizan en la diferencia entre ambos conceptos, debido a que están 

interrelacionados, pero son distintos. El big data hace referencia a grandes y complejos 
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conjuntos de datos generados por tecnologías modernas, que desafían las capacidades de 

procesamiento tradicionales. Mientras que la ciencia de datos abarca un campo más amplio que 

incluye el manejo de grandes volúmenes de datos, su análisis, interpretación y aplicación para 

obtener conocimientos. Es decir, la ciencia de datos desarrolla modelos para capturar, visualizar 

y analizar los patrones subyacentes en el big data. 

Laney (2001) fue uno de los primeros en introducir el marco de las “tres V” (volumen, 

variedad y velocidad) para describir las características del big data. A continuación, se presentan 

cada una de estas, tomando como referencia el trabajo de Gandomi & Haider (2015): 

• El volumen hace referencia a la magnitud de los datos o cantidades de datos que 

superan la capacidad de las herramientas de software tradicionales. Esta característica 

es relativa porque varía en función del momento y del tipo de datos. Lo que actualmente 

se considera big data podría no serlo en el futuro debido al constante avance en las 

capacidades de almacenamiento y procesamiento. Asimismo, el tipo de datos influye en 

cómo se percibe el volumen, debido a que dos conjuntos de datos con el mismo tamaño 

pueden requerir tecnologías de gestión diferentes (por ejemplo, tablas o videos). 

• La variedad abarca los diferentes tipos y formatos en los que los datos se presentan 

(Ilustración 9). Estos pueden ser datos estructurados, como los que se encuentran en 

bases de datos tradicionales, o no estructurados, como texto, imágenes, videos y datos 

de redes sociales. También existen datos semiestructurados, como los archivos XML o 

JSON, que no se ajustan completamente a un formato rígido, pero contienen alguna 

organización. Esta heterogeneidad exige diferentes enfoques y tecnologías para 

almacenar, preprocesar y analizar los datos, ya que cada tipo de información puede 

requerir condiciones específicas de procesamiento. 

• La velocidad describe la rapidez con la que los datos se generan, transmiten y procesan. 

Hoy en día los datos crecen de manera exponencial, gracias a las nuevas tecnologías 

como sensores, redes sociales y teléfonos inteligentes. Esta característica no solo 

implica la capacidad de capturar datos de manera continua, sino también de analizarlos 

en tiempo real o casi en tiempo real, para tomar decisiones rápidas y basadas en datos 

actualizados. 
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Ilustración 9. Tipos de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Más allá de las conocidas tres V, existen otras características clave del big data que también 

merecen ser mencionadas. IBM introdujo la veracidad, que hace referencia a la incertidumbre y 

fiabilidad de los datos, puesto que no todos los datos son precisos o confiables. Por ejemplo, la 

información de redes sociales puede ser subjetiva o sesgada, lo que hace necesario el uso de 

herramientas o algoritmos de preprocesamiento adecuados. SAS añadió la variabilidad y la 

complejidad, donde la variabilidad se refiere a las fluctuaciones en la generación de datos. Por 

ejemplo, la cantidad de datos generados por una red social puede variar considerablemente 

dependiendo del momento del día o de eventos particulares. La complejidad se asocia con el 

desafío de integrar y procesar datos provenientes de diversas fuentes. Por último, Oracle, 

destacó el valor, puntualizando que no todos los datos tienen valor por sí mismos, pero al 

analizar grandes cantidades de datos es posible extraer información valiosa para la toma de 

decisiones (Gandomi & Haider, 2015; M. Khan et al., 2014). 

Es evidente que el concepto y las características del big data continúan evolucionando y 

expandiéndose para incluir aspectos adicionales que reflejan la complejidad y los desafíos del 

manejo de datos a gran escala. Actualmente, es posible identificar una amplia variedad de V’s 

en big data. Panimalar et al. (2017) proponen un total de 17 V’s, incluyendo características como 

Viralidad (virality), que mide la rapidez con la que los datos se propagan en redes, Viscosidad 
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(viscosity), que trata el retraso entre la ocurrencia de un evento y su procesamiento, y Vaguedad 

(vagueness), que se refiere a la incertidumbre en la interpretación de los datos. 

Por otro lado, Owais & Hussein (2016) agrupan 9 V’s en cinco categorías CPIVW: 

Recopilación, Procesamiento, Integridad, Visualización y Valor de los Datos (Collecting, 

Processing, Integrity, Visualization, Worth, en sus siglas en inglés) para mejorar la gestión de los 

datos, integrando V’s como Veracidad (veracity), que mide la fiabilidad de los datos, y Volatilidad 

(volatility), que describe la duración de la utilidad de los datos. Saeed & Husamaldin (2021) 

analizan la importancia y aplicación del big data en diversos sectores industriales e identifican 

10 V’s. Estas incluyen la Vulnerabilidad (vulnerability), que aborda la seguridad de los datos, y 

Visualización (visualization), que se refiere a la representación gráfica de grandes conjuntos de 

datos para facilitar su interpretación. 

En esta investigación, se utiliza una combinación de datos estructurados y no estructurados 

para obtener una visión integral del tema en estudio. Los datos estructurados provienen de las 

bases de datos científicas, proporcionando información cuantitativa y sistemáticamente 

organizada. Por otro lado, los datos no estructurados se obtienen de fuentes como comentarios 

en línea, capturando percepciones y opiniones de los turistas, así como los informes 

corporativos. Estos últimos se pueden considerar como datos no estructurados, puesto que 

generalmente consisten en documentos de texto, memorias o presentaciones que no siguen un 

formato o estructura de datos predefinida. 

2.6. Ciencia de datos y big data en la investigación turística 

El avance tecnológico e internet han permitido la creación y el almacenamiento de grandes 

volúmenes de datos, transformando la investigación en el sector turístico (Li et al., 2018; X. Li & 

Law, 2020; Mariani et al., 2018). Egger (2022) destaca el potencial de la ciencia de datos en el 

turismo, reconociendo tanto sus oportunidades como sus desafíos. Las técnicas empíricas 

tradicionales (como encuestas, análisis de contenidos, etc.) se están enriqueciendo o mejorando 

con técnicas de ciencia de datos como el análisis de grandes volúmenes de datos (o big data), 

aprendizaje automático (machine learning), procesamiento del lenguaje natural (PLN), o 

modelos predictivos, entre otros. De esta manera, se amplían las capacidades de análisis y se 

mejora la calidad de los resultados, detectando patrones, haciendo predicciones más precisas y 

generando información útil para la toma de decisiones. El análisis de big data mejora la 

investigación turística, puesto que permite superar las limitaciones de tamaño de muestra que 
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suelen enfrentar los estudios que utilizan datos de encuestas (Yang et al., 2015), aportan nuevos 

conocimientos sobre variables previamente estudiadas en la literatura hotelera y ofrecen una 

mejor comprensión del comportamiento de los turistas al proporcionar datos abundantes y 

libres de sesgos de muestreo (X. Li et al., 2017; Xiang, Schwartz, Gerdes, et al., 2015). 

Durante la última década, se evidencia un crecimiento de las investigaciones en turismo que 

emplean técnicas de ciencia de datos y big data (António & Rita, 2023; Boyd & Crawford, 2012; 

Cai et al., 2024; Mariani & Baggio, 2022). No obstante, Mariani & Baggio (2022) sostienen que la 

mayor parte de los estudios publicados no provienen de revistas especializadas en hospitalidad 

y turismo, sino de campos como la ciencia de la computación y el transporte, lo que refleja una 

posible falta de adopción de estas tecnologías en turismo. Por tanto, puede que los 

investigadores del campo tengan una cierta resistencia a usar enfoques cuantitativos avanzados 

y algoritmos computacionales, debido a la falta de experiencia en lenguajes de programación y 

a la escasez de recursos de hardware y software, en comparación con otras disciplinas 

académicas (Mariani et al., 2018). Además, la naturaleza caótica de los datos (no estructurados 

y en grandes volúmenes) que pueden generar incertidumbre y confusión (Egger, 2022). 

El estudio bibliométrico de Egger (2022) identifica cuatro áreas de investigación clave, en 

las que se aplica la ciencia de datos al turismo. Primero, el análisis de sentimientos se destaca 

por su importancia en la comprensión de percepciones y emociones de los turistas en redes 

sociales, reseñas y otros textos. En segundo lugar, el big data proporciona la base para el manejo 

de grandes volúmenes de información turística. Tercero, el aprendizaje automático (machine 

learning) se presenta como una herramienta central y versátil, con aplicaciones como la 

predicción de la demanda, comportamiento turístico y personalización de servicios. Por último, 

el pronóstico (forecasting) relacionado con el uso de técnicas estadísticas y de machine learning 

para predecir patrones turísticos, como la demanda y el comportamiento de los turistas. La 

investigación de Cai et al. (2024), más reciente y en la misma línea, confirma que dentro de los 

temas actuales de análisis de big data en turismo se encuentra el seguimiento de patrones de 

movimiento de turistas; la evaluación de aspectos psicográficos (sentimientos, percepciones, 

actitudes); marketing en redes sociales; la evaluación del desempeño y sus determinantes; la 

predicción de demanda; y el desarrollo y validación empírica de nuevos métodos y algoritmos 

(sistemas de recomendación o personalización). 

A pesar del creciente interés en ciencia de datos y big data, la integración de estas 

metodologías en la investigación turística no ha alcanzado su máximo potencial (Egger, 2022; 
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Mariani et al., 2018; Mariani & Baggio, 2022). En consecuencia, se hace evidente la necesidad 

de incorporar metodologías innovadoras en la investigación turística que permitan aprovechar 

al máximo las nuevas formas de datos no estructurados, en combinación con los conjuntos de 

datos y técnicas tradicionales. 

2.7. Fuentes de datos para análisis de big data en turismo 

Para tener una mayor comprensión de las posibles fuentes de datos susceptibles de ser 

analizadas mediante big data en turismo, es preciso tomar como referencia el estudio de Li et 

al. (2018), en el que se realiza una clasificación en tres grandes grupos: datos del dispositivo, 

datos de transacciones, y datos UGC o contenido generado por el usuario (User Generated 

Content, UGC, en sus siglas en inglés). En primer lugar, el internet de las cosas (loT) ha promovido 

la creación y uso de dispositivos sensores para monitorear los movimientos de los turistas y el 

entorno, generando datos de GPS, móviles y Bluetooth (datos del dispositivo) (Shoval & Ahas, 

2016). En segundo lugar, los datos de transacciones u operaciones se generan de las acciones 

que los turistas realizan para su viaje, como pueden ser búsquedas en la web, reservar o comprar 

en línea (Li et al., 2018). 

En tercer lugar, el crecimiento de los datos UGC se ha visto impulsado por el mayor uso de 

internet y los canales en social media (foros, blogs, wikis, sitios de opinión, redes sociales, etc.), 

puesto que ha permitido que los turistas compartan sus experiencias y opiniones (Xiang et al., 

2017). Los motivos por los cuales los turistas comparten sus vivencias y percepciones pueden 

ser: 1) Preocupación altruista por otros viajeros o el deseo de ayudar a los demás, 2) Interacción 

social como forma de participación en la comunidad virtual, 3) Reconocimiento de los demás 

como expertos en turismo, (superación personal o estatus social), 4) Intención de ayudar a las 

empresas del sector o generar presión (manifestando su grado de satisfacción o insatisfacción) 

(Y. Chen et al., 2011; Tian, 2013). 

El auge de las redes sociales y el UGC proporciona un enorme volumen de información que 

permite comprender las vivencias, opiniones y sentimientos de los turistas o consumidores 

(Marine-Roig & Clave, 2015; Xiang, Schwartz, & Uysal, 2015). Asimismo, el UGC puede ser útil 

para estudiar la imagen online de un destino turístico, apoyando la toma de decisiones y la 

mejora continua (Lalicic et al., 2021; Marine-Roig & Anton Clavé, 2015). Los métodos de análisis 

vinculados al UGC están alcanzando niveles de sofisticación y mayores avances. Se ha pasado de 

extraer únicamente los contenidos (modelado de temas, análisis de sentimientos) a análisis 
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sofisticados como distribución de temas, puntuaciones de sentimientos, relaciones causales e 

identificar determinantes (Cai et al., 2024). 

Estas nuevas fuentes de información y el análisis de big data brindan a los investigadores la 

oportunidad de emplear metodologías innovadoras. En consecuencia, los académicos del 

ámbito turístico empiezan a aplicar técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) 

(Guerrero-Rodriguez et al., 2023; Sann & Lai, 2020), algoritmos de machine learning (Cervera et 

al., 2024; X. Li et al., 2021; Mor et al., 2023) y redes neuronales (Esteban Curiel et al., 2018; 

Höpken et al., 2021; N. Li et al., 2023; Liang et al., 2024). De igual modo, se emplean modelos de 

lenguaje basados en aprendizaje profundo, dentro de los cuales sobresale BERT (Bidirectional 

Encoder Representations from Transformers)1. Por ejemplo, Rey-Moreno et al. (2023) aplican 

modelado de temas BERTopic y el análisis de “Zero-shot text classification” para clasificar las 

reseñas de los usuarios de Airbnb con etiquetas relacionadas con su satisfacción y confianza. 

Chai et al. (2021) utilizan el modelo BERT para analizar las reseñas de turistas internacionales 

sobre el Monte Huangshan en China. H. Zhang et al. (2023) emplean BERT para comprender qué 

hace que las experiencias turísticas de Airbnb sean únicas y valiosas para los viajeros. Viñán-

Ludeña & de Campos (2022) aportan un estudio novedoso sobre la aplicación del análisis de 

sentimientos en turismo, para lo cual entrenan un modelo utilizando el modelo BETO (versión 

de BERT en español de Cañete et al. (2020)). El modelo final clasifica sentimientos junto con un 

proceso para localizar lugares mediante hashtags, destacando los aspectos negativos clave de 

cada uno. 

3. Conclusiones 

El desarrollo del marco conceptual general de esta Tesis Doctoral ha permitido establecer 

un fundamento sólido que destaca la relevancia de la sostenibilidad en el ámbito turístico y 

posiciona la ciencia de datos como un marco metodológico innovador y pertinente en el 

contexto de la era digital actual. Un enfoque multidisciplinar que integra la sostenibilidad y la 

ciencia de datos enriquece la literatura turística existente, resalta la importancia de estas 

temáticas en el sector y proporciona información valiosa para la toma de decisiones. Además, 

 
1 BERT es un modelo de lenguaje desarrollado por Google que utiliza la arquitectura de Transformers 

(Devlin et al., 2018). Los modelos Transformers son redes neuronales que comprenden el significado 
contextual al examinar cómo se relacionan entre sí las palabras en una secuencia. Utilizan técnicas 
matemáticas como la atención o atención propia para identificar estas conexiones y capturar el contexto 
de la información (Vaswani et al., 2017). 
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el análisis de grandes volúmenes de datos (o big data) permite llevar a cabo estudios más 

robustos y precisos, superando las limitaciones del procesamiento y análisis manual. 

En primer lugar, la investigación ha puesto de manifiesto que la sostenibilidad en el turismo 

es un aspecto clave debido a los significativos impactos que esta industria genera en el planeta 

y la sociedad. La implementación de la sostenibilidad en el sector es cada vez más urgente, 

puesto que se considera que muchos de los problemas ambientales más graves tienen su origen 

en las actividades y el desarrollo turístico (Trang et al., 2019; S. Wang et al., 2020). En este 

sentido, la sostenibilidad turística busca un equilibro entre los beneficios y costes de la actividad. 

Por tanto, los beneficios obtenidos del turismo deberán ser mayores a los costes de su desarrollo 

a nivel ambiental, sociocultural y económico (Butler, 2005; Butowski, 2019). No obstante, para 

que la sostenibilidad sea alcanzable, es imprescindible que todas las partes involucradas 

(residentes, turistas, empresas y gobiernos) se comprometan y trabajen en conjunto hacia ese 

objetivo (Ng et al., 2017). 

En segundo lugar, la enorme cantidad de datos generados diariamente en todos los 

sectores, incluido el turismo, ha cambiado la forma en que se analiza y gestiona la información. 

La ciencia de datos emerge como un campo interdisciplinario imprescindible para transformar 

datos en conocimiento útil, proporcionando nuevas oportunidades en el ámbito académico y 

empresarial, especialmente en la sostenibilidad. La capacidad de analizar grandes volúmenes de 

datos permite detectar patrones y tendencias que antes pasaban desapercibidos, facilitando la 

toma de decisiones basadas en datos. A pesar de los beneficios que ofrece el big data, se observa 

que los académicos del ámbito turístico no han adoptado completamente estas herramientas y 

metodologías (Egger, 2022; Mariani et al., 2018; Mariani & Baggio, 2022). Por tanto, se evidencia 

un gap en la investigación, dado que la comunidad científica no ha aprovechado completamente 

el potencial que ofrecen estas metodologías. 
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CAPÍTULO II. RED DEL CONOCIMIENTO SOBRE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA A TRAVÉS DEL 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y UNA REVISIÓN COMPUTACIONAL DE LA LITERATURA 

En este segundo capítulo se desarrolla la perspectiva teórica, alineada con el primer 

objetivo específico de la Tesis Doctoral: Explorar la estructura y evolución de la red de 

conocimiento científico sobre sostenibilidad y turismo. Para ello, se lleva a cabo una revisión 

detallada de la literatura existente, utilizando un enfoque innovador que combina el análisis 

bibliométrico con la metodología Computational Literature Review (CLR) (traducida al español 

como “Revisión computacional de la literatura”) con el modelado de temas. Se analizan 9.449 

publicaciones científicas, identificando las temáticas y áreas de investigación claves y 

predominantes. Además, se destacan las tendencias emergentes y en declive, respaldadas con 

análisis estadísticos. Este capítulo está organizado en diversas secciones, incluyendo la 

introducción que justifica el estudio, la revisión de la literatura, el marco metodológico 

desarrollado, los resultados y las conclusiones, junto con las limitaciones y las futuras líneas de 

investigación. 

1. Introducción 

El vínculo entre sostenibilidad y turismo tiende a reforzarse cada vez más por los impactos 

positivos y negativos que este sector genera en la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

La investigación en sostenibilidad turística ha experimentado un crecimiento en las últimas 

décadas, abarcando una amplia cantidad de temas que incluyen la conservación del medio 

ambiente, gobernanza y políticas, gestión de recursos naturales, participación de stakeholders y 

el relevante papel de los residentes, entre otros temas de interés (Bramwell et al., 2017; 

Demeter et al., 2023; Mihalic, 2020; Prerana et al., 2024). A medida que la literatura continúa 

ampliándose, surge la necesidad de sintetizar e integrar el conocimiento para proporcionar 

tanto una visión completa del desarrollo y estado actual del campo, como para identificar 

tendencias claras (Nunkoo et al., 2023; Rasoolimanesh et al., 2023; Sharma et al., 2021). En este 

contexto, se han llevado a cabo varias revisiones de la literatura sobre sostenibilidad y turismo, 

generalmente haciendo uso del análisis bibliométrico (Alonso-Muñoz et al., 2023; P. Kumar et 

al., 2024; Niñerola et al., 2019; Serrano et al., 2019; Yoopetch & Nimsai, 2019). Los análisis 

bibliométricos son útiles para revelar tendencias emergentes y brechas en la investigación, 

identificar autores y revistas influyentes, y mapear la estructura y evolución del campo de 

estudio. 
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Algunos estudios bibliométricos anteriores se han enfocado en un número limitado de 

investigaciones sobre sostenibilidad turística, analizando menos de 1.000 documentos (Alonso-

Muñoz et al., 2023; P. Kumar et al., 2024; Moyle et al., 2020; Ruhanen et al., 2015). Otros han 

ampliado el conjunto de estudios, abarcando entre 1.000 y casi 5.000 documentos (Niñerola et 

al., 2019; Serrano et al., 2019; Yoopetch & Nimsai, 2019). Sin embargo, investigaciones recientes 

adoptan dos enfoques, algunas complementan los análisis bibliométricos con distintos métodos 

tradicionales o estadísticos, mientras que otras, aunque en menor medida, implementan 

técnicas novedosas. Por ejemplo, Alonso-Muñoz et al. (2023) aplican un análisis bibliométrico a 

un conjunto de artículos desde 1998 hasta 2021, seguido de una revisión exhaustiva de los 

artículos más citados en los años 2019 y 2020 para identificar las tendencias de investigación. 

Por su parte, Agarwal et al. (2024) emplean una técnica avanzada de modelado de temas 

estructurales para analizar 3.289 artículos de investigación sobre turismo sostenible publicados 

entre 1978 y 2022. Por consiguiente, es evidente que se requieren tanto análisis bibliométricos 

más exhaustivos que incluyan una mayor cantidad de datos, como métodos innovadores que 

complementen y enriquezcan los enfoques tradicionales. A menudo las investigaciones no 

integran métodos computacionales avanzados que podrían proporcionar una visión más 

profunda de las temáticas subyacentes. 

El presente estudio tiene como propósito cubrir esta brecha en la investigación mediante la 

aplicación de un análisis bibliométrico y una revisión computacional de la literatura que emplea 

algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de literatura científica 

(Antons et al., 2021). Se ha optado por un enfoque de modelado de temas BERTopic, puesto que 

permite detectar las temáticas inmersas en un gran volumen de textos y es capaz de capturar el 

contexto semántico (Grootendorst, 2021). Igualmente, se utilizan pruebas estadísticas, 

incluyendo regresiones lineales, para identificar las tendencias emergentes en los temas de 

investigación. En consecuencia, el objetivo principal es proporcionar una visión exhaustiva y 

actualizada de la investigación sobre sostenibilidad en el turismo, a partir del análisis de 9.449 

documentos de la base de datos Scopus. Esto incluye la identificación de temáticas 

predominantes, emergentes y en declive. Para esto se plantean las siguientes cuatro preguntas 

de investigación: 

P1: ¿Cómo se estructura y evoluciona el conocimiento en la literatura sobre sostenibilidad 

y el turismo? 
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P2: ¿Qué temas y áreas de investigación se han estudiado en la literatura existente sobre 

sostenibilidad y turismo en los últimos veinte años? 

P3: ¿Cuál es la popularidad de los temas y áreas de investigación en la literatura sobre 

sostenibilidad y turismo en los últimos veinte años? 

P4: ¿Cuáles son las principales temáticas y áreas de investigación en tendencia sobre 

sostenibilidad y turismo? 

Las contribuciones de esta investigación son múltiples. En primer lugar, se brinda una visión 

general y actualizada de la investigación sobre sostenibilidad en turismo. Al sintetizar y 

consolidar el conocimiento existente, se proporciona a investigadores, profesionales y 

responsables de políticas una comprensión más profunda de la sostenibilidad en la industria 

turística, lo cual puede ser útil para la toma de decisiones informadas y el desarrollo de 

estrategias efectivas. En segundo lugar, se amplían los marcos metodológicos para revisiones de 

literatura sobre sostenibilidad turística mediante la incorporación de grandes volúmenes de 

datos y la aplicación de métodos innovadores. Específicamente, se combina el análisis 

bibliométrico con una revisión computacional de la literatura a través del modelado de temas 

para 9.449 documentos. Estos métodos permiten realizar una evaluación más exhaustiva y 

detallada de la literatura existente. En tercer lugar, se identifican las tendencias temáticas de la 

investigación sobre sostenibilidad y turismo, manifestando las áreas que están ganando mayor 

atención en la comunidad científica, así como aquellos temas de investigación que han 

alcanzado un alto grado de madurez y aquellos que tienden a estar en declive. 

2. Revisión de la literatura 

2.1. Análisis bibliométricos previos sobre sostenibilidad turística 

Los análisis bibliométricos han ganado gran reconocimiento y aprobación en la investigación 

académica y empresarial, puesto que, a diferencia de otras técnicas, como el metaanálisis y las 

revisiones sistemáticas de literatura, permiten manejar grandes volúmenes de datos 

bibliométricos para mapear y analizar el conocimiento existente (Donthu et al., 2021). Estudios 

previos han intentado sintetizar el conocimiento sobre sostenibilidad y turismo mediante el 

análisis bibliométrico y con múltiples enfoques. Por ejemplo, Moyle et al. (2020) evalúan 839 

artículos sobre turismo sostenible publicados entre 1987 y 2017, centrándose en la relación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Della Corte et al. (2019) hacen énfasis 

en el contexto de la innovación abierta y las tecnologías digitales, confirmando que esa 
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combinación es crucial para el turismo sostenible, puesto que no solo facilita la colaboración y 

creación de productos turísticos sostenibles, sino que ayuda a reducir los impactos negativos 

ambientales. Garrigos-Simon et al. (2018) proporcionan una visión general del turismo 

sostenible y su relación con el crecimiento de ingresos y empleo a partir de 2.279 referencias. 

Prerana et al. (2024) revisan los artículos publicados durante 25 años (1997 a 2021), 

identificando cinco temáticas referentes al turismo sostenible: reconceptualización y crítica, el 

rol de los residentes, ecoetiquetado y participación de stakeholders, turismo basado en la 

comunidad y gobernanza e indicadores de sostenibilidad. 

Según Alonso-Muñoz et al. (2023), la investigación sobre sostenibilidad y turismo continúa 

siendo fragmentada y no proporciona una visión completa y actualizada del campo. Esto se debe 

a que muchos estudios son limitados en su alcance y la mayoría se enfocan en subsectores 

específicos, destinos particulares o problemas de sostenibilidad concretos. No obstante, 

diversas investigaciones han optado por un ámbito más general (P. Kumar et al., 2024; Niñerola 

et al., 2019; Prerana et al., 2024), brindando una base sólida para comprender la evolución y 

estructura de la sostenibilidad en el turismo. Por lo tanto, es evidente que son escasos los 

estudios en esta línea que emplean un volumen significativo de datos y técnicas avanzadas para 

complementar los análisis tradicionales. La presente investigación enriquece la literatura y 

amplía los marcos metodológicos para análisis de literatura con un enfoque innovador. Esto 

responde a la era digital actual y el abrumador volumen de información y conocimiento 

científico disponible en internet y, asimismo, superan las limitaciones de lectura y 

procesamiento del ser humano. 

Investigaciones recientes de análisis de literatura como la de Agarwal et al. (2024) sugieren 

que se deben integrar métodos computacionales avanzados. La minería de textos y los 

algoritmos de inteligencia artificial podrían revelar las bases intelectuales y las estructuras 

conceptuales del turismo sostenible (o sostenibilidad turística). La literatura previa muestra un 

cambio en las metodologías y enfoques de investigaciones que buscan mapear el conocimiento 

y tendencias. En primer lugar, se evidencia un incremento en la cantidad de documentos 

analizados (Moyle et al., 2020; Ruhanen et al., 2015; Serrano et al., 2019; Yoopetch & Nimsai, 

2019). En segundo lugar, se adopta un enfoque hacia la fusión de análisis bibliométricos con 

otras técnicas de análisis (por ejemplo, revisiones sistemáticas, pruebas estadísticas) (Alonso-

Muñoz et al., 2023). En tercer lugar, se observa la implementación de métodos novedosos como 

el modelado estructural de temas (STM) y el enfoque 3M (Agarwal et al., 2024). 
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2.2. Métodos computacionales en la revisión de la literatura sobre sostenibilidad turística 

El uso de métodos computacionales avanzados en la revisión de la literatura podría 

derivarse del aumento constante de publicaciones académicas y la limitada capacidad humana 

para procesar y analizar la información. En este contexto, la revisión computacional de la 

literatura ha surgido como una metodología que emplea técnicas de minería de texto y 

algoritmos para analizar y sintetizar grandes volúmenes de literatura científica de un campo 

especifico (Antons et al., 2021). Además, puede enriquecer y complementar los resultados 

obtenidos de un análisis bibliométrico, puesto que analiza el contenido de los estudios mediante 

algoritmos de aprendizaje automático (Antons et al., 2021). Este enfoque permite extraer 

contenido temático detallado (Braun & Clarke, 2006) de los estudios a partir de sus resúmenes 

o textos completos. 

Estudios preliminares han empleado satisfactoriamente la revisión computacional de la 

literatura en múltiples ámbitos como la innovación (Caloffi et al., 2023); informática y sistemas 

(Guler et al., 2024; Mortenson & Vidgen, 2016); competitividad de destinos turísticos (Xia et al., 

2024); economía verde (Polewsky et al., 2024) o responsabilidad social corporativa (J. Xie & Jain, 

2024). Sin embargo, no ha sido posible encontrar ningún estudio con esta misma metodología 

que analice la literatura sobre sostenibilidad y turismo. La aplicación de esta técnica brinda un 

panorama más detallado y completo del conocimiento existente en el campo, lo que a su vez 

permite identificar temáticas, áreas de investigación y tendencias en auge o declive. 

La revisión computacional de la literatura sigue un proceso de seis pasos (Antons et al., 

2021). En el primer paso se definen los objetivos conceptuales como explicar, relacionar, 

explorar o debatir. El segundo paso es la operacionalización de la revisión, en el que se especifica 

el dominio del conocimiento que se revisará, se compila el corpus de textos y se definen tanto 

las reglas de alcance, como el marco temporal y las bases de datos. En el tercer paso se 

seleccionan las técnicas computacionales, es decir, los algoritmos de inteligencia artificial, 

considerando tanto los objetivos establecidos, como las capacidades técnicas y las restricciones 

de recursos. En el cuarto paso se llevan a cabo los análisis de contenido o aplicación de los 

algoritmos. Esto puede incluir la preparación y limpieza de datos (dependiendo de la técnica 

elegida) y la verificación de la precisión de los resultados. En el quinto paso se consolidan y 

sintetizan los resultados, verificando nuevamente la validez de los resultados obtenidos. Por 

último, el sexto paso es la presentación de los hallazgos de manera clara y estructurada, 

asegurando que la revisión sea replicable y accesible para otros investigadores. 
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3. Metodología de investigación 

Esta investigación emplea un marco metodológico que integra el análisis bibliométrico y la 

revisión computacional de la literatura. Los detalles de cada paso se muestran en la Ilustración 

10. 

Ilustración 10. Diagrama del marco metodológico de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1. Definición del objetivo conceptual 

El objetivo principal de esta investigación es explorar la estructura y evolución de la red de 

conocimiento científico sobre sostenibilidad y turismo. Este enfoque exploratorio permite 

mapear el estado actual del conocimiento, identificar temas y áreas de investigación, detectar 

tendencias en auge y declive, proporcionando una visión integral y actualizada. 

3.2. Recopilación de literatura 

En esta segunda fase se descarga la información de la base de datos Scopus, conocida por 

su alta calidad (Mortenson & Vidgen, 2016) y amplia adopción en la realización de análisis 

bibliométricos. La búsqueda se realiza en inglés utilizando términos clave y comillas para limitar 

los resultados a aquellos que incluyeran exactamente las expresiones seleccionadas. Además, 

se emplea el operador lógico OR para incluir variaciones de los conceptos. Así, la búsqueda 

queda de la siguiente forma sin restricción de año: “sustainable tourism development” OR 
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“responsible tourism development” OR “sustainable tourism” OR “responsible tourism” OR 

“sustainable destination” OR “sustainable tourism destination” OR “responsible destination” OR 

“tourism sustainability”. Se obtienen 9.449 documentos compuestos por artículos de revistas, 

actas de congresos, libros y capítulos de libros, abarcando el periodo de 1989 a julio de 2024 

(mes de descarga de la información). Los metadatos de los documentos seleccionados y 

descargados incluyeron los resúmenes, autores, títulos, fuentes y año de publicación, palabras 

clave y número de citas. 

3.3. Análisis bibliométrico 

Para la tercera fase se utilizó el software bibliométrico VOSviewer (van Eck & Waltman, 

2010). Se analizaron las tendencias temporales en la producción científica, las redes de 

colaboración entre autores y países, así como las revistas y temáticas más influyentes. También 

se mapearon y visualizaron las relaciones entre los términos más frecuentes en los documentos. 

La Tabla 5 presenta los análisis específicos realizados con VOSviewer para cada uno de estos 

aspectos. 

Tabla 5. Análisis de VOSviewer utilizados. 

Aspecto Tipo de análisis Descripción 

Cooperación 

científica 

Análisis de coautoría de 

autores 

Muestra las relaciones de colaboración 

entre dos o más autores en la redacción de 

un artículo científico. 

Análisis de coautoría de 

países 

Visualiza la colaboración internacional en 

investigación, conectando países cuyos 

investigadores han publicado juntos. 

Impacto e 

influencia 

científica 

Análisis de citación por 

documentos 

Representa las relaciones de citación entre 

documentos altamente citados (en este 

caso, con más de 250 citas). 

Análisis de citación por 

fuentes 

Ilustra las relaciones de citación entre 

revistas u otras fuentes de publicación. 

Estructura del 

conocimiento y 

publicaciones 

clave 

Análisis de co-citación de 

referencias citadas 

Muestra qué referencias tienden a ser 

citadas juntas. 

Análisis de acoplamiento 

bibliográfico por autores 

Analiza la relación entre investigadores 

individuales basándose en los trabajos que 

citan en común. 
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Aspecto Tipo de análisis Descripción 

Temáticas de 

investigación 

Análisis de co-ocurrencia de 

palabras clave 

Visualiza qué términos clave aparecen 

juntos con frecuencia en publicaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Revisión computacional de la literatura 

En esta fase se delimita el marco temporal de los documentos a los últimos veinte años, 

excluyendo los documentos de los primeros años debido a la baja cantidad de publicaciones, 

puesto que podrían sesgar el análisis. Además, se decide no incluir el año 2024, dado que, al 

estar en curso, los datos incompletos podrían generar tendencias erróneas o incompletas. De 

esta manera, en la revisión computacional de la literatura se exploran 8.023 documentos del 

año 2004 al año 2023. Se define que la técnica computacional a emplear es el modelado de 

temas, debido a que se considera una herramienta útil para la revisión de literatura en áreas con 

un alto volumen de publicaciones, identificando de forma automatizada y precisa de los temas 

clave a partir de resúmenes (Mortenson & Vidgen, 2016). Cabe señalar que para el 

preprocesamiento y análisis posteriores de los datos se utiliza el lenguaje de programación 

Python. 

3.4.1. Modelado de temas BERTopic 

Se selecciona la técnica de machine learning de modelado de temas BERTopic porque es 

capaz de capturar el contexto semántico (Grootendorst, 2021). Este enfoque se basa en los 

modelos Transformers y el modelo de lenguaje BERT (Bidirectional Encoder Representations 

from Transformers) desarrollado por Google en 2018. Para aplicar esta técnica fue necesario 

realizar un preprocesamiento de los datos, que incluyó la lematización y limpieza de resúmenes, 

transformándolos en minúsculas y eliminando elementos no informativos. BERTopic asume que 

cada documento aborda un tema específico y utiliza un proceso de agrupamiento para 

identificar y representar cada tema mediante las palabras clave más relevantes. De este modo, 

para cada tema se extraen las palabras más representativas y su puntuación c-TF-IDF, que indica 

su relevancia dentro del grupo. Cuanto mayor es el puntaje, más representativa es la palabra en 

ese tema específico, por lo que los puntajes varían entre los diferentes temas. Tras el modelado 

de temas, se realizó una categorización manual de los temas identificados, basada en las 

palabras representativas de cada uno. De igual modo, se llevó a cabo una agrupación de los 

temas en áreas de investigación más amplias. Este proceso permitió sintetizar los temas en 
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categorías generales coherentes con las principales líneas de investigación en el campo de 

sostenibilidad y turismo. 

3.5. Análisis de distribución y tendencias 

En la quinta fase y con el fin de comprender la relevancia de cada tema y área de 

investigación en el corpus de literatura, se realizó un análisis de distribución. Este análisis 

cuantitativo permitió identificar las áreas de investigación predominantes en sostenibilidad y 

turismo. Se calculó la frecuencia relativa de cada tema y área de investigación (o categorías 

generales), lo cual brindó una visión clara de la estructura temática del campo y las áreas de 

mayor concentración. 

Por otro lado, para explorar la evolución y tendencia de los temas investigados, se aplicó el 

enfoque descrito por Xia et al. (2024). Se calculó la regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

(Ordinary Least Squares, OLS en sus siglas en inglés) para cada tema identificado, lo cual permite 

capturar los cambios longitudinales en la popularidad de los temas. Se establece como variable 

dependiente el porcentaje de documentos relacionados con un tema específico en cada año. 

Este porcentaje se puede expresar como P(T|D), donde T representa la cantidad de documentos 

sobre un tema en particular y D el total de publicaciones de ese año. Específicamente, se modela 

la relación entre el tiempo (años) y la popularidad de los temas (porcentaje de documentos 

relacionados con un tema en cada año). De esta forma, la pendiente de la regresión indica si un 

tema está en auge o en declive, y el valor p determina la significancia estadística de la tendencia. 

4. Resultados 

4.1. Distribución de la producción científica 

La Ilustración 11 muestra la evolución temporal de las publicaciones sobre sostenibilidad y 

turismo para cada tipo de documento desde 1989 hasta julio de 2024 (fecha de descarga de la 

información). Al igual que en Kumar et al. (2024), se evidencia un aumento en la producción 

científica, especialmente a partir de 2016, lo cual podría atribuirse a la aprobación de la Agenda 

2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ese año (Agarwal et al., 2024). Los artículos 

científicos han experimentado el mayor crecimiento, destacando los años entre 2016 y 2020. 

Los capítulos de libros y las ponencias de conferencias también muestran un aumento, aunque 

más moderado, indicando su continua relevancia. Por otro lado, al analizar al detalle la 

distribución por tipo de documentos (Ilustración 12) de la muestra total de 9.449 publicaciones, 

se observa que los artículos científicos son el tipo de documento predominante, representando 
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el 70,5% del total con 6.658 publicaciones. Los capítulos de libros constituyen el 12,5% (1.180 

publicaciones), seguido por las ponencias de conferencias con un 9,6% y 910 publicaciones, 

reflejando la importancia de estas en la presentación de resultados preliminares y la discusión 

académica. La categoría “Otros” incluye documentos como notas, encuestas breves, cartas, 

representando el 1,1%. 

Ilustración 11. Evolución de los tipos de publicaciones por años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 12. Distribución de publicaciones por tipo de documento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Cooperación científica 

El análisis de la cooperación científica en sostenibilidad y turismo, tanto entre autores como 

entre países, revela una red global e interconectada. La red de coautoría de autores (Ilustración 

13) destaca a Hall C. Michael y Gössling Stefan como nodos centrales, con 48 y 38 documentos 

respectivamente y múltiples colaboraciones fuertes. Por su parte, el análisis de coautoría de 

países (Ilustración 14) muestra la posición dominante de Reino Unido y Estados Unidos, ambos 

con 880 documentos publicados y una alta conectividad global (link strength2 de 809 y 699, 

respectivamente). Otros países con una importante capacidad de colaboración internacional son 

China (730 documentos, 613 enlaces) y Australia (666 documentos, 537 enlaces). Los resultados 

son consistentes con los de Niñerola et al. (2019), en los que se concluye que los países con 

mayor producción son Estados Unidos, Reino Unido y Australia. 

Ilustración 13. Análisis de coautoría de autores. 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento en VOSviewer. 

 

 

 

 

 
2 El “link strength” o “fuerza de enlace” indica la intensidad de la colaboración entre países en 

términos de publicaciones científicas conjuntas. 



CAPÍTULO II. RED DEL CONOCIMIENTO SOBRE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 
BIBLIOMÉTRICO Y UNA REVISIÓN COMPUTACIONAL DE LA LITERATURA 

82 
 

Ilustración 14. Análisis de coautoría de países. 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento en VOSviewer. 

4.3. Impacto e influencia científica 

A través del análisis de citación se identifican las publicaciones y fuentes más influyentes en 

sostenibilidad y turismo. El análisis de citación por documentos (Ilustración 15) destaca que la 

publicación más citada es la de Sims (2009) con 853 citas. Este autor estudia cómo la comida 

local puede contribuir a una experiencia turística sostenible al proporcionar la autenticidad que 

los visitantes buscan. La segunda publicación con más citas (838) es la de Gössling (2002), en la 

que se investiga cómo las actividades turísticas afectan el medio ambiente a escala global, a 

pesar de que estos efectos a menudo se consideran en un contexto más local. Otras 

investigaciones han sido cruciales en el desarrollo conceptual de la temática de estudio, por 

ejemplo, Butler (1999) con 830 citas o Liu (2003) con 719 citas. 

Al analizar las conexiones entre documentos (enlaces) se observa que el artículo 

“Sustainable tourism: Research and reality” de Buckley (2012), aunque tiene 709 citas, posee 18 

enlaces, indicando que es altamente citado y muy central en la red de citación. Esto sugiere que 

es un documento que conecta diferentes estudios y es fundamental para la estructura del 

conocimiento en sostenibilidad y turismo. Lo mismo sucede con las publicaciones de autores 

como Bramwell & Lane (1993), con 393 citas y 16 enlaces; Sharpley (2000), con 648 citas y 11 

enlaces; Hunter (1997), con 622 citas y 10 enlaces. En contraste, la publicación de Gössling 

(2002) con 838 citas y 0 enlaces, demuestra que tiene un alto índice de citación, pero está más 

especializado o aislado en términos de su interconexión con otros estudios dentro del campo. 
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Con respecto al análisis de fuentes (Ilustración 16), “Journal of Sustainable Tourism” lidera 

con 734 documentos y 47.420 citas, seguida de “Sustainability (Switzerland)” con 737 

documentos y 15.292 citas. Otras revistas importantes incluyen “Tourism Management” con 141 

documentos y 15.663 citas, y “Annals of Tourism Research” con 82 documentos y 8.789 citas. 

Ilustración 15. Análisis de citación por documentos (más de 250 citas). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento en VOSviewer. 

Ilustración 16. Análisis de citación por fuentes. 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento en VOSviewer. 

 



CAPÍTULO II. RED DEL CONOCIMIENTO SOBRE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 
BIBLIOMÉTRICO Y UNA REVISIÓN COMPUTACIONAL DE LA LITERATURA 

84 
 

4.4. Estructura del conocimiento y publicaciones clave 

A continuación, se provee una visión integral de cómo se estructura el conocimiento sobre 

sostenibilidad y turismo, detectando los trabajos y autores que han sido fundamentales en la 

configuración y evolución de la literatura. El análisis de co-citación de referencias citadas de la 

Ilustración 17, destaca los estudios de Liu (2003), Hunter (1997) y Buckley (2012) como los más 

citados, con 224, 181 y 205 citas respectivamente. Estas publicaciones también presentan una 

cantidad elevada de enlaces (links) asociados (524, 432 y 416, respectivamente), lo que indica 

su centralidad en la red de conocimiento y su capacidad para conectar diferentes áreas de 

investigación. 

Como se visualiza en la Ilustración 17, las publicaciones se pueden agrupar en clústeres 

temáticos que reflejan distintas áreas de investigación. Los trabajos incluidos en el clúster rojo 

brindan una base teórica sólida para la literatura (R. Buckley, 2012; Clarke, 1997; C. Hunter, 

1997; Z. Liu, 2003; Sharpley, 2000). El clúster verde se enfoca en la gestión sostenible del turismo 

(H. S. C. Choi & Sirakaya, 2006; Swarbrooke, 1999; UNEP, 2005). La importancia del rol de las 

comunidades locales dentro del turismo sobresale en el clúster amarillo con las publicaciones 

de Scheyvens (1999), Scheyvens (2002) y Choi & Murray (2010). Por su parte, el clúster azul hace 

referencia a la comprensión del comportamiento humano y un enfoque centrado en 

stakeholders (Ajzen, 1991; Byrd, 2007). 

Complementando este análisis, la Ilustración 18 de acoplamiento bibliográfico entre 

autores resalta a Trisić Igor y Štetić Snežana por la elevada cantidad de enlaces (38.769), lo que 

refleja un notable solapamiento en las referencias que citan. A pesar de tener un menor número 

de citas y documentos comparados con autores como Hall C. Michael o Gössling Stefan se puede 

considerar que sus investigaciones tienen una alta influencia al conectar diferentes estudios en 

la literatura sobre sostenibilidad y turismo. 
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Ilustración 17. Análisis de co-citación de referencias citadas. 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento en VOSviewer. 

Ilustración 18. Análisis de acoplamiento bibliográfico por autores. 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento en VOSviewer. 

4.5. Temáticas y áreas de investigación 

A continuación, se presentan los temas clave en la literatura sobre sostenibilidad y turismo, 

identificados mediante el análisis bibliométrico y la revisión computacional de la literatura. En 

primer lugar, el análisis de co-ocurrencia de palabras clave realizado con el software VOSviewer 
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evidencia una estructura temática compleja y multidimensional (Ilustración 19). El primer clúster 

(rojo) se centra en la sostenibilidad, el ecoturismo y el destino turístico, destacando términos 

como “percepción”, “comportamiento del turista” y “marketing” (nótese que se mencionan con 

su traducción al español), lo que puede reflejar la gestión sostenible y holística que deben 

desempeñar los destinos. El segundo clúster (verde) aborda el desarrollo sostenible y la 

conservación de los ecosistemas naturales, con palabras clave como “conservación”, “gestión 

ambiental” y “áreas protegidas”. El tercer clúster (azul) resalta el patrimonio cultural y el turismo 

rural, incluyendo términos como “turismo cultural”, “patrimonio cultural” y “turismo rural”. El 

cuarto clúster (amarillo) indica la importancia de los stakeholders, haciendo énfasis en la 

comunidad local, así como en la gobernanza y la planificación de la actividad turística. Por 

último, el quinto clúster (morado) señala el interés en el turismo como motor económico, 

utilizando términos como “crecimiento económico”, “mercado turístico” y “competitividad”. 

Los resultados están alineados con los estudios previos de Molina-Collado et al. (2022) y 

Prerana et al. (2024), quienes han identificado temas clave en el ámbito del turismo y la 

sostenibilidad mediante análisis bibliométricos. Estos académicos identifican como temas 

centrales la conservación de la biodiversidad, las áreas protegidas, la gestión ambiental, el papel 

de las partes interesadas y los residentes, destacando la importancia de la dimensión ambiental 

y el enfoque de stakeholders dentro del turismo. 

Ilustración 19. Análisis de co-ocurrencia de palabras clave. 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento en VOSviewer. 
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Por otro lado, la revisión computacional de la literatura mediante modelado de temas 

ofrece un análisis más detallado de las temáticas y áreas de investigación de los últimos veinte 

años (2004 al 2023). La Ilustración 20 muestra los veinte temas identificados por BERTopic (0 al 

19), junto con las palabras claves que los representan. Como se observa, existe una diversidad 

de enfoques temáticos en la investigación sobre sostenibilidad y turismo. Los principales temas, 

como el ecoturismo, destino turístico, desarrollo comunitario y rural, coinciden con los hallazgos 

del análisis bibliométrico. También destacan la política económica, gobernanza, impacto del 

covid-19, hotelería sostenible, entre otros. 

Para facilitar la comprensión de las principales temáticas y áreas de investigación, cada 

tema fue categorizado y nombrado de manera específica (ver Ilustración 20). Además, se 

agruparon los temas interrelacionados dentro de categorías generales que abarcan grandes 

áreas de investigación. En la Ilustración 21 se presentan las nueve áreas de investigación 

identificadas con sus respectivos temas y frecuencias relativas en porcentajes. Cada barra 

representa un tema específico y está coloreada según la categoría a la que pertenece. La línea 

negra punteada conecta las frecuencias de cada categoría, proporcionando una visión general 

del peso relativo de cada una en comparación con las demás. 
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Ilustración 20. Temas de investigación sobre sostenibilidad y turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 
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Ilustración 21. Popularidad de los temas y áreas de investigación sobre sostenibilidad y turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los hallazgos reflejan que la categoría de “Desarrollo y gestión de destinos turísticos” es la 

más predominante sobre sostenibilidad y turismo con un 35,53% de la literatura analizada. 

Sobresalen temas como “Turismo sostenible y políticas del destino” (7,24%), “Desarrollo 

turístico regional” (6,71%) e “Investigación y destinos inteligentes” (6,01%). Esto subraya la 

importancia de la planificación y gestión sostenible de los destinos turísticos a través de políticas 

integrales y procesos de gestión sostenibles (Bramwell & Lane, 2011; R. Buckley, 2012; Henry & 

Jackson, 1996). 

El “Turismo especializado” se posiciona como la segunda categoría más relevante (23,98%). 

Dentro de esta, “Ecoturismo y conservación natural” sobresale con un 8,67%, reflejando la 

importancia de implementar formas de turismo sostenible que contribuyen a la conservación 

del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico en áreas naturales poco alteradas (Ceballos-

Lascurain, 1996; Tsaur et al., 2006). Además, emergen tipos de turismo especializados como el 

patrimonial, cultural, gastronómico o religioso que reflejan los múltiples intereses y 

motivaciones de los turistas. Por ejemplo, el turismo patrimonial atrae a turistas interesados en 

experimentar tradiciones culturales e históricas (Chhabra et al., 2003) y las motivaciones para 

realizar turismo cultural pueden asociarse con el aprendizaje, la identidad y la experiencia 

transformadora (Richards, 2018). El turismo religioso está estrechamente vinculado con la 

sostenibilidad, dado que existen cinco dimensiones clave que influyen en la experiencia del 

visitante en sitios religiosos: factores religiosos y culturales, ambientales, económicos, servicios 
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e instalaciones, y humanos (Pande & Shi, 2023). Por su parte, la gastronomía local se considera 

un producto auténtico que representa la cultura del destino y brindan una experiencia turística 

sostenible (Sims, 2009). 

La categoría “Turismo y comunidad local” (12,76%) destaca la importancia de la 

participación comunitaria con énfasis en el “Desarrollo del turismo comunitario y rural” (8,37%). 

Esto concuerda con el estudio de Hardy et al. (2002) sobre la importancia de la participación de 

los residentes en el turismo sostenible. El comportamiento del turista se manifiesta como una 

categoría independiente con un 8,54%, mostrando la relevancia de la sostenibilidad ambiental 

y el rol de los turistas. Según, Han (2021) el comportamiento del consumidor sostenible es 

fundamental para proteger el medio ambiente y beneficiar a la sociedad a largo plazo. 

Por otro lado, se identifican áreas de investigación relacionadas con desafíos 

contemporáneos, como “Cambio climático y gestión de recursos naturales” y “Pandemia del 

covid-19 en turismo”. Estas áreas reflejan la adaptabilidad del turismo a crisis globales, 

impactando la sostenibilidad de la propia actividad turística y sus stakeholders. De acuerdo con 

Scott et al. (2012), el cambio climático afecta al turismo y, a su vez, el turismo contribuye al 

cambio climático. Por ende, es necesario integrar el cambio climático en la planificación y 

gestión del turismo. Igualmente, Gössling et al. (2020) argumentan que la crisis de covid-19 se 

presenta como una oportunidad para transformar el sistema turístico hacia un modelo más 

sostenible y resiliente. 

La literatura también se ha enfocado en áreas como “Prácticas sostenibles en empresa”, 

“Educación y formación en turismo sostenible” e “Inclusión y emprendimiento en el turismo”, 

subrayando el auge de la implementación práctica de la sostenibilidad en el sector y la formación 

de profesionales, respectivamente. Estos hallazgos se alinean con las investigaciones de Kim et 

al. (2017) y Yu et al. (2017) sobre prácticas sostenibles en hoteles, así como los estudios de 

Villena et al. (2021) sobre la educación en turismo para enfrentar los desafíos del desarrollo 

sostenible. 

4.6. Tendencias de las temáticas de investigación 

Tal como se especificó en la metodología, para explorar la evolución y tendencia de los 

temas investigados se analizó el volumen de publicaciones por año y se calcularon regresiones 

de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) para cada tema específico. Siguiendo el enfoque de Xia 

et al. (2024), se modela la relación entre el tiempo (años) y la popularidad de los temas 
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(porcentaje de documentos relacionados con un tema específico en cada año). Es decir, la 

variable dependiente corresponde a la popularidad de los temas, mientras que la variable 

independiente es el tiempo (años). 

En primer lugar, la Ilustración 22 detalla la cantidad de publicaciones por tema a lo largo del 

tiempo, permitiendo visualizar la evolución del interés en determinados temas y su 

concentración anual en la producción científica sobre sostenibilidad y turismo. Se evidencia un 

aumento en el número de publicaciones en la mayoría de los temas a partir de 2016, alcanzando 

su punto máximo en los años más recientes (2021-2023). Este incremento predomina más en 

los temas 1 (Comportamiento ambiental y actitudes del turista), 5 (Investigación y destinos 

inteligentes) y 10 (Resiliencia del turismo ante la pandemia del covid-19), indicando un creciente 

interés y desarrollo de estos. Por el contrario, los temas 17 (Turismo gastronómico, enológico y 

religioso), 18 (Gestión del agua en el turismo) y 19 (Empoderamiento de género y 

emprendimiento en turismo) presentan el menor número de publicaciones durante todo el 

periodo. Esto podría sugerir que son temáticas emergentes, menos exploradas o con menor 

relevancia en la literatura actual. 

Ilustración 22. Evolución del volumen de publicaciones sobre sostenibilidad y turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En segundo lugar, la Ilustración 23 muestra los resultados de las regresiones OLS con las 

pendientes (β) y los p-value asociados a cada tema. Esto permite comprobar estadísticamente 

los cambios longitudinales en la popularidad de los temas para determinar si se encuentran en 

auge (barras verdes: pendiente positiva y estadísticamente significativo con un p-value ≤ 0,05) 

o declive (barras rojas: pendiente negativa y estadísticamente significativo con un p-value ≤ 

0,05). Las tendencias no estadísticamente significativas se representan en barras grises. 
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Los temas que han ganado atención en la investigación reciente son T1 (Comportamiento 

ambiental y actitudes del turista), T8 (Masificación y movilidad turística en ciudades), T10 

(Resiliencia del turismo ante la pandemia del covid-19), T17 (Turismo gastronómico, enológico 

y religioso), T18 (Gestión del agua en el turismo) y T19 (Empoderamiento de género y 

emprendimiento en turismo). Los hallazgos son congruentes con estudio previos. Por ejemplo, 

Yoopetch & Nimsai (2019) destacan el interés de explorar los comportamientos turísticos. 

Gössling et al. (2020) enfatizan en la necesidad de investigar y comprender los cambios 

provocados por la pandemia covid-19 para avanzar hacia un modelo más sostenible. Estos 

resultados también confirman que la gestión del agua dentro del sector es un tema emergente 

con gran relevancia, puesto que se considera un recurso crítico en el desarrollo turístico 

(Gössling et al., 2012). Otro aspecto polémico y relevante es el fenómeno del sobreturismo o 

masificación, convirtiéndose en una temática emergente de gran interés. Desarrollar 

investigaciones científicas en este ámbito es esencial, ya que pueden ofrecer soluciones valiosas 

para mitigar sus efectos negativos y contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes. 

Según Butler (1999), el principal desafío del desarrollo sostenible en turismo no radica en 

fomentar continuamente formas de turismo a pequeña escala que sean respetuosas con el 

medio ambiente y la cultura local, sino en cómo lograr que los actuales desarrollos de turismo 

masivo sean lo más sostenibles posible. 

Por otro lado, los temas T0 (Ecoturismo y conservación), T3 (Turismo sostenible y políticas 

del destino), T6 (Indicadores de sostenibilidad en destinos turísticos) y T7 (Gobernanza del 

destino y comunidad local) presentan una tendencia negativa significativa, indicando un posible 

declive en la atención académica. La pendiente negativa y los p-value bajos sugieren que estos 

temas, aunque centrales en la literatura sobre sostenibilidad y turismo, pueden estar alcanzando 

un punto de saturación o desplazándose a nuevas áreas de estudio, manifestando la madurez 

de estos. 

Finalmente, algunas tendencias no se pueden comprobar estadísticamente, puesto que su 

p-value es mayor a 0,05. Por tanto, no es posible asegurar que la tendencia observada (ya sea 

positiva o negativa) sea real y no se derive de una variabilidad aleatoria en los datos. Esto podría 

deberse a que son tendencias emergentes, aún en fases iniciales, o a que se dispone de datos 

insuficientes para alcanzar un nivel de confianza estadísticamente significativo en esos temas 

específicos. Entre las tendencias en crecimiento, se identifican temas como “Educación y 

sostenibilidad en turismo” (T16), “Turismo y cambio climático” (T15) y “Turismo patrimonial, 
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cultural y arqueológico” (T11). Por el contrario, las tendencias decrecientes incluyen temas 

como “Desarrollo del turismo comunitario y rural” (T2), “Gestión del turismo costero y 

marinero” (T9) y “Prácticas verdes en la industria hotelera” (T14). 

Ilustración 23. Tendencias temáticas en la literatura sobre sostenibilidad y turismo (auge y declive). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Conclusiones 

Esta investigación realiza tres contribuciones principales. En primer lugar, se brinda una 

visión general y actualizada del conocimiento científico sobre sostenibilidad y turismo, a partir 

de un análisis exhaustivo y respaldado por un gran corpus de literatura (9.449 documentos). El 

enfoque metodológico mixto utilizado combina el análisis bibliométrico y la revisión 

computacional de literatura mediante modelado de temas, lo que permite generar una 

comprensión detallada de la producción, cooperación, impacto e influencia científica en el 

campo. Los hallazgos también revelan la estructura del conocimiento destacando las temáticas 

clave, las áreas de investigación, así como las tendencias emergentes y aquellas que están en 

declive. Esta información puede ser útil para investigadores, profesionales y formuladores de 

políticas, debido a que brinda una comprensión más profunda de las dinámicas de sostenibilidad 

en turismo, destaca conexiones clave que pueden orientar futuras investigaciones e identifica 

tendencias emergentes. 
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Al igual que Agarwal et al. (2024), se ratifica que la aprobación de la Agenda 2030 en el año 

2015 marcó un hito en el ámbito académico puesto que se observó un incremento elevado en 

la producción científica sobre sostenibilidad y turismo desde 2016. Sin embargo, conforme a lo 

señalado por Moyle et al. (2020), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han sido 

reconocidos como un marco importante, pero aún se evidencia una brecha en la integración de 

estos en la investigación sobre turismo sostenible. Es decir, existe una necesidad por desarrollar 

investigaciones teóricas y prácticas centradas en los ODS y el turismo sostenible. Algunos de los 

temas asociados con los ODS en la literatura previa son las alianzas (ODS 17), la vida submarina 

(ODS 14), el agua limpia y saneamiento (ODS 6) y la acción climática (ODS 13) (Moyle et al., 

2020). Los hallazgos de este estudio confirman estadísticamente que la gestión del agua en el 

turismo se ha convertido en un tema de creciente relevancia, atrayendo un notable interés 

dentro de la comunidad académica. Por el contrario, y aunque la tendencia alcista en la temática 

de cambio climático no puede ser comprobada estadísticamente, los resultados sugieren que es 

un tema emergente. 

También, se evidencia que existe una red global e interconectada de cooperación en el 

campo, con una destacada participación de académicos como Hall C. Michael y Gössling Stefan. 

Los países con mayor producción científica son Reino Unido y Estados Unidos, lo cual coincide 

con los resultados del estudio de Niñerola et al. (2019). Entre los indicadores de impacto, se 

resaltan cuatro publicaciones con un alto número de citas y enlaces, dado que actúan como 

pilares fundamentales en la construcción del marco teórico y la estructura del conocimiento 

(Bramwell & Lane, 1993; R. Buckley, 2012; C. Hunter, 1997; Sharpley, 2000). La revista científica 

más influyente es Journal of Sustainable Tourism con 734 documentos y 47.420 citas. Además, 

mediante el análisis de co-citación de referencias citadas, se identifican cuatro grandes áreas de 

investigación que estructuran la literatura sobre sostenibilidad y turismo. Este hallazgo sugiere 

la madurez y consolidación de estas áreas, abarcando el marco teórico, la gestión sostenible del 

turismo, la importancia de las comunidades locales, la comprensión del comportamiento 

humano y stakeholders. Estos enfoques han sido fundamentales para el desarrollo teórico y 

práctico de la sostenibilidad turística. 

En segundo lugar, se amplían los marcos metodológicos para revisiones de literatura. Se 

adopta una metodología con técnicas avanzadas que complementan las revisiones de literatura 

existentes (P. Kumar et al., 2024; Niñerola et al., 2019; Prerana et al., 2024), especialmente en 

la detección de temas y tendencias clave. A diferencia de los enfoques previos, este estudio 
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innovador permite identificar de forma detallada y precisa los temas y áreas de investigación, y 

a su vez, comprueba estadísticamente las tendencias en auge o declive de las temáticas. De 

acuerdo con Agarwal et al. (2024), los métodos avanzados de análisis y minería de textos son 

una oportunidad para revelar las bases intelectuales y las estructuras conceptuales de la 

literatura. 

En tercer lugar, se detectan tanto los temas y áreas de investigación, como las tendencias 

que pueden servir de guía para futuras investigaciones. Este análisis proporciona una base sólida 

para orientar a los investigadores o profesionales en la exploración de nuevas direcciones que 

fomenten el desarrollo de estudios que contribuyan al desarrollo turístico sostenible. Los 

hallazgos demuestran que el análisis bibliométrico brinda una visión valiosa de los temas de 

investigación, pero, su alcance es limitado en cuanto a la profundidad con la que puede explorar 

las complejidades de la literatura existente. Por ende, la revisión computacional de la literatura 

con modelado de temas puede complementar, validar y profundizar en las temáticas 

investigadas. Asimismo, ofrece a los investigadores en turismo nuevas oportunidades para 

sintetizar grandes corpus de literatura. 

Los resultados obtenidos en esta investigación son congruentes con la literatura previa, ya 

que, en términos generales, se resalta el enfoque de la sostenibilidad en el turismo centrada en 

los stakeholders. Al principio, los estudios sobre sostenibilidad y turismo se enfocaban en el 

desarrollo de marcos teóricos, sin embargo, estudios recientes indican que esos principios 

teóricos se deben llevar a la práctica con la participación de los stakeholders para asegurar un 

enfoque integral y colaborativo (Bramwell et al., 2017; Ruhanen et al., 2015; Sharpley, 2020). 

Dentro de las áreas de investigación detectadas mediante el modelado de temas sobresalen el 

“Desarrollo y gestión de destinos turísticos”, “Turismo y comunidad local”, “Comportamiento 

del turista” y “Prácticas sostenibles en empresas”, las cuales se pueden asociar con los cuatro 

grupos de interés clave en el turismo identificados por McIntosh et al. (1995) y Salee et al. 

(2022): gobiernos, residentes, turistas y empresas, respectivamente. Igualmente, los temas y 

áreas de investigación reflejan de manera implícita las cuatro dimensiones centrales de la 

sostenibilidad - económica, ambiental, social y cultural - descritas por Agyeiwaah et al. (2017). 

Estas dimensiones se alinean con la teoría del “Triple Bottom Line” (TBL) (Elkington & Rowlands, 

1999), donde los aspectos sociales se dividen en impactos en la sociedad y la cultura, 

promoviendo un desarrollo turístico sostenible. De esta forma, se puede concluir que la 

literatura sobre sostenibilidad y turismo ha evolucionado con el tiempo para adoptar un enfoque 
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holístico que considera tanto los intereses y expectativas de los actores involucrados como los 

cuatro pilares de la sostenibilidad: ambiental, social, cultural y económico. 

Esta investigación no está exenta de limitaciones, las cuales pueden abrir futuras líneas de 

investigación. En primer lugar, y a pesar de que se utilizó un extenso corpus de literatura, este 

se limita a una sola base de datos. Por tanto, próximos estudios podrían utilizar la misma 

metodología e incluir múltiples bases de datos para mejorar la representatividad de los hallazgos 

y validar las tendencias observadas. En segundo lugar, aunque se intentó destacar cada temática 

y área de investigación identificada, el enfoque de este estudio fue un mapeo y exploración 

general de la literatura, lo que implica que no se exploraron en profundidad todos los aspectos 

relevantes. Sería interesante que futuras investigaciones analicen al detalle estas temáticas 

específicas, así como los conceptos asociados. Esto permitiría identificar nuevas tendencias en 

ámbitos especializados, por ejemplo, en la planificación de destinos o gestión empresarial, ya 

que ambos requieren la implementación de estrategias concretas como la Responsabilidad 

Social del Destino (RSD), la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o la Sostenibilidad 

Corporativa (SC). 
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CAPÍTULO III. EVOLUCIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA HACIA LA SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA: UNA APLICACIÓN DE LA CIENCIA 

DE DATOS EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DE ESPAÑA 

En el marco de este tercer capítulo se desarrolla la investigación empírica referente al 

segundo objetivo específico de la Tesis Doctoral: Analizar la percepción y evolución de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Sostenibilidad Corporativa (SC) en turismo desde 

el ámbito teórico y práctico, centrado en las empresas turísticas de España. Esta investigación 

pretende validar estadísticamente si existe un cambio de paradigma de RSC a SC a nivel teórico 

y práctico. En primer lugar, se aplica la metodología Computational Literature Review (CLR) 

(traducida al español como “Revisión computacional de la literatura”) a 1.505 documentos 

científicos mediante el modelado de temas, en un marco temporal de dos décadas. En segundo 

lugar, se desarrolla un estudio empírico en las empresas turísticas de España entre 2010 y 2021, 

a través de la aplicación de técnicas de ciencia de datos a 364 informes corporativos. Se aplican 

dos modelos de machine learning, BERTopic para detectar las áreas clave relacionadas con la 

gestión de la RSC y SC, y FinBERT para cuantificar la importancia que las empresas y subsectores 

turísticos otorgan a los criterios ESG (Environmental, Social and Governance, en sus siglas en 

inglés). Este capítulo adopta la estructura de un artículo científico, iniciando con la introducción 

para dar contexto a las temáticas de estudio, la revisión de la literatura establece el fundamento 

teórico de los conceptos examinados. Posteriormente, se exponen la metodología empleada, 

los hallazgos obtenidos y las conclusiones. 

1. Introducción 

En ocasiones, los términos Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad 

Corporativa (SC) suelen emplearse de manera indistinta, si bien es fundamental diferenciarlos 

para aplicarlos y analizarlos correctamente (Bansal & Song, 2016; Montiel, 2008; Van Marrewijk, 

2003). Van Marrewijk (2003), basado en el estudio de Panapanaan et al. (2003), sostiene que 

existe una relación jerárquica entre la RSC y SC, donde la RSC actúa como un paso intermedio 

hacia la SC (el objetivo final). Sheehy & Farneti (2021) subrayan que la RSC se centra en las 

obligaciones sociales y éticas de las empresas hacia sus stakeholders (Sheehy, 2014), mientras 

que la SC se enfoca más en el medio ambiente y en la implementación de políticas ambientales 

dentro de las operaciones empresariales, orientándose hacia la integración de la sostenibilidad 

en la estrategia empresarial (Montiel, 2008). 
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Aunque los orígenes de la RSC y la SC tuvieron enfoques distintos (Damtoft et al., 2024), con 

el tiempo, ambas teorías han llegado a un punto en común: buscar un equilibrio entre las 

responsabilidades económicas, sociales y ambientales de las empresas (Montiel, 2008). Es 

evidente que esto puede llevar a que tanto empresas como académicos utilicen los términos de 

manera intercambiable, lo que puede generar confusión y dificultar una comprensión de sus 

diferencias conceptuales. Burbano et al. (2023) precisa que se debe replantear el foco de los 

estudios sobre SC para abordar los desafíos ambientales y sociales actuales, desarrollando 

nuevas metodologías que midan los efectos de las prácticas sostenibles de las empresas. 

En el contexto turístico, la RSC y SC son fundamentales ya que permiten que las empresas 

alcancen sus objetivos económicos y respondan de manera efectiva a las demandas sociales y 

ambientales, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector (Font et al., 2012; Font & Lynes, 

2018; S. Lee et al., 2022). De acuerdo con Back (2024), la RSC en la industria turística se ha 

transformado en prácticas estándar de gestión sostenible bajo los criterios ESG (Environmental, 

Social and Governance, en sus siglas en inglés). Este enfoque es una de las formas más comunes 

de implementar y materializar la SC. Sin embargo, autores como Legendre et al. (2024) sostienen 

que, aunque los criterios ESG han ido ganando popularidad, la transición de RSC a ESG aún no 

se ha completado, y ambos términos a menudo se usan como sinónimos. En consecuencia, se 

puede decir que la literatura evidencia un cambio de paradigma de RSC a SC. Esta transición 

refleja un avance relevante en el gobierno corporativo, enfatizando la importancia de un 

enfoque integral de la sostenibilidad (David et al., 2024). Asimismo, Damtoft et al. (2024) 

puntualizan que, aunque la RSC es comúnmente utilizada, en el ámbito empresarial muchas 

empresas se centran más en la SC, como lo reflejan recientes marcos y directivas de la Unión 

Europea sobre finanzas sostenibles y reportes de sostenibilidad. 

Igualmente, las partes interesadas no solo exigen que las empresas del sector turístico 

operen de manera responsable y sostenible, sino que también esperan que comuniquen de 

manera clara sus resultados económicos, sociales y ambientales (Grosbois, 2012; Medrado & 

Jackson, 2015). Hooghiemstra (2000) afirma que la divulgación de informes de RSC se utiliza 

principalmente para gestionar la percepción pública y garantizar (o restaurar) la legitimidad de 

una empresa. Este autor también destaca la importancia de la comunicación corporativa como 

una herramienta para influir en la opinión pública y construir una imagen positiva. Por otro lado, 

Uyar et al. (2020) concluyen que, a pesar de que los informes de sostenibilidad en el sector 
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turístico han mejorado con el tiempo, aún existen áreas que necesitan mayor atención, como la 

energía renovable, la biodiversidad, la preservación del patrimonio cultural e histórico. 

Diwan & Amarayil Sreeraman (2023) señalan que los informes de sostenibilidad han 

evolucionado hacia informes ESG, y actualmente se presentan como informes integrados, donde 

se combina la información financiera con la no financiera, abordando estos aspectos en conjunto 

bajo el enfoque del Triple Bottom Line (TBL), que evalúa el desempeño económico, social y 

ambiental (Elkington & Rowlands, 1999). Como resultado de lo anterior, se ha experimentado 

un creciente interés en los informes de RSC, donde tanto empresas como académicos han 

tratado de entender mejor cómo las empresas comunican sus compromisos con la sociedad y la 

importancia de asegurar que estos informes reflejen las prácticas sostenibles y responsables que 

se llevan a cabo (Medrado & Jackson, 2015). Esto sugiere que los informes de RSC y SC son una 

fuente clave para evaluar cómo las empresas cumplen sus compromisos con las comunidades y 

adoptan prácticas sostenibles, garantizando la transparencia ante sus diversos stakeholders. 

Ante la confusión y superposición que puede existir entre los conceptos de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad Corporativa (SC), resulta imprescindible llevar a cabo 

más estudios que ofrezcan una visión actualizada y detallada sobre estas prácticas en el sector 

turístico. Esto puede ser útil para evidenciar si realmente está ocurriendo un cambio de 

paradigma de RSC a SC. Asimismo, las memorias corporativas son una fuente clave para analizar 

dicha evolución y las prácticas empresariales implementadas a nivel social, ambiental y 

económico. De esta forma, las memorias sintetizan y consolidan información valiosa de las 

empresas que manifiesta la transformación hacia un enfoque más integral de SC. 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar la percepción y evolución de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Sostenibilidad Corporativa (SC) en turismo en el 

ámbito teórico y práctico. Desde el punto de vista teórico, se ofrece una visión detallada y 

actualizada de la investigación sobre ambas temáticas mediante una revisión computacional de 

literatura del 2004 al 2023. Esta revisión emplea el modelado de temas para identificar las 

principales corrientes de investigación y su evolución temporal. Adicionalmente, se valida 

estadísticamente la evolución de los temas asociados con la RSC y SC para confirmar si existe un 

cambio teórico entre RSC y SC. Desde una perspectiva práctica, se realiza un estudio empírico 

en el sector turístico de España, analizando 364 informes corporativos publicados entre 2010 y 

2021. Se aplica el modelado de temas BERTopic para detectar las áreas clave relacionadas con 

la gestión de la RSC y SC en el sector, y la minería de texto para examinar la frecuencia de uso 
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de términos asociados con cada temática, permitiendo comprender su presencia y relevancia 

en los informes a lo largo del tiempo. Finalmente, se analiza el contenido textual de las memorias 

corporativas con el modelo de procesamiento del lenguaje natural (PLN) FinBERT, para 

cuantificar la importancia que los subsectores y empresas turísticas otorgan a distintos aspectos 

relacionados con ESG (por ejemplo, cambio climático, capital humano, capital natural, entre 

otros). 

Las contribuciones de esta investigación enriquecen la literatura turística actual, 

proporcionando un marco metodológico innovador y mejorando la comprensión de la RSC y la 

SC. Específicamente, se realizan las siguientes aportaciones: 

• Se brinda una visión actualizada y detallada del campo teórico de RSC y SC en turismo, 

validando si existe un cambio de enfoque investigador desde la RSC hacia la SC. En el 

contexto del turismo sostenible esto es fundamental, debido a que una comprensión 

teórica sólida puede promover cambios coherentes que reducen la ambigüedad en la 

academia y en la implementación de prácticas empresariales (Miller & Twining-Ward, 

2005). 

• Se aporta una metodología innovadora que combina técnicas de ciencia de datos para el 

análisis de la sostenibilidad en turismo, siendo replicable en futuros estudios. En este 

sentido, se mejora el enfoque de la investigación turística, puesto que los estudios que 

aplican ciencia de datos y el análisis de big data son limitados (Egger, 2022; Mariani et 

al., 2018; Mariani & Baggio, 2022). 

• Se aumenta el conocimiento científico sobre cómo las empresas turísticas españolas 

abordan la teoría de la RSC y SC. Investigaciones recientes, como la de Koh (2024) y Back 

(2024), evidencian que se requieren mayores estudios con un enfoque longitudinal y 

sectorial. Esto es útil para evaluar la evolución a lo largo del tiempo e identificar la 

importancia que distintos subsectores le otorgan a la sostenibilidad. 

Por tanto, este análisis reduce ese gap de la literatura existente y comprueba si hay una 

transición de la estrategia empresarial turística centrada en la RSC hacia la SC. 

2. Revisión de la literatura 

2.1. Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad Corporativa: ¿Cambio de paradigma? 

A lo largo de décadas, se han analizado y debatido los conceptos, interpretaciones y las 

delimitaciones entre sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (RSC) (Damtoft et al., 
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2024), revelando la complejidad y evolución de ambos términos en el ámbito empresarial y 

científico. En sus inicios, la sostenibilidad se enfocaba principalmente en cuestiones 

ambientales, poniendo énfasis en la gestión responsable de los recursos naturales (Caradonna, 

2014). Por el contrario, las raíces de la RSC se vincularon más con la sociedad y los individuos 

(Strand et al., 2015). Ambos conceptos evolucionaron a lo largo del tiempo, dado que el 

crecimiento económico, impulsado por modelos de negocio que explotaban de manera 

intensiva los recursos naturales, evidenciaba las graves consecuencias para la sociedad y el 

planeta (Rajeev et al., 2017). 

El Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo marcó 

un cambio en la historia y concibió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las futuras 

generaciones (WCED, 1987). Diversos actores clave, como gobiernos y empresas, han asumido 

un papel activo en el desarrollo sostenible (Valbuena-Hernandez & Ortiz-de-Mandojana, 2022). 

Por tanto, las estrategias impulsadas desde el ámbito público y privado resultan fundamentales 

para alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y el 

bienestar social. Las acciones públicas consolidan el marco institucional para promover políticas 

de cumplimiento obligatorio o voluntario, mientras que las acciones privadas reflejan el 

compromiso de las empresas u organizaciones con la sostenibilidad (Vidal, 2011). La aplicación 

del concepto de desarrollo sostenible en el ámbito empresarial dio lugar a la Sostenibilidad 

Corporativa (SC) (Steurer et al., 2005). Sin embargo, la RSC ha representado históricamente una 

estrategia empresarial para gestionar aspectos sociales, económicos y ambientales (Montiel, 

2008; Van Marrewijk, 2003). 

La discusión sobre la responsabilidad social de las organizaciones se ha dado a lo largo de la 

historia. Académicos como Clark (1939) y Weber (1992) decidieron demostrar a los empresarios 

que era posible implementar un modelo de gestión competitivo basado en acciones 

responsables desde el punto de vista económico, cumpliendo con los compromisos financieros 

adquiridos con empleados, accionistas y proveedores (Barrena Martínez et al., 2016). Bowen 

(1953) fue reconocido como el padre del término “responsabilidad social”, y su trabajo hizo que 

la temática ganara más relevancia e interés en el ámbito científico (Barrena Martínez et al., 

2016). Este autor definió la responsabilidad social como las obligaciones morales y personales 

que una empresa debería seguir y que van en línea con los valores y objetivos deseados por la 

sociedad. Posteriormente, diversos académicos han contribuido a la evolución del concepto 
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(Costa et al., 2022). Por ejemplo, Carroll (1979) indicó que la RSC da repuesta a cuatro 

expectativas que la sociedad espera de una organización en un momento determinado 

(económicas, legales, éticas y filantrópicas). Freeman (1984) aportó la teoría de los stakeholders, 

en la que se afirma que las empresas tienen responsabilidades con sus grupos de interés, por lo 

que se deben gestionar adecuadamente los impactos generados, minimizando los negativos e 

incrementando los positivos. 

Garriga & Melé (2004) clasifican en cuatro grupos las teorías más relevantes sobre RSC, 

incluyendo dentro de las teorías éticas la subcategoría de desarrollo sostenible: 

• Teorías Instrumentales: Consideran a la RSC como una herramienta estratégica para 

lograr los objetivos económicos y la creación de riqueza. Existen tres sub-categorías: 

Maximización del valor de los accionistas; Estrategias para las ventajas 

competitivas; Marketing con causa. 

• Teorías Políticas: Se centran en las interacciones y conexiones entre la empresa y la 

sociedad, en el poder y posición de la empresa y su responsabilidad inherente. Se 

dividen en: Constitucionalismo corporativo; Teoría de la integración del contrato 

social; Empresa ciudadana. 

• Teorías Integradoras: Se centra en cómo las empresas integran las demandas 

sociales para obtener un mayor grado de legitimidad social y prestigio. Se considera 

que las empresas dependen de la sociedad para su existencia, permanencia y 

desarrollo. Las teorías de esta categoría son: Aspectos administrativos y de gestión; 

Responsabilidad Pública; Administración de los stakeholders; Desempeño Social 

Corporativo. 

• Teorías Éticas: Se centra en los requisitos éticos que cimientan la relación entre 

empresa y sociedad. Se divide en cuatro sub-categorías: Teoría normativa de los 

grupos de interés; Derechos humanos; Desarrollo sostenible; Enfoque del bien 

común. 

Durante las últimas décadas se ha evidenciado un aumento en la literatura sobre RSC y se 

estima que más del 40% de los artículos científicos sobre esta temática han sido publicados 

desde el año 2005 (Aguinis & Glavas, 2012). Sin embargo, la teoría de la RSC no ha tenido un 

desarrollo óptimo que le permita alcanzar todo su potencial (Andreu Pinillos et al., 2018). Esto 

se puede deber en gran parte a que su evolución ha sido lenta y se ha dado en diferentes lugares 

del mundo, originándose una pluralidad de significados sin un consenso sobre su definición 
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(Andreu Pinillos et al., 2018; Matten & Moon, 2008; Sheehy & Farneti, 2021). La Organización 

Internacional de Estandarización (International Organization for Standardization, ISO, en sus 

siglas en inglés) destaca por su iniciativa de crear un concepto universal de RSC (Villafán Vidales, 

2020). Durante cinco años logró reunir tanto a organizaciones como a expertos y observadores 

de 99 países para consensuar una definición universal. El resultado de dicha iniciativa dio origen 

en el año 2010 a la Norma ISO26000 o Guía de Responsabilidad Social. Esta norma establece que 

la responsabilidad social de una empresa contempla la gestión de los impactos que genere en la 

sociedad y medio ambiente como consecuencia del desarrollo de sus actividades, mediante un 

comportamiento ético y transparente que favorezca al desarrollo sostenible; integre las 

expectativas de sus stakeholders; cumpla con la normatividad y legislación aplicable; interiorice 

la RSC en toda la entidad y se practique en sus relaciones (ISO, 2010). 

Adicionalmente, se han atribuido muchos impactos negativos en el medio ambiente y 

sociedad a las empresas, por lo que éstas se han visto obligadas a implementar políticas de RSC 

y sostenibilidad en sus estrategias, siendo objeto de múltiples estudios para evaluar y 

determinar su compromiso con el desarrollo sostenible (Costa et al., 2022; Lozano, 2018). Esta 

situación ha generado un “efecto halo” en torno al concepto de RSC, limitando su alcance, 

asociándola más con la filantropía corporativa y siendo reconocida como una táctica para 

mejorar la reputación empresarial (Andreu Pinillos et al., 2018). En este contexto, y gracias al 

auge del Informe Brundtland (WCED, 1987), la Sostenibilidad Corporativa (SC) surge como un 

concepto capaz de superar las limitaciones de la RSC, reemplazando el modelo de gestión 

empresarial utilizado (Andreu Pinillos et al., 2018). 

Van Marrewijk (2003) define la SC como un enfoque estratégico que integra las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales dentro de la gestión y operaciones de la empresa, 

adaptándose al contexto particular de cada organización. Es decir, que ésta debe ajustarse según 

el nivel de desarrollo y las aspiraciones de cada empresa, abarcando desde el cumplimiento 

normativo básico hasta un enfoque holístico que integra la sostenibilidad en todas las áreas 

operativas y estratégicas. La definición propuesta por el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 

indica que la SC es un enfoque de negocio que busca crear valor a largo plazo para los accionistas 

a través del aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de riesgos inherentes al 

desarrollo económico, social y medio ambiental (Andreu Pinillos & Fernández Fernández, 2011). 

Las estrategias de SC se pueden clasificar en cuatro, según el grado de integración o 

aplicación que una organización tenga sobre diferentes aspectos sostenibles (Baumgartner, 
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2005, 2009; Baumgartner & Ebner, 2010; Dyllick, 2000; Hardtke & Prehn, 2001; Schaltegger & 

Dyllick, 2002): 

• Estrategia de mitigación de riesgos o introvertida: Orientación al cumplimiento de la 

normatividad y legislación de ámbito social y medio ambiental, con el fin de reducir riesgos. 

• Estrategia legitimadora o extrovertida: Enfoque en las relaciones con los grupos de interés 

para poder desarrollar la actividad empresarial. 

• Estrategia de eficiencia o conservadora: Desarrollo de la actividad con un enfoque en la 

ecoeficiencia y la producción más limpia, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental. 

• Estrategia de sustentabilidad holística o visionaria: Integración de la sostenibilidad en todos 

los ámbitos de la empresa. 

En ocasiones, las empresas desarrollan estrategias de sostenibilidad de mitigación de 

riesgos o legitimadoras para dar respuesta a las exigencias del mercado y el cumplimiento de 

normas. De acuerdo con la investigación de Othman et al. (2011), las nuevas tendencias en los 

informes de RSC o SC pueden surgir de: 1) Isomorfismo coercitivo: presión externa ejercida a las 

empresas por otras entidades de las que dependen, como el estado o las expectativas de la 

sociedad; 2) Isomorfismo normativo: intención normativa de la propia empresa por desempeñar 

un comportamiento responsable y transparente ante sus stakeholders o 3) Isomorfismo 

mimético: deseo de imitar a otras empresas exitosas. 

Es habitual que los términos RSC y SC se utilicen indistintamente, sin una clara distinción 

(Bansal & Song, 2016; Montiel, 2008; Van Marrewijk, 2003). Según Van Marrewijk (2003), existe 

una relación jerárquica entre RSC y SC, donde la RSC es un paso intermedio hacia la SC. Este 

autor explica que la RSC se asocia con la “comunión”, es decir, la transparencia, la comunicación 

con los grupos de interés y la responsabilidad social. Por el contrario, la SC hace referencia a la 

“agencia”, que abarca tanto la creación de valor como la gestión medio ambiental y del capital 

humano. Sheehy & Farneti (2021) indican que la SC permite que las organizaciones contemplen 

un mayor número de acciones para proteger el medio ambiente y minimiza los impactos sociales 

derivados de sus actividades con una visión a mediano y largo plazo. 

Por su parte, Chang et al. (2017) identifican en orden cronológico las cuatro principales 

teorías relacionadas con la sostenibilidad en el contexto empresarial: 1) Responsabilidad Social 

Corporativa, 2) Teoría de las partes interesadas, 3) Sostenibilidad Corporativa, 4) Economía 

verde. También señalan que las teorías más recientes son la de Coevolución y el Enfoque 
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Multinivel. Los autores destacan que las teorías han pasado de centrarse en el “qué” hacia el 

“cómo”. Las teorías tradicionales, como la RSC y la SC, se enfocan en definir qué es la 

sostenibilidad y qué prácticas deberían adoptar las empresas para mejorar sus impactos 

sociales, ambientales y económicos. El enfoque más reciente se centra en “cómo” implementar 

la sostenibilidad de manera efectiva en las operaciones empresariales. Teorías como la 

Economía Verde y la Teoría de la Coevolución se enfocan en los mecanismos prácticos mediante 

los cuales las empresas pueden integrar la sostenibilidad en sus actividades diarias y adaptarse 

a un entorno en constante cambio. 

Por su parte, Scherer & Palazzo (2011) señalan que la RSC asume un rol más amplio y 

político, en el que las empresas no solo siguen las leyes y regulaciones, sino que también juegan 

un papel activo en la gobernanza global. De esta forma, la RSC se convierte en una herramienta 

de gobernanza y de democracia, donde las empresas tienen una influencia directa en las 

decisiones políticas que afectan a la sociedad y al medio ambiente. No obstante, Burbano et al. 

(2023) precisan que la investigación sobre SC más reciente incluye temas ambientales, sociales 

y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG, en sus siglas en inglés). 

2.2. RSC y SC en el sector turístico 

La aplicación de la RSC y la SC en turismo conlleva a que las empresas u organizaciones 

cumplan con sus objetivos económicos y respondan de manera efectiva a las demandas sociales 

y ambientales (Font et al., 2012; Font & Lynes, 2018; S. Lee et al., 2022). El turismo es una de las 

fuerzas más importantes que dan forma al mundo (Cohen & Kennedy, 2017). Es una industria 

que impacta la economía y sociedad, dado que proporciona una infraestructura, genera empleo 

y aumenta la calidad de vida de los individuos (Henderson, 2007). Sin embargo, impacta 

negativamente al planeta mediante el alto uso de recursos naturales, contaminación o 

concentraciones de residuos, entre otros. Asimismo, debido a las características propias del 

turismo se considera que la sociedad es parte del producto, por lo que las empresas turísticas 

adquieren responsabilidades con las sociedades y entornos de los lugares donde desarrollan su 

actividad (Henderson, 2007). Esto conlleva a que las organizaciones de este sector sean más 

sensibles a las políticas de RSC y SC, lo cual contribuye al desarrollo sostenible, la protección de 

los recursos amenazados y, a su vez, cumple con las nuevas expectativas de los consumidores, 

el movimiento ambiental y las normativas (Henderson, 2007). Garrigos-Simon et al. (2018) 

puntualizan que los aspectos morales, éticos y ambientales se convierten en componentes 

integrales de la política y estrategia turística. 
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Durante los últimos años, se evidencia un interés creciente en la literatura sobre RSC y SC 

en turismo (Font & Lynes, 2018; Lechuga Sancho et al., 2020; Madanaguli et al., 2022). Este 

interés creciente se observa a partir de 2007 pero, especialmente, desde 2018 (Lechuga Sancho 

et al., 2020; Madanaguli et al., 2022). Los estudios previos han abarcado diversidad de temas 

asociados con la RSC como la gestión ambiental, el rendimiento financiero, la perspectiva desde 

marketing, el comportamiento de turistas, la lealtad del cliente o la reputación corporativa 

(Aragon-Correa et al., 2015; Font et al., 2012; Martínez & Rodríguez del Bosque, 2013, 2014; 

Sánchez-Camacho et al., 2022; Wut et al., 2023). El estudio de Yoopetch et al. (2023) refleja 

cuatro escuelas de pensamiento de investigación sobre RSC: 1) desempeño o resultados de la 

RSC, 2) política de RSC, 3) ética empresarial, 4) turismo y medio ambiente sostenibles. Asimismo, 

la investigación de Sánchez-Camacho et al. (2022) revela que la investigación sobre RSC en 

turismo abarca ocho grandes áreas: 1) actividad empresarial y rendimiento financiero; 2) actitud 

y comportamiento; 3) perspectiva de marketing; 4) turismo sostenible; 5) sostenibilidad; 6) 

acción gubernamental; 7) conciencia y motivación ambiental; y 8) impacto de grandes eventos. 

De acuerdo con Back (2024), la RSC en la industria turística se ha transformado en prácticas 

estándar de gestión sostenible bajo los criterios ESG. Este enfoque es una de las formas más 

comunes de implementar y materializar la SC. Sin embargo, autores como Legendre et al. (2024) 

sostienen que, aunque los criterios ESG han ido ganando popularidad, la transición de RSC a ESG 

no se ha dado por completa, y ambos términos a menudo se utilizan indistintamente. Por 

consiguiente, es necesario desarrollar más estudios que brinden una visión actualizada y 

detallada sobre la RSC y la SC en el sector turístico, evidenciando si existe un cambio de 

paradigma de RSC a SC. 

2.3. Aplicación de la ciencia de datos en informes de RSC y SC 

Los informes emitidos por las empresas representan el canal más eficaz para dar a conocer 

su desempeño económico, social y ambiental. Durante las últimas décadas han surgido diversos 

tipos de reportes corporativos, como memorias anuales o de gestión; informes integrados; 

reportes de sostenibilidad, RSC o gobierno corporativo (Girella et al., 2019). Dentro de estos 

informes, sobresalen actualmente los de sostenibilidad, dado que se han convertido en una 

herramienta que mejora el diálogo con los stakeholders y la sociedad en general. En estos 

documentos las empresas declaran su compromiso con el desarrollo sostenible a la vez que 

comunican las acciones y estrategias sobre RSC (C. W. Hsu et al., 2013; Miralles-Quiros et al., 

2017). Por tanto, las empresas han aumentado la divulgación de informes para transmitir 
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información clara, oportuna y comprensible a sus stakeholders. Según Font et al. (2012), la 

cantidad y calidad de los informes de RSC son un indicador esencial para conocer cómo de 

responsable es una industria. Esta situación ha permitido llevar a cabo investigaciones empíricas 

donde se analiza el auge y evolución de la sostenibilidad y la responsabilidad. Uno de los estudios 

que confirman el auge de la sostenibilidad en la comunicación de las empresas es el de Gatti & 

Seele (2014), puesto que examinaron la terminología de los títulos de 329 informes de RSC y SC 

de 50 empresas europeas entre 1998 y 2010. En ese estudio se considera que los títulos 

sintetizan los principales temas del informe y reflejan la forma en que las empresas interpretan 

el concepto de RSC y su enfoque. 

También existen estudios con un enfoque multidisciplinar, en los que se ha aplicado la 

ciencia de datos a informes de RSC y SC. Liu et al. (2017) llevaron a cabo una investigación en la 

industria petroquímica con técnicas de minería de textos para extraer información valiosa de 

informes de RSC publicados entre 2012 y 2015 de las 50 principales empresas del sector. El 

estudio de Szekely & Vom Brocke (2017) también resalta la importancia y el potencial del 

procesamiento del lenguaje natural (PNL) y el análisis de big data. Se empleó la minería de textos 

para hacer un modelado de temas en 9.514 informes de sostenibilidad publicados entre 1999 y 

2015, con el fin de identificar temas comunes y las prácticas de sostenibilidad de las empresas. 

Por otro lado, Landrum & Ohsowski (2018) buscaban comprender las cosmovisiones de la SC a 

través del análisis de contenidos de 230 informes de sostenibilidad y RSC de empresas con sede 

en América del Norte. Cada informe se posicionó en una etapa de SC mediante el conteo de la 

frecuencia relativa de las palabras claves asociadas a cada etapa y se utilizó un paquete de 

minería de textos del lenguaje de programación R. Asimismo, se han analizado los mensajes del 

CEO (Chief Executive Officer, en sus siglas en inglés) o director general de las memorias de 

sostenibilidad, combinando técnicas de minería de textos y de sentimientos (Na et al., 2020). 

Con relación al sector turístico, Koseoglu et al. (2021) afirman que las empresas con mejor 

desempeño en RSC tienen una mayor propensión a emitir informes de RSC, adoptando el marco 

GRI (Global Reporting Initiative, en sus siglas en inglés). Esto apoya la teoría de la señalización, 

que sugiere que las empresas utilizan los informes de RSC para mostrar su compromiso social y 

ambiental. Algunos estudios previos evidencian que en la literatura turística existente sobre 

informes RSC y SC se tiende a usar en gran proporción el análisis de contenido tradicional y 

manual (Akmese et al., 2016; de Grosbois, 2016; Guix et al., 2025; Nyahunzvi, 2013). Sin 

embargo, no se emplean técnicas avanzadas o grandes volúmenes de información para analizar 
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los informes corporativos y extraer información relevante. Es notable que la investigación 

turística aún cuenta con un número limitado de estudios que utilicen la automatización en el 

análisis de contenido, lo cual podría ser una herramienta valiosa para superar las limitaciones 

inherentes al análisis y procesamiento manual. Dado el escaso número de estudios en esta línea, 

destaca el trabajo de Uyar et al. (2020). Los autores analizan la estructura temática de los 

informes de sostenibilidad en la industria turística desde 1999 hasta 2018, mediante técnicas de 

minería de textos y análisis de redes. Sus resultados muestran que durante el periodo de 1999 

y 2009 los temas sociales dominaban sobre los temas ambientales. Posteriormente, en los 

últimos años 2015 a 2018 se refleja un equilibrio entre ambos. Los autores también subrayan 

que temas como la biodiversidad y la energía renovable siguen siendo tratados de manera 

superficial. 

3. Preguntas e hipótesis de investigación 

Dado que esta investigación busca analizar la percepción y evolución de la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) y la Sostenibilidad Corporativa (SC) en turismo desde el ámbito teórico 

y práctico, se ha dividido en dos partes y se han establecido distintas preguntas e hipótesis de 

investigación. La primera parte se enfoca en el ámbito teórico, proporcionando una base sólida 

y una visión detallada y actualizada de la literatura turística en torno a las temáticas de estudio. 

A través de la metodología de revisión computacional de la literatura, que emplea el modelado 

de temas, se identifican las principales corrientes de investigación y su evolución a lo largo del 

tiempo. Además, se realiza una validación estadística de la evolución de los temas identificados, 

específicamente en relación con la RSC y la SC, para examinar si ha habido cambios teóricos 

significativos entre ambos conceptos. Para alcanzar este propósito exploratorio de la literatura, 

se han formulado las siguientes dos preguntas de investigación: 

P1: ¿Qué temas se han estudiado en la literatura existente sobre Responsabilidad Social 

Corporativa y Sostenibilidad Corporativa en turismo durante los últimos veinte años? 

P2: ¿Existe un cambio de paradigma teórico desde la Responsabilidad Social Corporativa 

hacia la Sostenibilidad Corporativa en turismo? 

La segunda parte del estudio se enfoca en un análisis empírico de 364 informes corporativos 

de empresas turísticas en España, empleando tanto métodos exploratorios como estadísticos. 

Primero, se aplica el modelado de temas con BERTopic para detectar las áreas clave relacionadas 

con la gestión de la RSC y SC en el sector. Luego, se utiliza la minería de texto para examinar la 
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frecuencia de términos asociados a cada temática, lo que permite comprender su presencia y 

relevancia en los informes a lo largo del tiempo y observar si existe una evolución en el enfoque 

empresarial desde la RSC hacia la SC. Por último, y con el objetivo de explorar en profundidad 

los informes, se analiza el contenido textual de las memorias corporativas con el modelo de 

procesamiento de lenguaje natural FinBERT, que cuantifica la importancia que los distintos 

subsectores y empresas turísticas otorgan a diversos criterios ESG (Environmental, Social and 

Governance, en sus siglas en inglés), por ejemplo, cambio climático, capital humano, capital 

natural, entre otros. 

De este modo, se opta por formular preguntas e hipótesis de investigación, ya que ambas 

herramientas permiten abordar distintas dimensiones del análisis de manera complementaria. 

Las siguientes preguntas de investigación permiten guiar el análisis exploratorio de los informes 

corporativos, facilitando el descubrimiento de patrones y relaciones: 

P3: ¿Cuáles son las áreas claves relacionadas con la gestión de la Responsabilidad Social 

Corporativa y la Sostenibilidad Corporativa de los informes corporativos de las empresas 

turísticas? 

P4: ¿Cuál es la importancia que las empresas y subsectores turísticos otorgan a los criterios 

ESG en los informes corporativos del sector turístico español? 

Por otro lado, las siguientes dos hipótesis de investigación permiten comprobar 

estadísticamente si ha habido un cambio significativo a lo largo del tiempo en las categorías de 

RSC y SC mediante el análisis de las palabras utilizadas en los informes. 

H1: Existe un cambio significativo a lo largo del tiempo en la categoría “Responsabilidad 

Social Corporativa” a través de las palabras utilizadas en los informes corporativos en las 

empresas turísticas. 

H2: Existe un cambio significativo a lo largo del tiempo en la categoría “Sostenibilidad 

Corporativa” a través de las palabras utilizadas en los informes corporativos en las empresas 

turísticas. 

Este enfoque, que combina preguntas e hipótesis de investigación, permite un análisis tanto 

exploratorio como confirmatorio. Las preguntas facilitan la identificación de patrones y 

tendencias, mientras que las hipótesis aportan una base para analizar estadísticamente cambios 

significativos en el uso de términos asociados con cada temática (RSC y SC). Esto permite 
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comprender su presencia y relevancia en los informes corporativos de las empresas turísticas 

españolas a lo largo del tiempo. 

4. Metodología de la investigación 

4.1. Metodología aplicable al enfoque teórico de la revisión computacional de la literatura 

Para el desarrollo del estudio teórico se emplea una revisión computacional de la literatura. 

Esta metodología emplea técnicas de minería de texto y algoritmos para analizar y sintetizar 

grandes volúmenes de literatura científica de un campo especifico (Antons et al., 2021). Los 

pasos para llevarla a cabo son: 1) establecimiento de los objetivos conceptuales (explicar, 

relacionar, explorar, debatir; 2) planificación de la revisión especificando el ámbito de 

conocimiento, el corpus de textos, el alcance, el período de análisis y las bases de datos a utilizar; 

3) elección de las técnicas computacionales (algoritmos de Inteligencia Artificial) según los 

objetivos y recursos; 4) realización de los análisis de contenido, limpieza de datos y verificación 

de resultados; 5) síntesis y validación de los resultados obtenidos y 6) presentación de los 

resultados de forma clara y replicable (Antons et al., 2021). 

De esta forma, el análisis teórico tiene como fin explorar la estructura y evolución de la red 

de conocimiento científico sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Sostenibilidad 

Corporativa (SC) en turismo. Por consiguiente, se descarga la información de la base de datos 

Scopus, reconocida por su alto nivel de calidad (Mortenson & Vidgen, 2016). La búsqueda se 

realiza en inglés empleando conceptos clave y comillas para limitar los resultados a aquellos que 

incluyan exactamente las expresiones seleccionadas. Se emplea el operador lógico OR para 

incluir variaciones de los conceptos, y el operador AND para combinar diferentes áreas de 

interés. La búsqueda queda configurada de la siguiente manera: ((“corporate social 

responsibility” OR “CSR”) OR (“corporate sustainability” OR “holistic sustainability” OR “ESG” OR 

“environmental, social and governance” OR “sustainable strategy” OR “Sustainable Business”)) 

AND (“tourism” OR “travel” OR “hospitality”). El marco temporal de análisis establecido es del 

2004 al 2023, puesto que la información de años anteriores es muy limitada y podría sesgar el 

análisis. Como resultado, se obtienen 1.505 documentos compuestos por artículos de revistas, 

actas de congresos, libros y capítulos de libros. 

Por último, se establece que la técnica computacional a emplear es el modelado de temas, 

ya que es una herramienta útil para la revisión de literatura en áreas con un elevado número de 

publicaciones, identificando de forma automatizada y precisa de los temas clave a partir de 

resúmenes (Mortenson & Vidgen, 2016). Concretamente, se aplica la técnica de machine 
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learning de modelado de temas BERTopic, dado que es capaz de capturar el contexto semántico 

(Grootendorst, 2021). El preprocesamiento y análisis posteriores de los datos se realiza con el 

lenguaje de programación Python. Después, de ejecutar el modelado de temas se elabora una 

categorización manual de los temas detectados y se agrupan por áreas de investigación más 

amplias. Una vez identificados los temas asociados con las temáticas de estudio (RSC y SC), se 

efectúan regresiones lineales para capturar los cambios longitudinales y establecer si hay una 

variación estadísticamente significativa. 

4.2. Metodología aplicable al enfoque empírico de la revisión de las memorias corporativas 
de las empresas turísticas españolas 

La investigación empírica se desarrolla a partir de las memorias anuales, reportes de RSC y 

sostenibilidad, e informes integrados de las empresas turísticas de España. Es decir, se 

contemplan diversos documentos estratégicos que contienen información relevante para este 

tipo de análisis (Ning et al., 2021). La metodología utilizada para examinar estos informes es el 

análisis de contenidos, ya que permite estudiar los mensajes o patrones de un texto para 

interpretar su significado (Landrum & Ohsowski, 2018). Este enfoque de análisis textual es una 

metodología indirecta que identifica la frecuencia de los conceptos, como palabras o frases de 

fuentes documentales ya existentes (Guix Oliver, 2008; Landrum & Ohsowski, 2018), como 

pueden ser los informes corporativos. Además, el análisis de contenidos se ha aplicado a 

informes empresariales (de RSC, anuales y sostenibilidad) en diferentes investigaciones sobre 

sostenibilidad y RSC (Asif et al., 2013; Campopiano & de Massis, 2015; Einwiller & Carroll, 2020; 

Ellili & Nobanee, 2022; Gatti & Seele, 2014; Torelli et al., 2020). No obstante, esta investigación 

se distingue por aplicar técnicas de ciencia de datos para llevar a cabo el análisis de contenido 

de manera automatizada y computacional. 

Al igual que en el estudio teórico, el preprocesamiento, análisis y evaluación de la 

información se realiza mediante el lenguaje de programación Python y se desarrolla un script 

con diferentes órdenes y funciones para aplicar la técnica de minería de textos. Se utiliza una de 

las librerías más conocidas de Python denominada Pandas, dado que es un código abierto 

especializado en el manejo y análisis de estructura de datos (Pandas - Python Data Analysis 

Library, n.d.). Igualmente, se emplea la librería NLTK (Natural Language Toolkit) que contiene 

funciones para el análisis de datos de lenguaje humano y procesamiento de texto como 

clasificación, tokenización o derivación. En la Ilustración 24 se presenta el marco metodológico 

del estudio empírico. 
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Ilustración 24. Marco metodológico de la investigación empírica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1. Recopilación de datos 

La selección de las empresas se lleva a cabo en abril de 2022 y se toma como referencia la 

base de datos del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI, 2022). Se filtran los códigos 

CNAE asociados a las actividades de turismo (hoteles y alojamientos, transporte y restauración), 

así como las empresas activas y con página web. Posteriormente, se seleccionan las grandes y 

medianas empresas (435) para la búsqueda de informes corporativos, puesto que la 

probabilidad de que estas empresas publiquen informes es más alta que las pequeñas y micro, 

ya que son más visibles y los grupos de interés generan más presión para que divulguen sus 

resultados económicos, sociales y ambientales (Branco & Rodrigues, 2008). Además, otros 

estudios han demostrado una relación positiva entre el tamaño de la organización y su 

divulgación de la RSC, es decir, que cuanto más grande la empresa, mejor es la divulgación de la 

RSC y sostenibilidad (Branco & Rodrigues, 2008; H. Khan, 2010; Reverte, 2009). La búsqueda se 

complementa con la información del Portal de la Responsabilidad Social de España (Ministerio 

de Trabajo y Economía Social, 2022). 
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En total, se descargan 404 informes del año 2000 al 2021. Sin embargo, la información de 

2000 al 2009 es escasa para aplicar los análisis, comparaciones y pruebas estadísticas 

pertinentes. Por tanto, se establece como período de tiempo de análisis del 2010 a 2021 con un 

total de 364 informes corporativos. Asimismo, se divide en dos periodos de tiempo: P1 del año 

2010 al 2015 y P2 del año 2016 al 2021 por dos razones. La primera, para comparar periodos de 

tiempo con el mismo número de años. La segunda, es que en septiembre del año 2015 la 

Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU, 2015) marcó un cambio 

hacia la sostenibilidad a nivel mundial con la aprobación de la Agenda 2030 y se involucró al 

sector privado de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Pizzi et al., 

2020). Por esta razón, durante ese año se produjo un cambio a nivel empresarial en políticas y 

estrategias sobre RSC y SC. Además, el sector turístico se considera como uno de los principales 

sectores más interesados en dicha iniciativa (Rosato et al., 2021). 

4.2.2. Métodos y técnicas de investigación 

Se establece el modelado de temas como análisis complementario para identificar áreas 

claves asociadas a la RSC y SC, puesto que es una técnica que se encarga de extraer 

automáticamente los temas principales o patrones temáticos presentes en un conjunto de 

documentos o texto. Asimismo, se define que el método de minería de textos a emplear en el 

estudio será la frecuencia de palabras, debido a que se encarga de elaborar un conteo de todos 

los términos empleados en una determinada base de datos, obteniendo las palabras más 

frecuentes de dicha base de datos (Witten I. et al., 2011). Por esta razón, se considera que en 

un informe predomina una temática (RSC o SC) si una palabra o grupo de palabras asociadas con 

las mismas tiene una mayor aparición o frecuencia en el documento con respecto a las demás. 

Por último, se selecciona el modelo FinBERT para clasificar los textos de las memorias 

corporativas bajo los criterios ESG. FinBERT destaca al ser un modelo de lenguaje específico del 

dominio financiero, así como por su alto desempeño (Huang et al., 2022). 

4.2.3. Codificación y categorización 

En la tercera fase se definen las palabras claves que representan la RSC y la SC mediante la 

codificación y categorización. Para la elaboración del sistema de categorías se utiliza el proceso 

deductivo-inductivo (Vives Varela & Hamui Sutton, 2021), partiendo de estudios análogos 

realizados previamente por autores como Karen (2008), Palazzo & Scherer (2006) o Van 

Marrewijk (2003b), de manera que se extraen palabras o patrones de los informes recopilados. 

Asimismo, se complementa con los conceptos relacionados definidos para los términos de 
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“Responsabilidad social” y “Desarrollo sostenible” del diccionario Tesauro (UNESCO, 2022). 

Estos conceptos relacionados proporcionan una lista de términos controlada, estructurada y 

actualizada para el análisis temático y búsqueda de documentos en diferentes campos. De tal 

manera, se aporta a la literatura una nueva categorización para RSC y SC (Ilustración 25). Se 

observa un mayor número de términos asociados a RSC que a SC, dado que los informes 

analizados son de empresas españolas y suelen utilizarse diversos sinónimos para referirse a la 

RSC, lo que a su vez puede confirmar la ausencia de un concepto unificado de RSC. 

Ilustración 25. Categorización de RSC y SC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4. Preprocesamiento 

En la cuarta fase se realiza un preanálisis de los informes corporativos para estandarizar y/o 

unificar los datos, ya que cada empresa tiene su propio formato y estilo. Este proceso de 

tratamiento de datos se considera prácticamente obligatorio para que los algoritmos de 

extracción de texto se puedan aplicar correctamente y no se obtengan resultados erróneos. La 

preparación de datos incluye técnicas de transformación, normalización, integración y limpieza 

de datos (García et al., 2016). Primero se extrae el texto de todos los archivos PDF a TXT y se 

eliminan las frases duplicadas (encabezados o pie de página). Luego se realiza una limpieza de 
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texto, convirtiéndolo a minúsculas y eliminando patrones no informativos (por ejemplo, 

símbolos, números, signos de puntuación o caracteres sueltos). Igualmente, para eliminar el 

sesgo de longitud de documentos, se emplea el método de la frecuencia relativa (Muller, 1973), 

puesto que permite reasignarle a un número de ocurrencias un valor en relación con el tamaño 

del texto o corpus. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un 

patrón o palabra en el tamaño total de la muestra (Salinas & Martínez, 2015). Este método 

también ha sido empleado en otras investigaciones (Landrum & Ohsowski, 2018) porque el 

tamaño de los informes (número de páginas) varía entre empresas o años. 

4.2.5. Modelado de temas basado en el enfoque BERTopic 

Durante esta etapa se aplica el modelado de temas para identificar las áreas claves 

relacionadas con la gestión de la RSC y SC. Esta técnica de machine learning se utiliza para 

descubrir los temas centrales en documentos o textos y sobresale porque es capaz de capturar 

el contexto semántico. En esta investigación, se emplea el enfoque de BERTopic (Grootendorst, 

2021), basado en transformers y el modelo de lenguaje BERT (Bidirectional Encoder 

Representations from Transformers) desarrollado por Google en 2018. BERTopic realiza cinco 

pasos para su proceso: 1) Incrustar documentos, 2) Reducción de dimensionalidad, 3) Agrupar 

documentos, 4) Bolsa de palabras, y 5) Representación del tema (Grootendorst, 2021). Dado 

que el estudio se centra en la RSC y SC, se utiliza el modelado de temas guiado de BERTopic. Esta 

técnica guía el proceso de modelado de temas al establecer temas semilla a los cuales el modelo 

convergerá (RSC y SC). Es decir, el modelado de temas se dirige hacia los temas semilla definidos, 

lo que garantiza que los temas de interés estén representados en los resultados. Esto mejora la 

interpretabilidad y utilidad de los temas generados, permitiendo obtener información más 

relevante y valiosa de los informes. 

4.2.6. Análisis estadístico de los datos 

En la sexta fase se procede a calcular las frecuencias relativas para cada uno de los informes. 

Para esto se computa la frecuencia absoluta de las palabras asociadas con cada categoría y se 

divide en el total de palabras de cada documento. Luego, se consolidan o agrupan todas las 

frecuencias relativas por años y por categorías (RSC y SC). Con las frecuencias relativas y por 

medio del análisis estadístico se contrasta si hay diferencias significativas entre categorías. En 

primer lugar, es fundamental identificar si se deben aplicar métodos paramétricos o no 

paramétricos según la distribución que tengan los datos. Para ello, se aplican pruebas de 

normalidad dado que para poder emplear pruebas paramétricas se debe cumplir con este 
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supuesto. Por el contrario, si los datos no cumplen con el supuesto de normalidad, se deben 

aplicar métodos no paramétricos. 

4.2.7. Clasificación bajo los criterios ESG 

Con el fin de detallar las prácticas sostenibles que las empresas turísticas han comunicado 

en sus informes corporativos a lo largo del tiempo, se aplica el modelo FinBERT para clasificar 

los textos en criterios ESG. Huang et al. (2022) desarrollan FinBERT, un modelo de lenguaje 

específico del dominio financiero basado en la arquitectura BERT y entrenado previamente con 

textos financieros, incluidos informes corporativos anuales y trimestrales, informes de analistas 

financieros y transcripciones de conferencias de resultados financieros. Este modelo fue 

ajustado (fine-tuned) para dos tareas específicas, clasificación de sentimientos y clasificación de 

temas ESG. El desempeño del modelo para esta última tarea alcanza una precisión del 89,5%, 

superando a otros algoritmos de aprendizaje automático como Naive Bayes (80,0%), SVM 

(Support Vector Machine, en sus siglas en inglés) (75,0%), CNN (Convolutional Neural Network, 

en sus siglas en inglés) (82,0%) y también ligeramente a BERT (87,0%). Por ende, FinBERT se 

considera un modelo idóneo para la clasificación de los criterios ESG en este estudio, ya que 

destaca por haber sido entrenado específicamente con textos financieros, por su robustez y alto 

rendimiento. Además, FinBERT se ha usado en estudios previos con éxito (Arami et al., 2023; 

Fedorova & Iasakova, 2024; Gao et al., 2023; Sahu et al., 2024; Sinha et al., 2022; Srijiranon et 

al., 2022; Unlu et al., 2023, 2024; Xiao & Ihnaini, 2023). 

El modelo original de FinBERT tiene la capacidad de clasificar los textos en cuatro etiquetas: 

ambiental, social, gobernanza o ninguno3. Sin embargo, el modelo ajustado permite una 

clasificación más detallada, distribuyendo los textos en nueve categorías: cambio climático, 

capital natural, contaminación y residuos, capital humano, responsabilidad del producto, 

relaciones con la comunidad, gobernanza corporativa, ética y valores empresariales y no ESG4. 

Con el objetivo de cuantificar la importancia que las empresas turísticas españolas conceden a 

los criterios ESG y obtener un mayor nivel de detalle, se aplica el modelo ajustado a través de la 

librería transformers de Hugging Face en Python. Para ello, se divide el texto de las memorias 

corporativas por oraciones y se obtienen puntuaciones para cada una de las nueve categorías 

ESG. 

 
3 Modelo disponible en: https://huggingface.co/yiyanghkust/finbert-esg 
4 Modelo disponible en: https://huggingface.co/yiyanghkust/finbert-esg-9-categories 
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5. Resultados 

5.1. Resultados del enfoque teórico: Revisión computacional de la literatura 

Los resultados del modelado de temas en la revisión computacional de la literatura se 

muestran en la Ilustración 26. Las áreas de estudio de la RSC y la SC en turismo se identifican en 

20 temas distintos. Por cada tema identificado se obtienen las palabras más representativas y el 

puntaje c-TF-IDF, que representa la importancia de una palabra dentro de un grupo (relevancia 

y frecuencia en ese grupo específico). Cuanto mayor sea la puntuación, más representativa es la 

palabra de ese tema. Por ende, los puntajes de importancia de las palabras varían entre los 

diferentes temas. El tema principal identificado (T0) está relacionado con el desarrollo del 

turismo, seguido por la responsabilidad social corporativa (T1). Esto sugiere una preocupación 

constante por integrar prácticas responsables y sostenibles en la actividad turística, 

manifestando la importancia del desarrollo rural y la participación de las comunidades locales 

hacia la sostenibilidad del sector. 

El tema T2 refleja el fuerte impacto de la pandemia de covid-19 en la investigación del 

sector, posicionándolo como el tercer tema más central. El turismo sostenible (T3) y la industria 

hotelera (T4) ocupan posiciones destacadas, siendo objeto de las discusiones académicas de las 

últimas dos décadas. Por su parte, la sostenibilidad corporativa (T5) sugiere una evolución en las 

estrategias empresariales del sector, adoptando enfoques más integrales y a largo plazo. Temas 

como la lealtad del cliente (T6), la gestión de recursos humanos en hostelería (T7) y el desarrollo 

sostenible de áreas turísticas (T8) subrayan la diversidad de temas asociados con la investigación 

sobre sostenibilidad empresarial en turismo. La Tabla 6 sintetiza y consolida los temas 

identificados en ocho grandes áreas o categorías de investigación. Los temas centrales de esta 

investigación (RSC y SC) se establecen como categorías independientes y se destacan otras áreas 

solidas como el “Turismo sostenible y desarrollo”, “Hostelería y su gestión”, “Clientes y 

marketing”, “Desempeño corporativo”, “Pandemia covid-19” y “Transporte y movilidad”. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. EVOLUCIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA: UNA APLICACIÓN DE LA CIENCIA DE DATOS EN LAS EMPRESAS 

TURÍSTICAS DE ESPAÑA 

120 
 

Ilustración 26. Temas de investigación asociados a la RSC y la SC en turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 
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Tabla 6. Categorías temáticas de la investigación sobre RSC y SC en turismo. 

Categoría Tema 

C0 Responsabilidad social 

corporativa 

T1 Responsabilidad social corporativa 

C1 Sostenibilidad 

corporativa 

T5 Sostenibilidad corporativa 

T10 Prácticas de negocio sostenibles 

C2 Turismo Sostenible y 

Desarrollo 

T0 Desarrollo del turismo 

T3 Turismo sostenible 

T8 Desarrollo sostenible de áreas turísticas 

T12 Emprendimiento en turismo sostenible 

T19 Enoturismo sostenible 

C3 Hostelería y gestión 

hotelera 

T4 Industria hotelera 

T7 Gestión de recursos humanos en hostelería 

T11 Investigación en hostelería 

T16 Sostenibilidad en la industria hotelera 

T15 Eficiencia energética en hoteles 

C4 Clientes y marketing T6 Lealtad del cliente 

T17 Satisfacción del turista 

T13 Comportamiento del consumidor verde 

T18 Marketing de destinos turísticos 

C5 Desempeño corporativo T9 Desempeño corporativo 

C6 Pandemia de Covid-19 T2 Impacto de la pandemia de COVID en el turismo 

C7 Transporte y movilidad T14 Transporte y movilidad en turismo 

Fuente: Elaboración propia. 

Para entender mejor la estructura y evolución de la investigación turística sobre RSC y SC, 

en la Ilustración 27 se presenta la cantidad de publicaciones por tema a lo largo del tiempo. Esto 

permite visualizar la evolución del interés en determinados temas y su concentración anual en 

la producción científica. Se evidencia un aumento en el número de publicaciones en la mayoría 

de los temas a partir de 2018, alcanzando su punto máximo en los años más recientes (2021-

2023). Este incremento predomina más en los temas 0 (Desarrollo del turismo), 2 (Impacto de 

la pandemia de COVID en el turismo) y 5 (Sostenibilidad corporativa), indicando un creciente 

interés y desarrollo de estos. Por el contrario, los temas 18 (Marketing de destinos turísticos) y 

19 (Enoturismo sostenible) presentan el menor número de publicaciones durante todo el 
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periodo de análisis. Esto podría indicar que son temas emergentes, menos explorados o con 

menor relevancia en la literatura existente. 

Ilustración 27. Evolución del volumen de publicaciones científicas sobre RSC y SC en turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Ilustración 28 muestra la evolución de las publicaciones durante la última década (2014-

2023) para los dos temas objeto de estudio, RSC (T1) y SC (T5), así como para el tema dos (T2) 

(Pandemia de covid-19), dada su elevada cifra de documentos de los recientes años. Los 

resultados indican una tendencia fluctuante pero generalmente estable a lo largo del tiempo 

para RSC, con determinados picos de interés, como en 2018 y 2019. No obstante, se da un leve 

descenso hacia 2022 y 2023. Esto podría sugerir que, aunque sigue siendo un tema sustancial, 

su presencia en la investigación ha alcanzado una cierta madurez, posiblemente debido a que 

se ha consolidado como un estándar en las prácticas empresariales en turismo. Por el contrario, 

la SC refleja una tendencia al alza con un crecimiento sostenido, experimentando un crecimiento 

significativo en 2022 y 2023, indicando un interés creciente en este tema en la investigación 

turística. Asimismo, la pandemia covid-19 se consolida como un tema dominante desde 2020, 

lo que podría sugerir que la comunidad académica ha centrado sus esfuerzos en comprender el 

impacto de esta crisis sanitaria global en el sector turístico. 
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Ilustración 28. Volumen de publicaciones científicas en la última década sobre RSC, SC y Pandemia de 
covid-19. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para identificar si realmente se está dando un cambio de paradigma de RSC hacia SC, se 

calcularon regresiones lineales para los últimos seis y ocho años. Este marco temporal es útil 

para captar los cambios en las prioridades de investigación, particularmente en lo que respecta 

a la adopción de prácticas sostenibles en el sector turístico, puesto que en 2015 se aprobó la 

Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Ilustración 29 y la Tabla 7 detallan los 

resultados correspondientes a los últimos 8 años (2016-2023), donde se observa una pendiente 

positiva para la SC (T5) de 2,0714 y un p-value significativo (0,0216), lo que indica un crecimiento 

constante en la cantidad de publicaciones. Por otro lado, la RSC (T1) muestra una pendiente 

positiva moderada (0,2976), pero con un p-value no significativo (0,7333), lo que sugiere que no 

hay un crecimiento estadísticamente relevante en las publicaciones sobre este tema durante el 

mismo período. 

Ilustración 29. Análisis de regresión lineal de RSC y SC entre 2016 y 2023. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Resultados estadísticos de la regresión lineal de RSC y SC entre 2016 y 2023. 

Tema Pendiente p-value R cuadrado Error estándar 

Responsabilidad Social Corporativa 0,297619 0,733323 0,020798 0,833702 

Sostenibilidad Corporativa 2,071429 0,021589 0,612974 0,67196 

Fuente: Elaboración propia. 

Al reducir el período de análisis a los últimos seis años (2018-2023) (ver Ilustración 30 y 

Tabla 8), se observa una tendencia más marcada. La pendiente para la RSC (T1) ahora es negativa 

(-1,314), lo que indica una disminución en el número de publicaciones. Si bien el p-value de 

0,3040 sugiere que esta tendencia no es estadísticamente significativa, está pendiente negativa 

refleja una disminución moderada en el interés por este tema en los años más recientes. Por el 

contrario, la pendiente para la SC (T5) es aún más pronunciada en este período, con un valor de 

2,714 y un p-value cercano al umbral de significancia (0,0833). A pesar de que el resultado no es 

estadísticamente significativo, el R cuadrado de 0,5684 sugiere que más de la mitad de la 

variabilidad en las publicaciones sobre SC puede explicarse por el tiempo, lo que refuerza la idea 

de que este tema ha ganado una relevancia considerable en los últimos años. 

Ilustración 30. Análisis de regresión lineal de RSC y SC entre 2018 y 2023. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8. Resultados estadísticos de la regresión lineal de RSC y SC entre 2018 y 2023. 

Tema Pendiente p-value R cuadrado Error estándar 

Responsabilidad Social Corporativa -1,314286 0,304024 0,25763 1,115506 

Sostenibilidad Corporativa 2,714286 0,083387 0,568385 1,182641 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, los resultados de ambos análisis revelan que la investigación turística sobre 

Sostenibilidad Corporativa ha mostrado un crecimiento constante y significativo, especialmente 
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en los últimos años. Esto manifiesta un cambio de enfoque hacia la sostenibilidad como una 

prioridad estratégica tanto para la academia como para las empresas turísticas. Por otra parte, 

aunque la RSC continúa siendo un tema relevante, parece haber alcanzado un punto de 

estabilización o incluso una leve disminución en términos de publicaciones. 

5.2. Resultados del enfoque empírico: Análisis de los informes corporativos de las empresas 
turísticas 

5.2.1. Análisis de títulos y palabras frecuentes 

La información recopilada refleja que las empresas turísticas españolas utilizan múltiples 

nombres para sus informes corporativos. En la Ilustración 31 e Ilustración 32 se presentan los 

cinco títulos más utilizados por periodos, P1 (2010-2015) y P2 (2016-2021). Con respecto a P1, 

“Informe anual” se posiciona en primer lugar, seguido de “Informe de responsabilidad social 

corporativa” y en tercer lugar “Informe de sostenibilidad”. En P2 el título más usado es “Informe 

de sostenibilidad”, luego “Informe de responsabilidad social corporativa” y en tercer lugar 

“Informe anual”. Con el fin de sintetizar y facilitar el análisis de la información, se consideró 

como equivalentes los términos de memoria e informe. 

Ilustración 31. Top 5 - Títulos de los informes corporativos en P1 (2010-2015). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 32. Top 5 - Títulos de los informes corporativos en P2 (2016-2021). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual forma, resulta interesante analizar las palabras más frecuentes de la taxonomía de 

conceptos (Ilustración 25) establecida previamente por periodos de tiempo. En la Ilustración 33 

y la Ilustración 34 se detallan las diez palabras más utilizadas para la categoría de RSC con el 

número de repeticiones, donde se observa que “Responsabilidad social”, “RSC” y 

“Responsabilidad Corporativa” están en los primeros lugares en ambos periodos. En P2 los 

términos de “Impacto ambiental” y “Valor añadido” tiene más uso que en P1. 

Ilustración 33. Palabras más frecuentes de RSC en P1 (2010-2015). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 34. Palabras más frecuentes de RSC en P2 (2016-2021). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en la Ilustración 35 se representan las palabras más usadas para SC en P1. 

Nótese que de los once términos que componen el total de la categoría solo se visualizan ocho, 

dado que en este periodo los demás términos no tuvieron ninguna repetición en los informes 

de las empresas. En P1 la palabra “Sostenibilidad” ocupa el primer lugar, luego “Desarrollo 

sostenible” y “Sustentabilidad”. 

Ilustración 35. Palabras más frecuentes de SC en P1 (2010-2015). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En P2 las empresas incluyeron más términos asociados con la SC en sus informes, dado que 

en este periodo todas las palabras de la taxonomía tuvieron frecuencia. Por lo que en la 

Ilustración 36 se muestran las diez palabras más usadas en P2. En primer lugar, se encuentra 

“Sostenibilidad”, seguido por “ODS” y luego “Desarrollo sostenible”. En este periodo el término 

de “Objetivos de desarrollo sostenible” tiene un aumento relevante con respecto al periodo 

anterior (P1), así como su abreviatura (ODS). 
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Ilustración 36. Palabras más frecuentes de SC en P2 (2016-2021). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante señalar que el alto incremento de las repeticiones de los títulos y la frecuencia 

de palabras más usadas de P1 a P2, también se debe al mayor número de informes disponibles 

en el último periodo, puesto que, del total de 364 informes del estudio, hay 96 informes que 

corresponden a P1 (2010-2015) y 268 a P2 (2016-2021). 

5.2.2. Modelado de temas con el enfoque BERTopic 

Para aplicar el modelado de temas guiado de BERTopic se establecen tres temas a los que 

convergerá el modelo. Estos temas corresponden a las temáticas de estudio (RSC, SC) y el ámbito 

económico, ya que la mayoría de los informes corporativos incluyen resultados económicos. 

Para cada uno de estos temas se definen catorce términos asociados, teniendo en cuenta la 

taxonomía propuesta anteriormente. Asimismo, es necesario dividir los informes en oraciones 

y se establecen parámetros específicos enfocados en dos aspectos. Primero, para la reducción 

de dimensionalidad, se crea un modelo UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) 

con 15 vecinos para calcular las relaciones de proximidad, proyectando los datos en un espacio 

de 5 dimensiones y sin restricciones de compresión. Se emplea la métrica euclidiana para medir 

la similitud entre los puntos en el espacio de alta dimensión. Igualmente, se establece el 

parámetro “random_state=42” para que el modelo se comporte de manera determinista y 

genere resultados reproducibles en cada ejecución con los mismos datos y parámetros. Esto 

facilita la comparación y replicabilidad de los resultados. Segundo, para la agrupación de los 

datos se utiliza el parámetro de k-Means con el objetivo de obtener 50 temas para cada período 

analizado (P1 y P2) y reducir el número de valores atípicos. Tercero, se asigna un título 

manualmente a cada uno de los temas identificados por BERTopic, basándose en las palabras 

más representativas de cada tema. 
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El Anexo 1 y Anexo 2 detallan los resultados del modelado de temas aplicado a los informes 

corporativos del primer periodo (P1, 2010-2015), mientras que el Anexo 3 y Anexo 4 muestran 

los resultados del segundo periodo (P2, 2016-2021). Se observa que en P1 la RSC se posiciona 

en el séptimo lugar y está representado principalmente por las palabras social, responsabilidad, 

discapacidad, personas, fundación. El tema 12 se asocia con SC y los términos que lo componen 

son ambiental, medioambiental, sostenibilidad, gestión y biodiversidad. Para P2 la SC se ubica 

en el tema 12 y la RSC con el tema 20. Los demás temas reflejan otros aspectos o áreas de gestión 

de las empresas, como los subsectores que componen la muestra (hoteles, transporte 

ferroviario, terrestre y marítimo). Igualmente, sobresalen temas asociados con el ámbito 

económico, clientes, gobernanza y empleados, ética, inclusión e igualdad. 

5.2.3. Áreas claves de gestión en RSC y SC 

Para profundizar en los resultados obtenidos y en las temáticas de estudio (RSC y SC) se 

calculó la matriz de similitud de temas para cada período. Los valores en la matriz indican qué 

tan similares son los temas entre sí. Valores cercanos a 1 indican alta similitud y valores cercanos 

a 0 indican baja similitud. Luego, se seleccionaron los temas más similares para RSC y SC, 

teniendo en cuenta los temas con valores superiores a 0,60. También, se considera que un tema 

está relacionado con RSC cuando su valor es mayor que el de SC, y viceversa (cuando el valor es 

mayor en SC se determina que ese tema es clave para esa temática específica). 

En la Ilustración 37 se detalla la similitud entre temas para P1 (2010-2015), donde la primera 

fila representa el tema 7 de RSC y la segunda fila el tema 12 de SC. Las columnas corresponden 

a cada uno de los temas con valores superiores a 0,60 con los que se relacionan la RSC y la SC. 

Se evidencia que hay un mayor número de temas vinculados con RSC (9 temas) que con la SC (7 

temas). La Ilustración 38 muestra la similitud entre temas para P2 (2016-2021), donde la primera 

fila representa el tema 12 de SC y la segunda fila el tema 20 de RSC. Las columnas corresponden 

a cada uno de los temas con valores superiores a 0,60 que se asocian con las temáticas de 

estudio (RSC y SC). En este caso, sucede lo contrario que en P1, dado que hay más temas 

relacionados con SC (12 temas) que con RSC (10 temas). 
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Ilustración 37. Matriz de similitud de temas para RSC y SC en P1 (2010-2015). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 38. Matriz de similitud de temas para RSC y SC en P2 (2016-2021). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Ilustración 39 y la Ilustración 40 se presentan los temas altamente 

vinculados con RSC para P1 y P2 (respectivamente) con sus palabras más representativas. Los 

resultados indican que las áreas o temas claves de gestión de RSC para ambos períodos son la 

gestión organizacional, filantropía, gobernanza, comunicación, clientes, ética, empleados 

(contratación, formación, condiciones laborales, igualdad, diversidad e inclusión). En P1 se 

menciona el grupo de interés de proveedores, mientras que en P2 no. Por el contrario, en P2 se 

posiciona el ámbito de contribución a la sociedad (palabras como comunidad, contribuye, 

desarrollo, etc.). 
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Ilustración 39. Temas relacionados con la RSC en P1 (2010-2015). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 

Ilustración 40. Temas relacionados con la RSC en P2 (2016-2021). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 

Con respecto a las áreas claves de gestión de SC (ver Ilustración 41 e Ilustración 42), se 

evidencia para P1 y P2 las empresas se han enfocado en diversos aspectos medioambientales 
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como residuos, emisiones, recursos naturales (agua, energía), biodiversidad. Asimismo, se 

destaca en ambos períodos la comunicación e indicadores (palabras como informes, memoria, 

indicadores, información) y la gestión de riesgos. En P1 se incluye los temas de servicios, 

telecomunicaciones, y seguridad. Por el contrario, en P2 las empresas incluyen dentro de sus 

áreas claves la reducción de huella de carbono (palabras como carbono, polución), reciclaje y la 

accesibilidad de sus instalaciones. En este segundo período se empiezan a asociar temas 

relevantes como las finanzas y cuentas anuales con la SC. 

Ilustración 41. Temas relacionados con la SC en P1 (2010-2015). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 

Ilustración 42. Temas relacionados con la SC en P2 (2016-2021). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 
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5.2.4. Análisis estadístico 

Siguiendo las fases de la metodología establecida, se calcularon las frecuencias relativas de 

los 364 informes corporativos de los años incluidos en el estudio (2010 al 2021). Como se 

observa en la Ilustración 43, los valores medianos de RSC de los años 2010 al 2015 son superiores 

a los de SC. Por el contrario, desde el año 2016 las medianas de SC son mayores que las de RSC. 

Del año 2015 al 2016 se puede ver un aumento en la cantidad de informes analizados (mayor 

densidad de puntos) en ambas categorías. Asimismo, a partir de 2016 se evidencia un aumento 

de la frecuencia relativa de los informes de SC, debido a que presentan un mayor número de 

palabras asociadas con la categoría. Igualmente, la mediana de SC aumenta desde el 2017 hasta 

2019. Luego, en 2020 disminuye y finalmente en 2021 se marca el valor más alto de todo el 

periodo analizado. 

Ilustración 43. Diagramas de caja de las frecuencias relativas de los informes corporativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Ilustración 44 se presenta por categoría y periodo (P1:2010-2015 y P2:2016-2021), los 

diagramas de caja. En a) se evidencia una mayor densidad de puntos en P2 comparado con P1. 

Cada punto representa la frecuencia relativa de un informe de RSC. No obstante, P2 presenta 

frecuencias relativas más altas con respecto a P1. En b) se observa una diferencia más amplia 

entre ambos periodos y la frecuencia relativa de los informes de P2 aumenta considerablemente 

con respecto a P1. 
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Ilustración 44. Diagramas de caja de las frecuencias relativas de los informes corporativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.5. Pruebas de normalidad y Bootstrapping 

Después del preanálisis de los datos, se realizó por cada categoría la prueba de normalidad 

D'Agostino para contrastar la hipótesis nula de que los datos provenían de una población con 

distribución normal (D’Agostino & Pearson, 1973). Los resultados obtenidos indican que las 

hipótesis nulas de las pruebas de normalidad son rechazadas. Por ende, se aceptan las hipótesis 

alternativas para los grupos. Es decir, los datos de los periodos y categorías no cumplen la 

normalidad. Por tanto, se seleccionó el método no paramétrico de bootstrapping (Efron, 1979) 

para calcular significancia estadística (p-value) para la diferencia entre los periodos de tiempo 

P1 y P2 en cada categoría. En la Ilustración 45 se visualizan las distribuciones de bootstrapping 

para cada categoría, donde se representan las variaciones en las diferencias de medias como 

resultado del muestreo aleatorio. 

Ilustración 45. Distribuciones de Bootstrapping. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La diferencia observada corresponde a la resta de las medias de P1 y P2 por cada categoría. 

El promedio de P1 en RSC fue de 0,001439 y en P2 de 0,001596, con una diferencia de 0,0001929 
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representadas por las líneas verticales azules en a) en la Ilustración 45. Para SC la media en P1 

fue de 0,002081 y en P2 de 0,002251, dando como resultado una diferencia de -0,001111 

graficadas por líneas verticales verdes en b) en la Ilustración 45. Nótese que la diferencia 

observada en cada categoría se representa en valor positivo y negativo, generándose un 

intervalo en el cual se observa un menor número de pseudomuestras en RSC y un mayor número 

de pseudomuestras en SC dentro del mismo. Asimismo, se calcula el p-value para contrastar las 

hipótesis nulas, que plantean la inexistencia de diferencias significativas entre ambos periodos 

(P1 y P2) para cada una de las temáticas de estudio. Tal como se indicó en la sección 3 de este 

capítulo, “Preguntas e hipótesis de investigación”, las hipótesis alternativas son las siguientes: 

H1: Existe un cambio significativo a lo largo del tiempo en la categoría “Responsabilidad 

Social Corporativa” a través de las palabras utilizadas en los informes corporativos en las 

empresas turísticas. 

H2: Existe un cambio significativo a lo largo del tiempo en la categoría “Sostenibilidad 

Corporativa” a través de las palabras utilizadas en los informes corporativos en las empresas 

turísticas. 

Los resultados de los valores de p-value obtenidos para la categoría de RSC son superiores 

a 0,05 por lo que no es posible rechazar la hipótesis nula, lo que indica que las medias de ambos 

periodos (P1 y P2) pueden ser iguales. Es decir, no hay diferencias significativas. Por el contrario, 

los valores de p-value para la categoría de SC son inferiores de 0,05. Por tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que si existe diferencia significativa entre 

P1 y P2. 

5.2.6. Importancia de los criterios ESG en las empresas turísticas de España 

Los resultados de la clasificación de textos utilizando el modelo FinBERT aplicado a los 

informes corporativos de las empresas turísticas se presenta en la Ilustración 46. Como se 

observa, los aspectos sociales y de gobernanza dominan el contenido de los informes. El capital 

humano y No-ESG son las categorías más representativas, cada una con un promedio de 0,21. 

Esto podría indicar que las empresas priorizan los intereses y necesidades de empleados, como 

su bienestar o desarrollo profesional. Relaciones con la comunidad y Gobernanza corporativa 

también sobresalen con promedios de 0,15 y 0,13, respectivamente. Por otro lado, las categorías 

asociadas con aspectos ambientales presentan promedios más bajos, Cambio climático (0,09), 

Capital natural (0,04) y Contaminación y residuos (0,05). 
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Ilustración 46. Distribución de las categorías ESG (media) de los informes corporativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Ilustración 47 muestra la evolución de las puntuaciones ESG desde 2010 hasta 2021, 

observando un aumento gradual en las categorías. Capital humano ha mantenido una presencia 

constante y relevante a lo largo de los años. Las categorías ambientales como Cambio climático 

y Capital natural muestran un crecimiento más modesto en comparación con las categorías 

sociales y de gobernanza. No obstante, se observa un leve aumento en la importancia de Cambio 

climático en los últimos años. De igual forma, se destaca que a partir de 2016 se da un aumento 

más pronunciado en varias categorías, con una disminución relativa de los temas No-ESG. 

Ilustración 47. Evolución de las categorías ESG a lo largo del tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Ilustración 48 muestra las variaciones de las categorías ESG entre los subsectores que 

conforman la muestra del estudio, permitiendo identificar las áreas de mayor enfoque en cada 

uno. Transporte es el subsector que otorga mayor importancia a Cambio climático (0,10), 

reflejando su preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto 

ambiental de sus operaciones. Esto es coherente con el tipo de actividad prestada, puesto que 

las empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo tienden a estar más reguladas en cuanto 

a emisiones. En las categorías de Capital natural, y Contaminación y residuos, todos los 

subsectores presentan valores bajos. Por el contrario, en Capital humano los promedios son 

altos, Transporte (0,22), Hoteles y alojamientos (0,21) y Restauración (0,17). Con relación a la 

Gobernanza Corporativa, aunque es importante en todos los subsectores, Hoteles y 

alojamientos (0,15) sobresalen por su mayor puntuación. 

Ilustración 48. Promedio de las categorías ESG por subsectores turísticos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, en la Ilustración 49 se aprecia la evolución de las categorías ESG para los 

subsectores entre 2010 y 2021, detallando en gráficos individuales cómo ha cambiado la 

puntuación de una categoría ESG específica en cada subsector. El subsector transporte destaca 

por su fuerte incremento en áreas clave como el Cambio climático y el Capital humano, 

especialmente a partir de 2018. Por su parte, el subsector de hoteles y alojamientos muestra un 

notable aumento en la Gobernanza corporativa, mientras que el subsector de restauración 

refleja una mejora a partir de 2016 en categorías como Capital humano, Relaciones con la 

comunidad y Responsabilidad del producto. No obstante, es evidente que las puntuaciones en 

este subsector en comparación con los otros dos subsectores han sido relativamente más bajas 

en distintas categorías. Esto sugiere que la integración de prácticas sostenibles y responsables 

ha sido más pausada en este subsector. 
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Ilustración 49. Evolución de cada categoría ESG a lo largo del tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Conclusiones 

Este estudio analiza la transición teórica y empírica de la Responsabilidad Social Corporativa 

a la Sostenibilidad Corporativa en empresas turísticas españolas, destacando la integración de 

criterios ESG. Para ello, se aplican distintas técnicas de ciencia de datos y pruebas estadísticas, 

adoptando un enfoque multidisciplinar con una metodología novedosa y replicable en 

posteriores estudios. Este enfoque permite reducir el gap de la literatura actual, dado que a 

pesar de las grandes oportunidades que ofrece la ciencia de datos a la investigación turística, 

son pocas las investigaciones en esta línea (Egger, 2022; Mariani et al., 2018; Mariani & Baggio, 

2022). Igualmente, se pueden superar las limitaciones de lectura y procesamiento humanas, 

abordando grandes volúmenes de información. En consecuencia, los hallazgos permiten 

responder y validar las preguntas e hipótesis de investigación planteadas, generando 

implicaciones tanto teóricas como prácticas. 

6.1. Conclusiones del enfoque teórico: Revisión computacional de la literatura 

A nivel teórico, la presente investigación enriquece el conocimiento científico sobre RSC y 

SC en turismo, brindando un panorama actualizado y profundo a partir de una revisión 

computacional de la literatura, mediante la técnica de machine learning de modelado de temas. 

Se analizan 1.505 documentos de la base de datos Scopus (entre 2004 y 2023) y se 

complementan con análisis estadísticos. Este enfoque proporciona una respuesta clara a las dos 

primeras preguntas de investigación planteadas: P1: ¿Qué temas se han estudiado en la 

literatura existente sobre RSC y SC en turismo durante los últimos veinte años?; P2: ¿Existe un 

cambio de paradigma teórico desde la RSC hacia la SC en turismo? 

A partir de los temas de investigación detectados en la literatura sobre RSC y SC, se puede 

concluir que ambos enfoques están conectados con aspectos fundamentales del turismo. El 

desarrollo turístico emerge como un tema central, que refleja la necesidad de equilibrar el 

crecimiento económico con la protección del medio ambiente y aspectos sociales. Además, se 

evidencia un fuerte cambio en las dinámicas de investigación de RSC y SC asociados con los 

efectos de la pandemia de covid-19 en el sector. Otros temas por destacar están relacionados 

con la industria hotelera, la lealtad del cliente y la gestión de recursos humanos, manifestando 

un enfoque más integral y centrado en distintos grupos de interés. 

De igual modo, los resultados de las regresiones lineales permiten establecer una evolución 

teórica desde la RSC hacia la SC. Este cambio se da de forma gradual. La investigación sobre SC 
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ha mostrado un crecimiento constante y significativo, especialmente en los últimos años. 

Mientras que la RSC ha mostrado una estabilización o incluso una ligera disminución, no 

estadísticamente significativa. Esto muestra que las dinámicas en el campo científico del turismo 

están evolucionando hacia la SC, lo cual respalda la relación jerárquica entre RSC y SC establecida 

por Van Marrewijk (2003), en la que la RSC actúa como un paso intermedio para acercarse al 

objetivo final de la SC. Los resultados enriquecen la literatura, puesto que una comprensión 

teórica sólida puede promover cambios coherentes que reducen la ambigüedad en la academia 

y en las prácticas empresariales (Miller & Twining-Ward, 2005). 

6.2. Conclusiones del enfoque empírico: Revisión de los informes corporativos de las 
empresas turísticas de España 

Las implicaciones prácticas de este estudio son múltiples, gracias al análisis detallado de 364 

informes corporativos de empresas turísticas en España entre 2010 y 2021. La investigación 

también sobresale porque se lleva a cabo en empresas que utilizan el español como idioma 

corporativo. Esto contribuye significativamente al conocimiento científico, puesto que la 

literatura en este aspecto es escasa (Pérez Cañizares, 2021), dado que la mayoría de los estudios 

se enfocan en empresas que tiene como idioma corporativo el inglés. El estudio mejora la 

comprensión de las áreas clave de gestión asociadas a la RSC y la SC por parte de las empresas 

turísticas de España. De esta forma, se da respuesta a la tercera pregunta de investigación 

definida: ¿Cuáles son las áreas claves relacionadas con la gestión de la RSC y la SC de los informes 

corporativos de las empresas turísticas? Los resultados muestran que la industria turística a lo 

largo del tiempo ha implementado prácticas asociadas con la gestión organizacional, la ética, la 

igualdad, la diversidad, la inclusión y aspectos medioambientales claves (como residuos, 

emisiones, recursos naturales). No obstante, en años más recientes (2016-2021) se añaden 

áreas relacionadas con la huella de carbono y la gestión del riesgo y el reciclaje. Además, los 

temas de finanzas, contabilidad y cuentas anuales se empiezan a relacionar con la SC, lo cual 

puede llegar a ser objeto de investigación en futuros estudios. 

Por otro lado, los hallazgos proporcionan una visión clara sobre cómo las empresas del 

sector están implementando la RSC y la SC, evidenciando un cambio de paradigma desde la RSC 

hacia la SC, alineándose con las nuevas exigencias de la humanidad. A través de pruebas 

estadísticas de validan las dos hipótesis propuestas: H1: Existe un cambio significativo a lo largo 

del tiempo en la categoría “Responsabilidad Social Corporativa” a través de las palabras 

utilizadas en los informes corporativos en las empresas turísticas; y H2: Existe un cambio 
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significativo a lo largo del tiempo en la categoría “Sostenibilidad Corporativa” a través de las 

palabras utilizadas en los informes corporativos en las empresas turísticas. Los hallazgos indican 

que al igual que en el ámbito científico, esta transición se produce de manera gradual, dado que 

es evidente que la RSC aún tiene un fuerte impacto en la gestión de las empresas turísticas. A 

pesar de que se observa una tendencia alcista en el uso de términos de los informes corporativos 

asociados con la SC y una tendencia bajista en la RSC, este cambio solo muestra significancia 

estadística en la categoría de SC y no en RSC. Por tanto, se puede inferir que las empresas 

continúan aplicando la RSC como estrategia de gestión central, evolucionando hacia un enfoque 

más centrado en la SC. 

Bajo este nuevo enfoque de sostenibilidad, se cuantifica la importancia que los subsectores 

y empresas turísticas otorgan a los criterios ESG, lo que permite responder la cuarta pregunta 

de investigación establecida: ¿Cuál es la importancia que las empresas y subsectores turísticos 

otorgan a los criterios ESG en los informes corporativos del sector turístico español? Según Back 

(2024), la RSC en la industria turística se ha transformado en prácticas estándar de gestión 

sostenible bajo los criterios ESG. A través del uso del modelo FinBERT se logró analizar 

detalladamente nueve categorías de ESG (cambio climático, capital natural, contaminación y 

residuos, capital humano, responsabilidad del producto, relaciones con la comunidad, 

gobernanza corporativa, ética y valores empresariales y no-ESG). Los resultados revelan las 

diferencias entre subsectores en la forma en que abordan los ESG. El transporte sobresale como 

el subsector más proactivo en términos de sostenibilidad ambiental, con un fuerte aumento en 

temas relacionados con el cambio climático, responsabilidad del producto y capital humano, 

reflejando una adaptación a las exigencias regulatorias y sociales actuales. Por su parte, los 

hoteles y alojamientos han priorizado la gobernanza corporativa y las relaciones con la 

comunidad, lo que sugiere una respuesta estratégica hacia una mayor transparencia y 

responsabilidad social. Sin embargo, la restauración ha mostrado una integración más lenta de 

los criterios ESG, lo que podría indicar la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de este 

subsector para alinearse con las prácticas sostenibles. Estos hallazgos resaltan las áreas donde 

las empresas han progresado e identifica aquellos ámbitos en los que aún se requiere una mayor 

integración de prácticas sostenibles, proporcionando información útil y clave para guiar tanto la 

toma de decisiones empresariales como la formulación de políticas públicas en el futuro. Del 

mismo modo, se enriquecen los estudios longitudinales y sectoriales sobre RSC y SC, 

disminuyendo el gap actual de la literatura (Back, 2024; Koh, 2024). 
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6.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Con respecto a las limitaciones de la investigación, cabe mencionar que el estudio teórico 

contempla únicamente una base de datos científica, por lo que futuros estudios podrían abarcar 

una gama más amplia de fuentes de información. Por otro lado, el estudio empírico se desarrolla 

en un solo sector (turismo), por lo que los resultados pueden no ser extrapolables para otros 

sectores o países. Además, se incluyeron únicamente dos grupos de empresas (grandes y 

medianas) por lo que no fue posible analizar la percepción de la RSC y SC en las demás 

organizaciones (pequeñas y micro). Sin embargo, este trabajo puede servir como referencia para 

que pequeñas empresas divulguen este tipo de información y fortalezcan las relaciones con sus 

stakeholders. 
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CAPÍTULO IV. DISCURSO DE LOS TURISTAS SOBRE SOSTENIBILIDAD: INSIGHTS A PARTIR DE 

RESEÑAS EN LÍNEA DE ATRACCIONES TURÍSTICAS RURALES Y URBANAS DE ESPAÑA 

A lo largo de este cuarto capítulo de la Tesis Doctoral se desarrolla la segunda parte del 

estudio empírico de España, referente a la perspectiva de los turistas. Este capítulo se centra en 

el tercer objetivo específico de analizar cómo el discurso de los turistas sobre sostenibilidad 

(económica, ambiental, social y cultural) influye en su satisfacción y valoración de los principales 

atractivos turísticos de España al escribir reseñas online. Específicamente, se explora la relación 

entre la importancia que los turistas otorgan a la sostenibilidad y su nivel de satisfacción 

reflejada en la calificación otorgada a los atractivos turísticos. Mediante un enfoque mixto que 

combina técnicas de big data con pruebas estadísticas, se procesan 207.706 comentarios de los 

principales atractivos turísticos de España. El contenido de este capítulo se divide en distintas 

secciones, incluyendo una introducción que contextualiza el estudio, seguida de una revisión de 

la literatura con los fundamentos teóricos. Posteriormente, se detalla el marco metodológico y 

los resultados de su aplicación. Finalmente, se presentan las conclusiones, que sintetizan las 

principales implicaciones teóricas y prácticas, así como las limitaciones y futuras líneas de 

investigación. 

1. Introducción 

Las nuevas tecnologías, internet y la web 2.0 han permitido que los usuarios adopten un rol 

activo como generadores y difusores de contenido, dejando de ser únicamente receptores 

pasivos (Lo & Yao, 2019). El contenido generado por los usuarios (User Generated Content, UGC 

bajo sus siglas en inglés), se puede definir como aquella información disponible y de fácil acceso 

en internet difundida por usuarios no profesionales (Vickery & Wunsch-Vincent, 2007). Los 

turistas confían cada vez más en el UGC para reducir la incertidumbre, derivada de la propia 

naturaleza intangible del turismo y su enfoque experiencial (M. Kim & Kim, 2020). En efecto, las 

reseñas en línea constituyen una fuente de información relevante que refleja las percepciones 

de los turistas, influyendo en la toma de decisiones de otros turistas (Bigné et al., 2019; Jalilvand 

& Samiei, 2012; Z. Liu & Park, 2015; Xiang & Gretzel, 2010). Asimismo, las valoraciones online 

reflejan el grado de satisfacción con el servicio o producto turístico (Bulchand-Gidumal et al., 

2013; Schuckert et al., 2015). La satisfacción del turista es un aspecto fundamental en la gestión 

del sector, ya que representa la diferencia entre las expectativas previas y la experiencia real 

(Jiang et al., 2018; Pizam et al., 1978). 
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El UGC se ha convertido en una alternativa para evaluar el grado de conciencia de los 

consumidores respecto a las prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad de la industria 

turística (D’Acunto et al., 2020b). Recientemente, los estudios han comenzado a aplicar técnicas 

de big data al UGC para extraer información útil sobre temáticas especificas (Cai et al., 2024; 

D’Acunto et al., 2020b, 2023, 2024; Väisänen et al., 2023). Sin embargo, aún no se ha alcanzado 

el pleno potencial de estas técnicas en la investigación turística (Egger, 2022; Mariani et al., 

2018; Mariani & Baggio, 2022). En consecuencia, se destaca la necesidad de realizar mayores 

esfuerzos para incorporar metodologías novedosas en la investigación turística que permitan 

aprovechar al máximo el UGC y la información disponible en la web. 

De igual modo, comprender las percepciones sostenibles de los turistas contribuye a 

disminuir los impactos negativos del turismo y mejorar la competitividad de los destinos. Esto 

permite atraer más turistas, fomentar comportamientos más responsables y mejorar el grado 

de satisfacción (Palacios-Florencio et al., 2021). La sostenibilidad percibida en turismo es un 

elemento clave para el crecimiento de los destinos, puesto que refleja la evaluación afectivo-

cognitiva de las políticas y prácticas de sostenibilidad que realizan los stakeholders (Cavalcante 

et al., 2021; Iniesta-Bonillo et al., 2016). Aunque se ha demostrado que la sostenibilidad 

percibida mejora la satisfacción del turista y ofrece una ventaja competitiva, aún se necesita más 

investigación en este ámbito (Conti et al., 2023; Galeone & Sebastiani, 2021; Sánchez-Fernández 

et al., 2019). Autores como Mior Shariffuddin et al. (2023) y Sreen et al. (2022) indican que es 

necesario desarrollar investigaciones que profundicen en la comprensión de la percepción de 

los turistas. 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo el discurso de los turistas sobre 

sostenibilidad influye en su satisfacción y valoración de los principales atractivos turísticos de 

España al escribir reseñas online. Se explora la relación entre la importancia que los turistas 

otorgan a la sostenibilidad y su nivel de satisfacción reflejada en la calificación otorgada a los 

atractivos turísticos, usando técnicas de big data y procesamiento del lenguaje natural (PLN). Se 

considera que el discurso sobre sostenibilidad incluye aspectos de las dimensiones económica, 

social, cultural y ambiental, dado que promueven un desarrollo turístico sostenible (Agyeiwaah 

et al., 2017). Esto incluye cualquier información o percepción que el turista escriba en su 

comentario de forma explícita o implícita. Asimismo, siguiendo la línea de estudios previos sobre 

satisfacción y rating de reseñas online (Bulchand-Gidumal et al., 2013; Schuckert et al., 2015), 

se considera como indicador de satisfacción la calificación asignada por el turista al atractivo 
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turístico. Los análisis se realizan para los atractivos turísticos tanto a nivel nacional (España), 

como diferenciándolos por zonas (rurales y urbanas), dado que pueden existir diferencias 

importantes en las dimensiones de sostenibilidad entre áreas turísticas rurales y urbanas 

(Rasoolimanesh et al., 2017). 

La contribución de este estudio es significativa en varios aspectos. En primer lugar, se 

enriquece la literatura sobre la sostenibilidad percibida por los turistas, dado que ha sido poco 

investigada (Sánchez-Fernández et al., 2019). Una mayor comprensión de este grupo de interés 

resulta clave para fomentar comportamientos responsables y atraer turistas de calidad 

(Palacios-Florencio et al., 2021). En ocasiones, los comportamientos irrespetuosos de los turistas 

pueden afectar la sostenibilidad de los destinos, amenazando su viabilidad a largo plazo y 

reduciendo la calidad de la experiencia turística (Im & Kim, 2023). En segundo lugar, se amplían 

los estudios que aplican técnicas de big data al UGC para analizar la sostenibilidad, siguiendo la 

tendencia emergente de investigación en este ámbito (Cai et al., 2024). Dado que pocos estudios 

han adoptado este enfoque (D’Acunto et al., 2020b, 2023, 2024; Väisänen et al., 2023), se 

pretende ofrecer una metodología replicable en futuras investigaciones. En tercer lugar, y hasta 

donde se tiene conocimiento, este es el primer estudio que compara la sostenibilidad percibida 

por turistas entre zonas rurales y urbanas aplicando big data al UGC. En cuarto lugar, esta 

investigación es pionera en analizar la sostenibilidad percibida del destino turístico de España, 

dado que no ha sido posible encontrar una investigación similar en el mismo ámbito geográfico. 

Esto confiere un valor adicional a este estudio porque los resultados brindan a las partes 

interesadas oportunidades para comprender la percepción sostenible de los turistas en las 

atracciones turísticas para la toma de decisiones y mejora continua. 

2. Revisión de la literatura 

2.1. Sostenibilidad percibida y satisfacción de los turistas: Enfoque de big data y UGC 

La sostenibilidad percibida es una construcción multidimensional compuesta por las 

dimensiones ambiental, sociocultural y económica (Iniesta-Bonillo et al., 2016). Sin embargo, los 

atributos sostenibles suelen asociarse de forma negativa con los atributos de los productos o 

servicios, ya que los consumidores tienden a relacionar los productos o servicios sostenible con 

un rendimiento inferior, un precio elevado y baja calidad (Font et al., 2017; Olson, 2013; Ottman 

et al., 2006; Peng & Chen, 2019). A pesar de que hay evidencia de que la sostenibilidad percibida 

de un destino turístico contribuye positivamente a la satisfacción del turista y puede derivarse 

en una ventaja competitiva, aún se necesita más investigación en este ámbito, puesto que es 
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escasa (Conti et al., 2023; Galeone & Sebastiani, 2021; Sánchez-Fernández et al., 2019). 

Igualmente, son pocos los estudios que han analizado la sostenibilidad percibida desde el punto 

de vista de los turistas (Sánchez-Fernández et al., 2019). Esto conlleva a la necesidad de 

desarrollar más investigaciones que brinden una mejor comprensión de la percepción de los 

turistas (Mior Shariffuddin et al., 2023; Sreen et al., 2022). Algunos estudios previos abordan 

únicamente una dimensión de la sostenibilidad y no suelen adoptar un enfoque de big data que 

aproveche la valiosa información disponible en el contenido generado por los usuarios (User 

Generated Content, UGC bajo sus siglas en inglés). Por ejemplo, Sanchez-Fernandez et al. (2016) 

utilizan una técnica de segmentación de clases latente para analizar la percepción de la 

sostenibilidad ambiental de cinco ciudades de la cuenca del Mar Mediterráneo. Penagos-

Londoño et al. (2021) analizan la sostenibilidad y la confiabilidad percibidas a partir de una 

muestra de 438 turistas de Chile y Ecuador. Guizzardi et al. (2022) aplican un modelo de 

ecuaciones estructurales basados en covarianza para analizar el valor percibido del turismo rural 

y la sostenibilidad percibida de los turistas. 

Durante la última década, se evidencia un crecimiento de las investigaciones en turismo que 

emplean técnicas de big data (Cai et al., 2024). Los estudios previos señalan que el análisis de 

big data mejora la investigación turística, puesto que permite superar las limitaciones de 

tamaño de muestra que suelen enfrentar los estudios que utilizan datos de encuestas (Yang et 

al., 2015), aportan nuevos conocimientos sobre variables previamente estudiadas en la 

literatura y ofrecen una mejor comprensión del comportamiento de los turistas al proporcionar 

datos abundantes y libres de sesgos de muestreo (X. Li et al., 2017; Xiang, Schwartz, Gerdes, et 

al., 2015). Los métodos de análisis del UGC han avanzado, pasando de extraer contenidos a 

análisis más sofisticados como distribución de temas, puntuaciones de sentimientos y relaciones 

causales (Cai et al., 2024). En turismo, se han aplicado distintas técnicas de Procesamiento del 

Lenguaje Natural (PLN) y modelos de aprendizaje profundo como BERT para analizar y clasificar 

reseñas online (Chai et al., 2021; Rey-Moreno et al., 2023; Viñán-Ludeña & de Campos, 2022; H. 

Zhang et al., 2023). De este modo, el UGC ofrece a los investigadores una oportunidad para 

detectar tendencias y patrones en los intereses de los turistas, algo que resultaría difícil de lograr 

mediante métodos de investigación tradicionales (Daugherty et al., 2008; Lu & Stepchenkova, 

2015). 

El análisis del UGC proporciona información valiosa a los investigadores para comprender 

las preferencias, los comportamientos y la satisfacción de los turistas (León et al., 2025). Las 
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reseñas online sobresalen porque su calificación representa un indicador de satisfacción general 

y su contenido ofrece información detallada que puede influir en la demanda futura de los 

consumidores (K. L. Xie et al., 2014; L. Zhou et al., 2014). Gerdt et al. (2019) señalan que, a 

diferencia de los estudios tradicionales basados en encuestas, las reseñas online son una fuente 

de datos original e imparcial. Las encuestas pueden generar una sobreestimación de la 

importancia de la sostenibilidad en turismo. A pesar de que diversos estudios han analizado la 

satisfacción del cliente a partir del UGC, son pocas las investigaciones que emplean el UGC como 

fuente de información para analizar la satisfacción y la sostenibilidad (Brazyté et al., 2016; Gerdt 

et al., 2019; Yu et al., 2017). Además, no suelen adoptar un enfoque de big data y la mayoría se 

centra en el subsector hotelero (Brazyté et al., 2016; D’Acunto et al., 2020, 2023; Gerdt et al., 

2019; Väisänen et al., 2023; Yu et al., 2017). Los turistas demuestran actitudes positivas hacia 

las alternativas sostenibles (Brazyté et al., 2016; Väisänen et al., 2023). Sin embargo, su deseo 

de obtener experiencias memorables y placenteras puede contradecir los objetivos de 

sostenibilidad (Malone et al., 2014). En este contexto, comprender la percepción de 

sostenibilidad por parte de los turistas es crucial para fomentar comportamientos más 

responsables y minimizar los impactos negativos del turismo (Palacios-Florencio et al., 2021). 

El desarrollo turístico sostenible debe centrarse en las cuatro áreas de la sostenibilidad: 

económica, ambiental, social y cultural (Agyeiwaah et al., 2017). Este enfoque se alinea con la 

teoría del “Triple Bottom Line” (TBL) (Elkington & Rowlands, 1999), donde los aspectos sociales 

se dividen en impactos en la sociedad y la cultura. A pesar de que en la literatura turística existen 

estudios previos que analizan la sostenibilidad desde sus dimensiones, algunos se enfocan en 

una sola dimensión (por ejemplo, Sanchez-Fernandez et al, 2016; Mishra & Gupta, 2019; 

D’Acunto et al., 2023). Por ende, es relevante desarrollar más investigaciones que aborden todas 

las dimensiones sostenibles, empleen técnicas de big data y extraigan información relevante del 

UGC. Esta investigación adopta un enfoque similar al utilizado por Väisänen et al. (2023), en el 

que se analiza cómo los turistas perciben e informan en sus reseñas online las cuatro 

dimensiones centrales de la sostenibilidad. De este modo, es necesario puntualizar cada una de 

estas dimensiones desde la perspectiva de los turistas. 

La dimensión económica se refiere a la mejora del bienestar financiero y al crecimiento 

sostenido, tanto de las empresas como el propio destino turístico. Esto se refleja en la 

rentabilidad de las operaciones, que incluye un número suficiente de clientes, gestión de costos, 

estrategias de precios y la satisfacción de los clientes (Väisänen et al., 2023). Por tanto, los 
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clientes evalúan el precio frente a la calidad (Ye et al., 2014), lo que se deriva en una buena o 

mala relación calidad-precio que genera satisfacción o insatisfacción (Väisänen et al., 2023). Es 

decir, la percepción de los turistas sobre la relación entre calidad y precio influye en su 

satisfacción y afecta a largo plazo la rentabilidad de las empresas turísticas y el destino. En este 

contexto y siguiendo el enfoque de Väisänen et al. (2023), se considera que la dimensión 

económica se manifiesta en las reseñas online de los turistas a través del valor por el dinero, 

que se genera de dicha relación de calidad-precio. Además, el gasto turístico efectuado por los 

visitantes en un destino (compras, alojamiento y actividades) ayuda a los organismos 

institucionales locales y a la comunidad a movilizar esos fondos para el desarrollo del destino y 

mejorar la calidad de vida de los residentes (Jasrotia et al., 2019; Suhartanto, 2018). En lo que 

respecta a la dimensión ambiental, esta se encarga de proteger el medio ambiente para el uso 

de los humanos y otros seres vivos, garantizando el beneficio mutuo (Jones et al., 2016). Algunos 

ejemplos de medidas o acciones que abarcan esta dimensión en turismo pueden estar 

relacionadas con el consumo de energía, contaminación, entornos agradables, ruidos, 

mantenimientos de instalaciones, limpieza, transporte o materiales ecológicos (Väisänen et al., 

2023). 

La sostenibilidad social hace referencia a los derechos humanos y laborales, el bienestar, la 

inclusión, la accesibilidad y la seguridad (Swarbrooke, 1999; UNEP, 2005). En servicios la 

dimensión social se puede dividir entre factores físicos y sociales (Väisänen et al., 2023). Los 

atributos físicos ayudan a garantizar la salud y seguridad de los clientes, así como el apoyo a la 

economía local (Dewhurst & Thomas, 2003; Garay & Font, 2012; Jones et al., 2014). Estos 

pueden abarcar estructuras y señales seguras, medidas de accesibilidad, compras locales, 

opciones saludables de actividades o alimentación. Por otro lado, el factor social se refiere a las 

interacciones humanas que incluye atributos como emplear gente local o jóvenes; actividades 

de educación para promover la sostenibilidad en los clientes; trato igualitario, respetuoso y libre 

de discriminación hacia los clientes por parte de los empleados; masificación turística (Väisänen 

et al., 2023). Finalmente, la dimensión cultural asegura la preservación de la cultura local en el 

desarrollo de las actividades turísticas (Madanaguli et al., 2023). Esta dimensión también se 

puede clasificar en factores físicos y sociales (Väisänen et al., 2023). Los factores físicos se 

asocian con prácticas tradicionales relacionadas con el estilo de vida de los locales, los edificios 

patrimoniales o históricos y la gastronomía local. Los factores sociales se asocian con la 

comunidad local, puesto que desempeñan un rol importante en la experiencia del turista y 

promueven la cultura. 
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Las investigaciones previas sobre las dimensiones sostenibles en turismo han demostrado 

cómo las percepciones de los turistas se asocian con la calificación que otorgan y su satisfacción. 

El estudio de Wu & Yang (2023) emplea 5.832 comentarios online para identificar atributos de 

servicio clave de la sostenibilidad en destinos rurales en China y manifiesta las cuatro 

dimensiones sostenibles. Sus hallazgos evidencian que las dimensiones ambiental y cultural 

impactan de manera positiva en la satisfacción de los turistas, puesto que valoran el paisaje 

natural y las vistas, la autenticidad del lugar y el valor cultural e histórico de las construcciones. 

Por el contrario, algunos de los factores que generan insatisfacción se asocian con las 

dimensiones social y económica, resaltando precios elevados de las entradas y productos, bajo 

profesionalismo del personal y falta de mantenimiento de ciertas estructuras históricas. 

Las dimensiones social y económica pueden vincularse con experiencias turísticas negativas 

que generan cierto grado de insatisfacción, emociones negativas y calificaciones bajas (D’Acunto 

et al., 2020). Estas experiencias pueden formarse por la descortesía del personal de servicio, 

generando al mismo tiempo una mala calidad del servicio (Kim et al., 2020) y afectando la 

percepción del turista frente a la relación de calidad-precio. De acuerdo con Rita et al. (2022) y 

Väisänen et al. (2023), las percepciones más negativas provienen de la dimensión económica, 

que generalmente está asociada con aspectos de dinero. 

Además, Prakash et al. (2019) revelan que algunas de las causas de insatisfacción de los 

visitantes a los Parques Nacionales de Sri Lanka se relacionan con aspectos sociales, como la 

congestión y tráfico dentro de los parques, la masificación y la seguridad de los visitantes por las 

malas condiciones de senderos e instalaciones. En efecto, los atributos relacionados con la 

dimensión social de un destino como seguridad, accesibilidad, hospitalidad, información 

turística y prácticas comerciales poco éticas pueden desencadenar experiencias turísticas 

negativas e insatisfacción (Kim et al., 2020). En esta misma línea, Meneses et al. (2023) analizan 

el UGC para determinar los factores que generan satisfacción e insatisfacción en el turismo 

enológico. Sus resultados muestran que los factores de insatisfacción se asocian con la 

dimensión social, destacando los tiempos de espera extensos y un servicio al cliente deficiente. 

No obstante, los aspectos relacionados con la dimensión cultural, como la variedad y calidad del 

vino y las guías informativas con la historia de las bodegas, generan satisfacción en los visitantes. 

La dimensión cultural tiene un impacto significativo en la satisfacción y percepciones 

positivas de los turistas (Chen & Rahman, 2018; Li & Liu, 2019; Väisänen et al., 2023). El contacto 

cultural es el deseo de los turistas por interactuar y sumergirse en la cultura local del destino 
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que visitan (Chen & Rahman, 2018). Éste impacta notablemente la satisfacción de los turistas y 

su intención de visitar nuevamente el destino (Nguyen Huu et al., 2024). Además, los atributos 

de un destino como la cultura e historia local, variedad de actividades, infraestructura y gestión 

ambiental, contribuyen a crear experiencias turísticas memorables y positivas (Kim, 2014). Por 

otro lado, los comentarios sobre temas ambientales se relacionan con emociones positivas y 

calificaciones más altas (D’Acunto et al., 2020; Mariani & Borghi, 2023). La mayoría de las 

actividades ecológicas son apreciadas por los turistas y tienen efectos favorables en su 

satisfacción (Merli et al., 2019; Oroian et al., 2015). Cong et al. (2014) han realizado un análisis 

de contenido sobre las reseñas online de TripAdvisor y las experiencias de turismo de vida 

silvestre, revelando que estas interacciones aumentan la satisfacción de los turistas. Asimismo, 

Prud’homme & Raymond (2013) puntualizan que las prácticas ecológicas como la reducción de 

residuos y el reciclaje, influye positivamente en la satisfacción de los clientes. 

Para explorar cómo el discurso de los turistas sobre sostenibilidad (económica, ambiental, 

social y cultural) influye en su satisfacción y valoración de los atractivos turísticos al escribir 

reseñas online, y tomando como referencia la literatura previa, se plantean cuatro hipótesis de 

investigación. 

H1: Las reseñas con un mayor discurso sobre la sostenibilidad ambiental influyen 

positivamente en la satisfacción de los turistas. 

H2: Las reseñas con un mayor discurso sobre la dimensión cultural influyen positivamente 

en la satisfacción de los turistas. 

H3: Las reseñas con un mayor discurso sobre la dimensión económica influyen 

negativamente en la satisfacción de los turistas. 

H4: Las reseñas con un mayor discurso sobre la dimensión social influyen negativamente en 

la satisfacción de los turistas. 

2.2. Diferencias de sostenibilidad en zonas turísticas rurales y urbanas 

Las actividades turísticas en zonas rurales y urbanas ofrecen experiencias diferentes a los 

visitantes, dependiendo sus recursos disponibles (naturales, culturales, etc.), generándose 

distintos impactos positivos y negativos. La Organización Mundial del Turismo (World Tourism 

Organization, 2024) define el turismo rural como la actividad turística que ofrece a las personas 

experiencias basadas en la agricultura, la naturaleza, la pesca, el estilo de vida, la cultura rural y 
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el turismo. Por otro lado, el turismo urbano se caracteriza por una economía no agrícola y por 

una amplia gama de experiencias y productos turísticos culturales, arquitectónicos, 

tecnológicos, sociales y naturales para el ocio y los negocios (World Tourism Organization, 

2019b). 

El turismo rural favorece la conservación de la cultura y patrimonio al promover estilos de 

vida locales entre los visitantes urbanos (S. Kumar & Shekhar, 2020). Contrario al turismo 

urbano, el turismo rural brinda a los visitantes la posibilidad de integrarse en un entorno 

idealizado, disminuyendo algunos de los factores negativos que generan estrés en zonas 

urbanas (contaminación, masificación, ruido, entre otros) (Kastenholz et al., 2012). El turismo 

en zonas rurales sirve para fomentar nuevas actividades socioeconómicas y contrarrestar los 

problemas de salud mental pública (Kabadayi et al., 2020; López-Sanz et al., 2021). 

Rasoolimanesh et al. (2017) confirman que se pueden identificar notables diferencias en la 

sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural entre áreas turísticas rurales y urbanas, 

dado que es posible que haya variaciones en la forma en que se materializan los impactos 

(Ashworth & Page, 2011; Gilbert & Clark, 1997; Wall & Mathieson, 2006). Por ejemplo, los 

hallazgos de Kazeminia et al. (2016) señalan que la disposición de los ecoturistas a pagar precios 

más altos por servicios sostenibles se relaciona positivamente con sus actitudes y creencias 

ambientales. Igualmente, Väisänen et al. (2023) resaltan la importancia de realizar en futuras 

investigaciones análisis para comparar destinos rurales y urbanos. Por consiguiente, se plantea 

la siguiente pregunta de investigación: 

P1: ¿Existen diferencias en la contribución de las dimensiones sostenibles de las atracciones 

turísticas en zonas rurales y urbanas? 

3. Metodología de investigación 

La Ilustración 50 muestra la metodología de investigación del estudio, compuesta por tres 

fases: 1) recopilación de datos, 2) clasificación y 3) planteamiento de modelos. El lenguaje de 

programación utilizado para la codificación es Python y el programa estadístico Stata. 
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Ilustración 50. Metodología de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1. Recopilación de datos 

La fuente de información es el sitio web TripAdvisor, dado que continúa siendo una de las 

plataformas líderes de UGC por su facilidad de uso percibida, credibilidad y utilidad (Filieri et al., 

2021). El índice de popularidad de TripAdvisor organiza las atracciones de un destino turístico 

según la calidad, número y novedad de las reseñas. Además, la popularidad y calificación de un 

atractivo turístico influye sobre la decisión de visita del turista (Hernández et al., 2021; 

Kemperman et al., 2019). La recopilación de datos se realizó entre diciembre de 2023 y febrero 

de 2024, descargando los primeros 2.000 comentarios (cuando estuvieron disponibles) de las 15 

principales atracciones turísticas de cada Comunidad Autónoma de España con la herramienta 

de web scraping5Octoparse. Se obtuvieron 313.683 comentarios de 255 atracciones, abarcando 

el periodo desde 2007 hasta 2024. Para cada comentario se recopilaron datos sobre ubicación, 

fecha, categoría de viaje, nacionalidad del visitante, calificación (de uno a cinco) y número de 

contribuciones en TripAdvisor. Algunos campos, como nacionalidad y categoría de viaje, no 

siempre fueron completados por los usuarios. Se eliminó la categoría “Negocios” debido a que 

sus motivaciones difieren del turismo de ocio. Además, se filtraron las fechas de los comentarios, 

incluyendo solo los años de 2012 a 2023, lo que resultó en una muestra final de 207.706 

comentarios. 

 
5 Web scraping (o raspado de páginas web) es una técnica utilizada para extraer información de sitios 

web de forma automatizada a través de programas o scripts (Mitchell, 2018). Esta técnica se usa 
comúnmente para obtener grandes volúmenes de información estructurada y no estructurada de manera 
rápida y eficiente. 
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Dado que también se tiene el propósito de comparar las percepciones sostenibles de los 

turistas en el ámbito urbano y rural, se realiza una clasificación entre zona rural y urbana según 

la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en España. En consecuencia, se 

considera municipio rural aquel con menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por 

km2. La muestra comprende 29.496 reseñas de zonas rurales, 177.460 reseñas de zonas urbanas 

y 750 reseñas sin clasificación, puesto que los turistas no han detallado el municipio, sino que 

han registrado el nombre de la Comunidad Autónoma. En la Tabla 9 se presenta la distribución 

de la muestra del estudio por Comunidad Autónoma, especificando el número de municipios, la 

cantidad total de comentarios y su desagregación por zonas rurales y urbanas. 
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Tabla 9. Detalle de la muestra de atracciones turísticas de España. 

Comunidad Autónoma 
Número de 

atracciones 

Número de 

municipios 

Comentarios 

Total % Rural Urbano Sin ubicación 

Andalucía 15 7 15.827 8% - 15.827 - 

Aragón 15 8 13.213 6% 5.986 7.227 - 

Principado de Asturias 15 10 10.804 5% 5.407 5.310 87 

Islas Baleares 15 12 11.046 5% 497 10.549 - 

País Vasco 15 7 12.534 6% 652 11.882 - 

Islas Canarias 15 14 11.053 5% 3.280 7.773 - 

Cantabria 15 9 11.344 5% 1.711 9.633 - 

Castilla y León 15 8 16.073 8% 192 15.881 - 

Castilla-La Mancha 15 4 11.696 6% 727 10.969 - 

Cataluña 15 2 16.322 8% - 16.322 - 

Comunidad de Madrid 15 1 17.453 8% - 17.453 - 

Extremadura 15 8 10.346 5% 3.238 7.108 - 

Galicia 15 7 14.891 7% 1.352 13.431 108 

La Rioja 15 9 5.668 3% 1.625 4.043 - 

Comunidad Foral de Navarra 15 9 7.251 3% 3.416 3.280 555 

Región de Murcia 15 6 5.856 3% 134 5.722 - 

Comunidad Valenciana 15 4 16.329 8% 1.279 15.050 - 

Totales 255 125 207.706 100% 29.496 177.460 750 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Clasificación de los comentarios con Inteligencia Artificial 

Para explorar las percepciones sostenibles de los turistas, se aplica el enfoque emergente 

de aprendizaje automático conocido como “Zero-shot learning”. Este método permite que un 

modelo de inteligencia artificial categorice clases o conceptos sin haber sido entrenado 

explícitamente en ellos (Alhoshan et al., 2023). Se emplea el modelo “es-BERT cased”, también 

conocido como “BETO cased” (Cañete et al., 2020), una versión adaptada al idioma español de 

BERT. Se selecciona este modelo por cuatro razones. En primer lugar, ha sido aplicado a otros 

estudios con éxito, tal como se detalló en la sección 2 de este capítulo, “Revisión de la literatura”. 

En segundo lugar, BETO cased es capaz de comprender el contexto de las palabras en una 

oración al predecir palabras en función de su contexto tanto a la izquierda como a la derecha 

(bidireccional). Esto lo hace especialmente útil para una variedad de tareas PLN, como la 

clasificación de texto, la generación de texto y la traducción. En tercer lugar, BETO cased es un 

modelo BERT entrenado con un gran corpus en español y la técnica Whole Word Masking (wwm) 

(Cañete et al., 2020). En cuarto lugar, BETO cased sobresale por su rendimiento superior en 

comparación con otros modelos. Cañete et al. (2020) evalúan el rendimiento de BETO cased en 

diversas tareas de PNL, frente a dos modelos: 1) “es-BERT uncased” (BETO uncased) y 2) mBERT 

(versión “multilingüe” de BERT) que destaca por su rendimiento en una amplia gama de 

contextos lingüísticos (S. Wu & Dredze, 2019). 

En este estudio, se utiliza la versión de ajuste fino de BETO cased (fine-tuned), “bert-base-

spanish-wwm-cased-xnli”, creada por la empresa Recognai (2021) y disponible en la plataforma 

de código abierto de Hugging Face6. Este modelo fue entrenado con la porción española del 

conjunto de datos XNLI (Cross-lingual Natural Language Inference). Esto ayuda a adaptar y 

mejorar el modelo para el idioma español y para la tarea específica de inferencia de lenguaje 

natural en ese idioma. El conjunto de datos XNLI se utiliza para entrenar y evaluar modelos en 

la tarea de inferencia de lenguaje natural cruzada. Este conjunto de datos contiene pares de 

oraciones traducidas a múltiples idiomas, incluida una versión en español, que permite a los 

modelos de PLN aprender a razonar sobre relaciones entre frases en distintos contextos 

lingüísticos. 

La aplicación del modelo BETO cased permite categorizar el contenido de cada comentario 

en las dimensiones sostenibles de manera sistemática. Es decir, se identifican los aspectos 

 
6 Actualmente, Hugging Face es el repositorio de modelos y conjuntos de datos de Inteligencia 

Artificial (IA) de código abierto más extenso: https://huggingface.co/ 
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ambientales, culturales, sociales y económicos dentro de cada comentario y se asigna una 

puntuación a cada uno ellos según su grado de importancia dentro del contexto del comentario. 

Asimismo, se añade la categoría “otros” para considerar el contenido de las reseñas que no 

estaba relacionado con aspectos sostenibles (satisfacción o temas generales). En la Tabla 10 se 

muestran algunos resultados obtenidos después de cargar y ejecutar el modelo. Cada 

comentario se clasifica y se puntúa según su discurso sostenible. 

Tabla 10. Ejemplos de comentarios con su clasificación y puntuación. 
Reseña ECO SOC ENV CULT OTROS 

Hay un tour con el que puedes visitar 5 sitios, es muy 

recomendado, es bastante económico, lo venden en la 

oficina de turismo. 

95,97 0,96 0,70 0,85 1,52 

Aunque 7 euros pueden parecer caros, la visita merece la 

pena; en la entrada te proporcionan una audioguía para 

entender mejor esta Catedral. 

93,82 1,32 0,73 1,98 2,15 

Mejorar las normas de seguridad, la distancia social en 

los espectáculos. Produce discusiones entre los 

espectadores. Deben señalarse los asientos que no se 

deben ocupar. 

1,62 89,19 0,87 1,38 6,94 

Todo en el Barrio Gótico tiene su encanto: iglesias 

escondidas entre callejuelas, músicos callejeros que te 

sacan una sonrisa, catedrales impresionantes, gente de 

todo tipo. En conjunto, uno de los mejores barrios de 

Barcelona para perderse. 

4,54 68,95 3,39 14,07 9,05 

Sin duda, si desea visitar un entorno natural 

representativo del bosque mediterráneo, debe explorar 

este maravilloso parque nacional. 

0,64 1,10 94,55 1,60 2,11 

Gran entorno, se oye el río Segura, hay espacio para 

barbacoa y puedes llevar a tu perro. Y además, el 

Santuario es precioso. 

1,47 1,55 93,22 1,90 1,86 

La catedral posee un importante valor cultural, que 

reconocen y destacan restaurándola y conservándola. En 

su interior, explican el significado de cada cosa, dando a 

conocer su importancia histórica y cultural. 

0,51 1,45 0,81 95,53 1,69 

Un ejemplo clásico de nuestra mezcla cultural. El Museo 

Sefardí, con excelentes textos de apoyo disponibles en la 

tienda de regalos, ayuda a los visitantes a comprender 

mejor la visita y a profundizar en su historia. 

0,61 2,13 0,74 86,68 9,85 
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Reseña ECO SOC ENV CULT OTROS 

Otros lectores y visitantes lo han descrito mejor que yo. A 

mí, la verdad, me encantó. Destacaría dos detalles: el 

brazo de San Vicente y la Capilla del Santo Cáliz. Por lo 

demás, es un templo de visita obligada. 

0,75 2,32 0,80 2,19 93,94 

Te transporta a otra época en la que las cosas se hacían 

con más ingenio que tecnología. Los cañones son algo de 

otro mundo. 

1,54 2,51 1,16 2,54 92,24 

Cultura por doquier, testimonio de la Hispania romana. 

Es una visita que no puede perderse si su objetivo es 

comprender la historia de España y sus raíces. 

0,39 5,30 0,36 89,79 4,16 

¡¡¡Precioso museo, magníficamente cuidado, gran 

ambiente!!! ¡La entrada es muy razonable para todo lo 

que ofrece! Recomendable. 

13,62 0,83 47,57 37,21 0,76 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Modelos Ologit y Gologit 

Para responder a las hipótesis de investigación en esta sección se emplea un modelo de 

regresión logística ordenada (ologit) para comprender cómo las dimensiones sostenibles de los 

comentarios turísticos influyen en la satisfacción, reflejada en las calificaciones de los atractivos. 

La variable dependiente es la calificación y las variables independientes son las dimensiones de 

sostenibilidad (económica, social, cultural y ambiental) calculadas previamente utilizando el 

modelo “BETO cased”. El modelo ologit fue considerado por primera vez por McCullagh (1980) 

y se utiliza cuando la variable dependiente es ordinal, es decir, tiene categorías ordenadas. Es 

una extensión de la regresión logística binaria y modela la probabilidad de pertenencia a una 

categoría ordinal específica. Al igual que D’Acunto et al. (2023), se contemplan como variables 

de control: la longitud de la reseña (número de palabras), la experiencia del revisor 

(contribución) y la categoría de viaje. También se añade a las variables de control la nacionalidad 

del turista. Estas variables se detallan en la Tabla 13. 

Antes de aplicar el modelo ologit, es necesario validar y preparar los datos. Para ello, se 

evaluó la correlación entre variables independientes, se transformaron tanto las variables de las 

dimensiones sostenibles, como las contribuciones y número de palabras a logaritmo neperiano 

para equilibrar valores extremos y se convirtieron las variables de categoría de viaje y 

nacionalidad en categorías dummy (binarias). Posteriormente, se verificó el cumplimiento del 

supuesto de las rectas paralelas con la prueba de Brant. Esta prueba asume como hipótesis nula 
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que no hay diferencia significativa en la forma en que las variables independientes están 

asociadas con la variable dependiente en diferentes categorías de la variable dependiente. Si el 

resultado es menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de 

que si hay diferencias. En ese caso, es necesario aplicar la regresión logística ordenada 

generalizada (gologit) (Williams, 2006). 

En la Tabla 11 se detallan las fórmulas de los modelos ologit y gologit (UCLA, 2024b; 

Williams, 2006). 

Tabla 11. Ecuaciones de los modelos ologit y gologit. 
Modelo Ecuación Descripción 

 
Ologit 

 

 Sea 𝑌  un resultado ordinal con  𝑗 categorías. 

Entonces, 𝑃(𝑌 ≤ 𝑗) es la probabilidad de estar en 

una categoría menor o igual a una categoría 

particular. 

 
𝛽𝑗0 + 𝛽1 + ⋯ + 𝛽𝑝 son los parámetros de los 

coeficientes del modelo (es decir, interceptos y 

pendientes) con 𝑝 predictores. 

 
𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑝 son las variables independientes. 

 
𝑀 es el número de categorías de la variable 

dependiente ordinal. 

 
𝑎j es el término de intersección específico para la 

categoría 𝑗. 

 

 

 

 

 

 

Gologit 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (UCLA, 2024b; Williams, 2006). 

Las estimaciones de un modelo de regresión logística (logit) se obtienen mediante máxima 

verosimilitud y no minimizan la varianza como en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios. 

Por lo tanto, el coeficiente R-cuadrado no es aplicable ni interpretable como medida de ajuste 

en modelos logit. En su lugar, se utiliza el Pseudo R-cuadrado, que, aunque no se puede 

interpretar independientemente ni comparar entre conjuntos de datos, es válido para evaluar 

modelos que predicen el mismo resultado en el mismo conjunto de datos. Un Pseudo R-

cuadrado más alto indica un mejor modelo predictivo (Hemmert et al., 2016; UCLA, 2024a). 

Otros dos parámetros importantes para la correcta interpretación de los modelos son los 

coeficientes y odds ratio. Un coeficiente positivo indica que los valores más altos de las variables 

independientes (o de control) hacen más probables valores más altos de la variable dependiente 

logit(𝑃(𝑌 ≤ 𝑗)) = 𝛽𝑗0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 

 𝑃(𝑌i > 𝑗) =
exp(𝑎j + 𝑥i𝛽𝑗)

1 + {exp(𝑎j + 𝑥i𝛽𝑗)}
,  𝑗 = 1,2, … , 𝑀 − 1 
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(rating). Sin embargo, lo contrario sucede para los coeficientes negativos. Por otro lado, un odds 

ratio proporciona la relación entre las posibilidades de que ocurra un evento en dos grupos 

diferentes. Es decir, indica cómo un cambio en una variable independiente (o de control) afecta 

las probabilidades de pertenecer a una categoría particular de la variable dependiente, en 

comparación con una categoría de referencia. Un valor mayor a 1 indica una asociación positiva 

entre las variables, mientras que un valor menor a 1 indica una asociación negativa. 

En la Tabla 12 se detalla la cantidad de comentarios por cada una de las categorías de la 

variable dependiente (calificación), que varía de 1 a 5. La mayor cantidad de comentarios se 

acumula en los rangos 4 y 5, evidenciando notables diferencias entre categorías. Por tanto, se 

elaboran cuatro modelos ologit como prueba de robustez. Para los modelos 1 y 2 (M1 y M2) se 

consideraron las 5 categorías de la calificación. Sin embargo, para los modelos 3 y 4 (M3 y M4) 

se agruparon tanto las categorías 1 y 2, como las categorías 3 y 4, dejando únicamente 3 

categorías de calificación. Además, con el fin de buscar un mejor ajuste de los modelos, se varió 

el número de variables de control de los modelos. M1 y M3 incluyeron 2 variables de control 

(categoría de viaje y nacionalidad del turista). Sin embargo, M2 y M4 contemplaron 4 variables 

de control (categoría de viaje, nacionalidad del turista, longitud del comentario y experiencia del 

revisor). En la Tabla 13 se detallan las variables utilizadas para el estudio y cada uno de los 

modelos. 

Tabla 12. Número de reseñas por categoría de la variable dependiente. 

Categoría Número de reseñas M1 y M2 M3 y M4 

1 2.503 2.503 5.209 

2 2.706 2.706 67.587 

3 12.693 12.693 134.910 

4 54.894 54.894  

5 134.910 134.910  

Totales 207.706 207.706 207.706 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Variables incluidas en los análisis de regresión. 

Constructo 
Nombre de 

la variable 

Tipo de la 

variable 
Operacionalización M1 M2 M3 M4 

Rating Score RATING1 
Variable 

dependiente 

Variables categóricas de 1 

a 5 
X X     

Rating Score RATING2 
Variable 

dependiente 

Variables categóricas de 1 

a 3 
    X X 
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Constructo 
Nombre de 

la variable 

Tipo de la 

variable 
Operacionalización M1 M2 M3 M4 

Contenido 

económico de 

la reseña 

ECO 
Variable 

independiente 

El logaritmo natural de la 

puntuación calculada del 

contenido económico 

X X X X 

Contenido 

social de la 

reseña 

SOC 
Variable 

independiente 

El logaritmo natural de la 

puntuación calculada del 

contenido social 

X X X X 

Contenido 

ambiental de la 

reseña 

ENV 
Variable 

independiente 

El logaritmo natural de la 

puntuación calculada del 

contenido ambiental 

X X X X 

Contenido 

cultural de la 

reseña 

CULT 
Variable 

independiente 

El logaritmo natural de la 

puntuación calculada del 

contenido cultural 

X X X X 

Origen ORI 
Variable de 

control 

Variable dummy: Turista 

nacional (0 extranjero) 
X X X X 

Categoría de 

viaje 

FRI, SOLO, 

FAM  

Variable de 

control 

Variable dummy: Amigos, 

Solo y Familia (0 parejas) 
X X X X 

Longitud de la 

reseña 
WC 

Variable de 

control 

El logaritmo natural del 

recuento de palabras de 

cada reseña 

  X   X 

Contribuciones 

de los 

revisores 

CONT 
Variable de 

control 

El logaritmo natural del 

número total de 

opiniones publicadas por 

el revisor 

  X   X 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Resultados 

4.1. Pruebas estadísticas 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa Stata. En primer lugar, se aplican 

los modelos ologit a la totalidad de la muestra (207.706 comentarios), con el objetivo de validar 

las hipótesis planteadas. En segundo lugar, se realiza un análisis separado aplicando modelos 

ologit tanto a las reseñas rurales (29.496 comentarios) como a las urbanas (177.460 

comentarios), para abordar la pregunta de investigación. En tercer lugar, se verifica si los 

modelos son adecuados mediante la prueba de Brant. Los resultados de esta prueba indican la 

violación de los supuestos de proporcionalidad en todos los modelos, por lo que fue necesario 

aplicar modelos gologit (regresión logística ordenada generalizada) a los datos. Esto significa 
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que hay diferencias significativas en la forma en que las variables independientes están 

asociadas con la variable dependiente (rating) en sus diferentes categorías. En consecuencia, 

tanto la validación de las hipótesis como la respuesta a la pregunta de investigación se basan en 

los resultados obtenidos de las regresiones gologit. 

Para los modelos de regresión logística ordenada generalizada, se utiliza el módulo gologit2 

escrito por Williams (2006) con la opción de autoajuste, puesto que permite relajar la restricción 

de líneas paralelas únicamente en las variables donde se viole el supuesto. En los siguientes 

apartados se puntualizan los resultados de los modelos gologit con las intersecciones o puntos 

de corte entre los diferentes rangos de las variables dependientes. Es importante aclarar que, 

como se mencionó previamente en la Tabla 13, el constructo “categoría de viaje” es una variable 

dummy que consta de cuatro opciones distintas (amigos, en solitario, familia y parejas). Sin 

embargo, la categoría “parejas” se excluye de los modelos ologit y gologit estimados, siendo 

asignada el valor de cero. Por tanto, se convierte en el punto de referencia para la comparación 

de todos los resultados de las demás opciones (amigos, en solitario y familia). 

4.1.1. Influencia del discurso sostenible de los turistas sobre la calificación 

La Tabla 14 muestra los resultados de los modelos gologit para toda la muestra (207.706 

reseñas). Al observar los modelos, se encuentra que los resultados son consistentes en los 

cuatro, indicando la confiabilidad de los hallazgos. Sin embargo, M2 y M4 superan a M1 y M3 

debido a sus Pseudo R-cuadrados más altos, indicando que los modelos con todas las variables 

de control proyectan mejores resultados. Cabe destacar que los Pseudo R-cuadrados no deben 

interpretarse como medidas de bondad de ajuste en el mismo sentido utilizado en el método de 

mínimos cuadrados ordinarios, ya que las estimaciones de un modelo logit son de máxima 

verosimilitud y no se calculan para minimizar la varianza. 
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Tabla 14. Resultados de los modelos gologit. 

Modelo M1 M2  M3 M4 

Pseudo R2 0.0219 0.0316 0.0223 0.0335 

Variable Corte Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio 

_cons Cut 1 2.3823*** 10.8299 4.8488*** 127.5879 1.4490*** 4.2591 4.1258*** 61.9174 

Cut 2 1.3149*** 3.7245 3.9547*** 52.1787 -.5270*** .59037 .3433*** 1.4095 

Cut 3 .2103*** 1.2341 1.8208*** 6.1769     

Cut 4 -.5290*** 1.0312 .3364*** 1.3999     

ECO Cut 1 -.1303*** .8778 -.1830*** .8327 -.1325*** .8759 -.1854*** .8308 

Cut 2 -.1303*** .8778 -.1900*** .8270 -.1325*** .8759 -.1349*** .8738 

Cut 3 -.1303*** .8778 -.1401*** .8693     

Cut 4 -.1303*** .8778 -.1344*** .8743     

SOC Cut 1 -.6039*** .5467 -.5192*** .5950 -.4198*** .6572 -.3894*** .6775 

Cut 2 -.4105*** .6633 -.3517*** .7035 -.0087 .9913 -.0114 .9887 

Cut 3 -.1465*** .8637 -.1422*** .8675     

Cut 4 -.0098 .9902 -.0117 .9883     

ENV Cut 1 .5642*** 1.7581 .5014*** 1.6511 .4772*** 1.6115 .4274*** 1.5333 

Cut 2 .4995*** 1.6479 .4314*** 1.5394 .1600*** 1.1735 .1442*** 1.1551 

Cut 3 .3562*** 1.4279 .3183*** 1.3748     

Cut 4 .1599*** 1.1734 .1438*** 1.1547     

CULT Cut 1 1.0300*** 2.8010 .8383*** 2.3125 .9533*** 2.5944 .8024*** 2.2310 

Cut 2 .9587*** 2.6082 .7973*** 2.2196 .3290*** 1.3896 .3254*** 1.3846 

Cut 3 .6831*** 1.9800 .6295*** 1.8767     

Cut 4 .3295*** 1.3902 .3247*** 1.3836     

FRI Cut 1 .0952*** 1.0998 .0831*** 1.0867 .0158 1.0159 .0826*** 1.0861 

Cut 2 .0952*** 1.0998 .0831*** 1.0867 .0983*** 1.1032 .0826*** 1.0861 

Cut 3 .0952*** 1.0998 .0831*** 1.0867     

Cut 4 .0952*** 1.0998 .0831*** 1.0867     

SOLO Cut 1 -.0599 .9419 -.1125 .8936 -.0133 .9868 .0051 1.0052 
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Modelo M1 M2  M3 M4 

Pseudo R2 0.0219 0.0316 0.0223 0.0335 

Variable Corte Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio 

Cut 2 .0208 1.0210 -.0107 .9894 .1979*** 1.2188 .1965*** 1.2171 

Cut 3 .1034** 1.1090 .1146*** 1.1214     

Cut 4 .1965*** 1.2171 .1947*** 1.2150     

FAM Cut 1 -.1943*** .8234 -.0199 .9803 -.1609*** .8514 -.0181 .9820 

Cut 2 -.1302*** .8779 -.0199 .9803 .0073 1.0073 -.0181 .9820 

Cut 3 -.0630*** .9390 -.0199 .9803     

Cut 4 .0061 1.0061 -.0199 .9803     

ORI Cut 1 -.2650*** .7672 -.1705** .8432 -.1994*** .8192 -.1098** .8960 

Cut 2 -.1885*** .8282 -.1091** .8966 .0309* 1.0314 .0201 1.0203 

Cut 3 -.0657*** .9364 -.0356 .9650     

Cut 4 .0307** 1.0312 .0198 1.0200     

WC Cut 1   -.7353*** .4794   -.7320*** .4809 

Cut 2   -.6984*** .4974   -.1165*** .8901 

Cut 3   -.3941*** .6742     

Cut 4   -.1133*** .8929     

CONT Cut 1   .2238*** 1.2508   .1563*** 1.1692 

Cut 2   .1427*** 1.1534   -.0858*** .9178 

Cut 3   .0228*** 1.0231     

Cut 4   -.0861*** .9175     

Los niveles de significación se indican como: *** para p-value < 0,001, ** para p-value < 0,01, y * para p-value <0,05. 
Fuente: Elaboración propia. 



CAPÍTULO IV. DISCURSO DE LOS TURISTAS SOBRE SOSTENIBILIDAD: INSIGHTS A PARTIR DE RESEÑAS 
EN LÍNEA DE ATRACCIONES TURÍSTICAS RURALES Y URBANAS DE ESPAÑA 

166 
 

La probabilidad de recibir calificaciones más altas para las revisiones disminuyó cuando el 

discurso de los turistas contiene aspectos económicos y sociales (ECO y SOC), mientras que las 

revisiones enriquecidas con aspectos ambientales (ENV) y culturales (CULT) tienden a aumentar 

las puntuaciones de calificación, indicando que estos aspectos influyen positivamente en las 

percepciones de los usuarios. Además, la naturaleza del viaje juega un papel fundamental. Las 

personas que viajan con amigos (FRI) o viajeros en solitario (SOLO), a diferencia de los viajes en 

pareja, tienden a dar calificaciones más favorables a las atracciones turísticas. Por el contrario, 

los usuarios domésticos (ORI) muestran una propensión a ser más críticos, a menudo clasifican 

las atracciones turísticas de manera menos positiva en comparación con los viajeros 

internacionales (Tabla 14, modelos 1 y 3, respectivamente). Además, las revisiones que se 

caracterizan por un mayor número de palabras (WC) tienden a producir puntuaciones más bajas, 

lo que refleja la inclinación a elaborar sobre experiencias negativas que requieren largas 

explicaciones. Esto confirma los resultados de Filieri et al. (2019), debido a que demuestran que 

las calificaciones negativas se asocian con reseñas largas y los revisores que realizan muchas 

contribuciones son más exigentes al momento de valorar sus experiencias. Del mismo modo, los 

usuarios expertos (CONT) tienden a asignar calificaciones más altas a los atractivos turísticos. 

Este comportamiento podría reflejar que, con mayor experiencia, los usuarios desarrollan una 

apreciación más crítica pero positiva hacia ciertos aspectos de las atracciones. Sin embargo, 

estos resultados difieren de investigaciones previas, que suelen asociar una mayor experiencia 

con reseñas más negativas, dado que el efecto de la calidad percibida del destino es más débil 

en viajeros expertos (T. L. Wang et al., 2017; Z. Zhang et al., 2016). 

De los cuatro modelos analizados, M2 se convierte en la opción más sólida para reflejar los 

resultados de esta investigación, puesto que es el modelo que contempla todas las variables y 

puntos de corte (Cortes 1 - 4), a su vez, su Pseudo R-cuadrado esta entre los dos más altos. Si se 

analizan las discrepancias más significativas de los odds ratio de las variables independientes 

(ver Tabla 14), se encuentra que un aumento de una unidad de la variable SOC está asociado 

con una disminución del 41% de pertenecer a una categoría más alta (1 – 0,5950*100) en el 

corte 1 (transición de 1 a 2 en el rating). Por el contrario, el odds ratio de CULT en el corte 1 se 

refleja que un aumento de una unidad en la variable CULT, incrementa un 131% la probabilidad 

de pertenecer a una categoría más alta. En la Ilustración 51 se muestran los coeficientes de M2 

detallados en la Tabla 14 y explicados previamente. 
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Ilustración 51. Coeficientes del modelo M2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la validación de las hipótesis y teniendo en cuenta que no se cumple con el supuesto 

de probabilidades proporcionales, se ha optado por aceptar una hipótesis cuando los 

coeficientes de todos los puntos de corte muestren una significancia estadística en concordancia 

con la relación planteada, ya sea positiva o negativa. Por tanto, se acepta H1, H2 y H3, puesto 

que los coeficientes de ENV y CULT son positivos y estadísticamente significativos, mientras que 

los de ECO son negativos y muestran una significación estadística. Esto prueba que las reseñas 

con un mayor discurso sobre las dimensiones ambiental y cultural influyen positivamente en la 

calificación de los atractivos turísticos. Sin embargo, las reseñas que contienen un mayor 

discurso sobre la dimensión económica tienden a obtener calificaciones más bajas. Estos 

hallazgos se alinean con investigaciones previas (Mariani & Borghi, 2023; Rita et al., 2022; 

Väisänen et al., 2023). 

Por otro lado, H4 correspondiente a la variable independiente SOC se rechaza, ya que, a 

pesar de que todos sus coeficientes son negativos, el coeficiente de la última intersección (corte 

4) no es estadísticamente significativo. Por consiguiente, no se puede afirmar que las reseñas 

con un mayor discurso sobre la dimensión social influyen negativamente en la calificación 

asignada por el turista. Estos resultados difieren del estudio de D’Acunto et al. (2020). Sin 

embargo, se cumplió la relación planteada con respecto a la calificación, siendo negativa en 

todos los coeficientes. Es decir, se evidencia que los comentarios que contienen un mayor 

discurso social tienden a influir negativamente en la calificación de los turistas, pero no se pudo 

validar estadísticamente. Esto se debe a que un modelo gologit muestra cómo las variables 
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independientes afectan la probabilidad de transición entre las distintas categorías de la variable 

dependiente en cada punto de corte. Las diferencias entre las intersecciones no reflejan 

necesariamente cambios globales en la relación entre las variables, puesto que se pudo 

comprobar que las relaciones entre las variables (dependientes e independientes) no son 

paralelas. Por consiguiente, se podría decir que la dimensión social no influye significativamente 

en la probabilidad de que un atractivo turístico sea calificado con una puntuación de cuatro en 

lugar de una puntuación de cinco. 

4.1.2. Diferencias de percepción sostenible del turista en zonas rurales y urbanas 

Considerar los modelos bajo el carácter urbano/rural de las atracciones turísticas produce 

resultados interesantes (ver Tabla 15 y Tabla 16). Al igual que antes, los modelos 2 y 4 son los 

que obtienen los mejores resultados, puesto que tienen los Pseudo R-cuadrados más altos. Si 

bien la probabilidad de dar una calificación más alta es también disminuida por el discurso 

asociado con las dimensiones económica (ECO) y social (SOC) en atracciones urbanas, la 

probabilidad es mayor cuando las revisiones contienen referencias sociales, pero se suaviza 

cuando la revisión contiene referencias económicas. Las dimensiones ambientales (ENV) y 

culturales (CULT) en las reseñas tienen un efecto similar en las atracciones turísticas rurales y 

urbanas, aunque la dimensión ambiental muestra un impacto mayor en atractivos rurales y la 

dimensión cultural en atractivos urbanos. 

Los viajes realizados con amigos (FRI) dan puntuaciones más altas a las atracciones turísticas 

urbanas, a diferencia de los viajes de parejas. En cambio, los resultados en atractivos rurales son 

menos consistentes y no significativos, lo que sugiere que la compañía de amigos no tiene un 

impacto en las calificaciones de las atracciones rurales. Las personas que viajan solas (SOLO) 

suelen ser más críticas y exigentes que las parejas en zonas rurales, otorgando calificaciones más 

altas en zonas urbanas. Los viajes familiares (FAM) no valoran positivamente las atracciones 

rurales y tienden a dar calificaciones bajas, mientras que en las urbanas su impacto no es 

significativo, lo que sugiere que este tipo de viaje no influye de manera clara en la valoración de 

atractivos urbanos. Por otro lado, los viajeros domésticos (ORI) dan puntuaciones más bajas a 

los entornos urbanos en comparación con los extranjeros, lo que podría sugerir que los 

nacionales tienen expectativas más altas sobre estos atractivos turísticos. Por el contrario, esta 

variable no tiene influencia en las calificaciones de los atractivos rurales, ya que su efecto no es 

significativo. 
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La necesidad de explicar las experiencias negativas no parece estar relacionada con el tipo 

de entorno, aunque la extensión de la reseña (WC) influye en las puntuaciones bajas en los 

entornos rurales más que en las atracciones turísticas urbanas. Además, los viajeros 

experimentados (CONT), en general, califican positivamente las atracciones tanto en ámbitos 

rurales como urbanos, aunque tienden a otorgar calificaciones aún más altas en entornos 

urbanos. Esto sugiere que, a medida que aumenta la experiencia de los usuarios, su percepción 

de valor en las atracciones urbanas se ve favorecida, posiblemente debido a una mayor 

diversidad de servicios o a una oferta turística que responde mejor a sus expectativas. Para una 

interpretación más sencilla de los resultados, se han graficado en la Ilustración 52 los 

coeficientes por cada punto de corte de M2 para toda la muestra, así como para las áreas rurales 

y urbanas. 
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Tabla 15. Modelos gologit por zonas rurales y urbanas de M1 y M2. 

Modelo M1 M2 

Pseudo R2 0.0169               0.0233  0.0255              0.0341  

Variable Corte 
Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

_cons Cut 1 2.3961*** 2.3415*** 10.9798 10.3973 6.2360*** 4.7690 510.8377 117.8068 

Cut 2 1.4242*** 1.2807*** 4.1547 3.5991 4.6923*** 3.9417 109.108 51.5074 

Cut 3 .3068 .1612*** 1.3590 1.1750 2.1347*** 1.8596 8.4548 6.4209 

Cut 4 -.5189*** -.5729** .5952 .5639 .5332*** .3118 1.7044 1.3658 

ECO Cut 1 -.0847*** -.1333*** .9188 .8752 -.1578* -.1946*** .8540 .8231 

Cut 2 -.0847*** -.1333*** .9188 .8752 -.1569*** -.1969*** .8547 .8213 

Cut 3 -.0847*** -.1333*** .9188 .8752 -.0643* -.1469*** .9377 .8633 

Cut 4 -.0847*** -.1333*** .9188 .8752 -.0993*** -.1359*** .9055 .8730 

SOC Cut 1 -.7878*** -.5771*** .4549 .5615 -.6436*** -.4999*** .5254 .6066 

Cut 2 -.5715*** -.3855*** .5647 .6801 -.4338*** -.3432*** .6480 .7095 

Cut 3 -.1328*** -.1455*** .8756 .8646 -.0833* -.1482*** .9201 .8622 

Cut 4 .0132 -.0088 1.0133 .99123 .0218 -.0092 1.0220 .9908 

ENV Cut 1 .7008*** .5359*** 2.0154 1.7090 .5770*** .4703*** 1.7806 1.6004 

Cut 2 .6130*** .4738*** 1.8459 1.6061 .4932*** .4036*** 1.6376 1.4972 

Cut 3 .4289*** .3381*** 1.5355 1.4022 .3640*** .2966*** 1.4390 1.3453 

Cut 4 .2346*** .1446*** 1.2644 1.1555 .2055*** .1272*** 1.2282 1.1357 

CULT Cut 1 1.0222*** 1.040*** 2.7793 2.8302 .7920*** .8313*** 2.2079 2.2963 

Cut 2 .9397*** .9683*** 2.5591 2.6336 .7478*** .8056*** 2.1123 2.2380 

Cut 3 .5735*** .7078*** 1.7744 2.0295 .4828*** .6557*** 1.6206 1.9265 

Cut 4 .2537*** .3506*** 1.2888 1.4200 .2101*** .3526*** 1.2338 1.4228 

FRI Cut 1 .0081 .1138*** 1.0081 1.1205 .0022 .1012*** 1.0022 1.1065 

Cut 2 .0081 .1138*** 1.0081 1.1205 .0022 .1012*** 1.0022 1.1065 

Cut 3 .0081 .1138*** 1.0081 1.1205 .0022 .1012*** 1.0022 1.1065 

Cut 4 .0081 .1138*** 1.0081 1.1205 .0022 .1012*** 1.0022 1.1065 
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Modelo M1 M2 

Pseudo R2 0.0169               0.0233  0.0255              0.0341  

Variable Corte 
Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

SOLO Cut 1 .0359 -.0091 1.0365 .9909 -.7116* -.0128 .4909 .9872 

Cut 2 .0359 .0449 1.0365 1.0460 -.1874 .0583 .8291 1.0600 

Cut 3 .0359 .1322*** 1.0365 1.1413 -.0226 .1643*** .9776 1.1786 

Cut 4 .0359 .2236*** 1.0365 1.2506 .0491 .2167*** 1.0503 1.2420 

FAM Cut 1 -.0795** -.1831*** .9236 .8327 -.0708** -.0089 .9317 .9911 

Cut 2 -.0795** -.1218*** .9236 .8853 -.0708** -.0089 .9317 .9911 

Cut 3 -.0795** -.0553** .9236 .9461 -.0708** -.0089 .9317 .9911 

Cut 4 -.0795** .0215 .9236 1.0218 -.0708** -.0089 .9317 .9911 

ORI Cut 1 .0149 -.3046*** 1.0150 .7374 .0173 -.1818** 1.0175 .8337 

Cut 2 .0149 -.2305*** 1.0150 .7941 .0173 -.1328** 1.0175 .8756 

Cut 3 .0149 -.0814*** 1.0150 .9218 .0173 -.0531* 1.0175 .9483 

Cut 4 .0149 .0208 1.0150 1.0211 .0173 .0059 1.0175 1.0059 

WC Cut 1     -.8686*** -.7493*** .4195 .4727 

Cut 2     -.7668*** -.7152*** .4645 .4891 

Cut 3     -.4567*** -.4136*** .6334 .6613 

Cut 4     -.1921*** -.1105*** .8252 .8953 

CONT Cut 1     .1310*** .2577*** 1.1400 1.2939 

Cut 2     .1354*** .1575*** 1.1450 1.1706 

Cut 3     .0542*** .0241*** 1.0557 1.0244 

Cut 4     -.0284*** -.0971*** .9720 .9074 

Los niveles de significación se indican como: *** para p-value < 0,001, ** para p-value < 0,01, y * para p-value <0,05. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Modelos gologit por zonas rurales y urbanas de M3 y M4. 

Modelo M3 M4 

Pseudo R2 0.0187 0.0236  0.0288 0.0359  

Variable Corte 
Coeff. Odds Ratio Coeff. Odds Ratio 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 

_cons Cut 1 1.4289*** 1.4008*** 4.1742 4.0585 4.7178*** 4.1624*** 111.926 64.2286 

Cut 2 -.5135*** -.5690*** .5983 .5661 .5284*** .3201*** 1.6963 1.3772 

ECO Cut 1 -.0911*** -.1352*** .9129 .8736 -.1014*** -.1929*** .9036 .8246 

Cut 2 -.0911*** -.1352*** .9129 .8736 -.1014*** -.1365*** .9036 .8723 

SOC Cut 1 -.6221*** -.4008*** .5368 .6698 -.5027*** -.3754*** .6049 .6870 

Cut 2 .0164 -.0074 1.0165 .9926 .0243 -.0092 1.0246 .9908 

ENV Cut 1 .6107*** .4531*** 1.8417 1.5732 .5088*** .3957*** 1.6632 1.4855 

Cut 2 .2339*** .1443*** 1.2636 1.1552 .2065*** .1276*** 1.2294 1.1360 

CULT Cut 1 .9966*** .9644*** 2.7090 2.6233 .8058*** .8001*** 2.2385 2.2259 

Cut 2 .2514*** .3496*** 1.2858 1.4186 .2098*** .3535*** 1.2334 1.4241 

FRI Cut 1 .0031 .1146*** 1.0031 1.1214 -.0041 .1017*** .9959 1.1071 

Cut 2 .0031 .1146*** 1.0031 1.1214 -.0041 .1017*** .9959 1.1071 

SOLO Cut 1 .0351 .0435 1.0357 1.0445 .0392 .0831 1.0399 1.0867 

Cut 2 .0351 .2240*** 1.0357 1.2511 .0392 .2197*** 1.0399 1.2457 

FAM Cut 1 -.0795** -.1244*** .9236 .8831 .1512 -.0061 1.1632 .9939 

Cut 2 -.0795** .0219 .9236 1.0221 -.0812** -.0061 .9220 .9939 

ORI Cut 1 .0265 -.2474*** 1.0268 .7809 .0295 -.1472*** 1.0299 .863 

Cut 2 .0265 .0213 1.0268 1.0215 .0295 .0061 1.0299 1.0061 

WC Cut 1     -.8517*** -.7556*** .4267 .4697 

Cut 2     -.1934*** -.1141*** .8242 .8922 

CONT Cut 1     .1631*** .1736*** 1.1772 1.1895 

Cut 2     -.0285*** -.0968*** .9719 .9077 

Los niveles de significación se indican como: *** para p-value < 0,001, ** para p-value < 0,01, y * para p-value <0,05. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 52. Coeficientes del modelo M2 para España, zonas rurales y urbanas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Conclusiones 

Esta investigación se centra en la importancia de la percepción de los turistas sobre las 

dimensiones sostenibles y cómo influye en la satisfacción de los principales atractivos turísticos 

de España. Los hallazgos tienen relevancia tanto a nivel teórico como práctico. Primero, se 

amplían los estudios sobre sostenibilidad en turismo que aplican de forma práctica los conceptos 

teóricos e involucran a las partes interesadas (Bramwell et al., 2017; Ruhanen et al., 2015; 

Sharpley, 2020). Este estudio se enfoca en las percepciones sostenibles de los turistas debido a 

la limitada investigación y la necesidad de comprender el punto de vista de este grupo de interés 

(Mior Shariffuddin et al., 2023; Sánchez-Fernández et al., 2019; Sreen et al., 2022). 

Comprendiendo las percepciones sostenibles de los turistas es posible promover 

comportamientos responsables, minimizar los impactos negativos del turismo, atraer turistas 

de calidad y mejorar la competitividad de los destinos (Palacios-Florencio et al., 2021). Además, 

son pocos los estudios que analizan varias dimensiones de la sostenibilidad, puesto que la 

mayoría centran en una única dimensión (Conti et al., 2023; Galeone & Sebastiani, 2021; 

Sánchez-Fernández et al., 2019). 

Segundo, se enriquece la literatura siguiendo la línea de investigación turística emergente, 

en la que se aplican técnicas de big data al UGC para analizar y extraer información útil sobre 

temas específicos (sostenibilidad, privacidad o uso de robots de servicios) (Cai et al., 2024). Por 

ende, se aporta una metodología novedosa que emplea técnicas de big data y pruebas 
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estadísticas para analizar la sostenibilidad percibida por los turistas a partir del UGC. Esto 

contribuye a aumentar las investigaciones turísticas en este campo, ya que los estudios actuales 

son escasos (D’Acunto et al., 2020b, 2023, 2024; Väisänen et al., 2023). Tercero, este estudio 

representa un avance significativo al ser pionero en examinar las discrepancias en la 

sostenibilidad percibida por el turista entre áreas urbanas y rurales, desde un enfoque de big 

data y UGC. Esto también amplía los estudios de turismo rural y big data. Wu & Yang (2023) 

señalan que las investigaciones anteriores se basan en métodos tradicionales y que la mayoría 

de los profesionales en turismo rural son agricultores, por lo que carecen de habilidades para el 

manejo de grandes volúmenes de información y técnicas de big data. Esta situación impide 

maximizar el potencial del sector, desaprovechando la información útil proporcionada por los 

viajeros en sus reseñas. 

Cuarto, esta investigación sobresale por ser la primera en abordar la percepción de la 

sostenibilidad en el destino turístico de España. Hasta donde se tiene conocimiento, no se ha 

realizado una investigación comparable en este ámbito. Los resultados señalan que la cultura es 

un factor clave para el turismo en España, por lo que debe seguir fortaleciéndose y 

promoviéndose, dado que influye de manera significativa y positiva en la satisfacción de los 

turistas. Los académicos resaltan que el turismo puede ser impulsado por los recursos culturales 

y viceversa (Cellini & Cuccia, 2013; Cuccia et al., 2016; Guccio et al., 2017). Es decir, los turistas 

pueden seleccionar determinado destino ya sea por la diversidad y riqueza cultural, o, por su 

compromiso e interés cultural propio (aprendizaje, participar en eventos culturales, entre otros). 

Con respecto a las implicaciones prácticas, se destaca que los hallazgos son útiles para los 

gestores de los atractivos turísticos, ya que permiten comprender la importancia de las 

dimensiones sostenibles para los usuarios. Saber cómo influyen los aspectos sostenibles 

(económicos, sociales, ambientales y culturales) en la satisfacción puede ayudar a los gestores 

de la siguiente manera: 1) orientar sus estrategias y potencializar sus ventajas competitivas, 

dependiendo la naturaleza del atractivo; 2) evaluar si la comunicación realizada sobre los 

aspectos sostenibles es acorde con el valor percibido por parte de los usuarios finales; 3) mejorar 

la reputación de la atracción turística, para generar más eWOM (Electronic Word of Mouth, en 

sus siglas en inglés, o boca a boca electrónico) positivo, lo que puede derivarse en mayores 

ingresos; y 4) atraer turistas con comportamientos respetuosos hacia el medioambiente, 

fomentando la conservación y protección de los recursos. 
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Finalmente, se puntualiza que esta investigación no está exenta de limitaciones. En primer 

lugar, los datos recopilados provienen de una sola fuente de información (TripAdvisor), por lo 

que para próximas investigaciones se podría incluir un mayor número de plataformas de 

opinión. En segundo lugar, el origen del turista se clasificó en nacional y extranjero, por tanto, 

la información detallada del país exacto o comunidad autónoma proporcionada por el turista no 

se utilizó. En futuros estudios, se podría evaluar el impacto de la nacionalidad (o comunidad 

autónoma) sobre las dimensiones sostenibles y la satisfacción de los atractivos turísticos. En 

tercer lugar, este estudio no abordó los motivos detrás de la asociación de los turistas entre las 

dimensiones sostenibles y la satisfacción. Por tanto, resulta interesante llevar a cabo 

investigaciones con métodos cualitativos y otras técnicas de big data que profundicen en los 

aspectos subyacentes. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES DE LA TESIS DOCTORAL 

En este capítulo final se presentan las conclusiones, que sintetizan los principales hallazgos 

y sus implicaciones tanto teóricas como empíricas. La presente Tesis Doctoral integra dos 

campos en pleno auge y constante evolución: la sostenibilidad y la ciencia de datos. Ambos 

ámbitos son esenciales para abordar los desafíos actuales y guían la sociedad futura hacia un 

desarrollo más inteligente, eficiente y consciente con el medio ambiente. Por un lado, la 

sostenibilidad representa el estado ideal de equilibrio entre naturaleza y humanidad, 

garantizando el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por otro lado, la ciencia de 

datos emerge como aquel campo novedoso e interdisciplinario que analiza grandes cantidades 

de datos y apoya la toma de decisiones más precisas y estratégicas. 

La Tesis Doctoral se centra en el sector turístico, abordando la sostenibilidad desde un 

enfoque teórico y empírico, a través de la aplicación de técnicas de ciencia de datos. En primer 

lugar, se aporta una revisión de la literatura detallada y actualizada, dado que un marco teórico 

conciso y sólido puede reducir la ambigüedad de los temas de estudio (Miller & Twining-Ward, 

2005). En segundo lugar, existen pocos estudios que emplean metodologías basadas en la 

ciencia de datos y el análisis de big data en turismo (Egger, 2022; Köseoglu et al., 2020; van der 

Zee et al., 2020). Esta Tesis Doctoral se presenta como una aportación más en esta línea, ya que 

el marco metodológico integra diferentes técnicas de ciencia de datos y analiza grandes 

volúmenes de información. En tercer lugar, se lleva a cabo una investigación empírica que 

examina las perspectivas sostenibles de las empresas y turistas en España. Esto brinda una 

comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades que surgen en el camino hacia la 

adopción de un modelo turístico más sostenible. Además, la literatura sobre sostenibilidad y 

turismo ha evolucionado de un enfoque teórico a uno práctico, incluyendo a distintos grupos de 

interés (Bramwell et al., 2017; Ruhanen et al., 2015; Sharpley, 2020). 

También, es pertinente destacar que la realización y culminación de la presente Tesis 

Doctoral ha sido posible gracias al desarrollo del proyecto de investigación “TED2021-131314B-

I00 SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA Y TURISMO INTELIGENTE EN COMUNIDADES RURALES: 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL TERRITORIO”, financiado por 

MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR. 

A continuación, se detallan las principales aportaciones teóricas y empíricas de la Tesis 

Doctoral, que enriquecen la literatura existente y minimizan los gaps identificados. 
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1. Conclusiones teóricas 

A lo largo de esta Tesis Doctoral se presentan diversas aportaciones teóricas, derivadas 

tanto del marco conceptual general que sustenta los dos pilares fundamentales: la 

sostenibilidad y la ciencia de datos (capítulo I, página 39), como del análisis de la red de 

conocimiento sobre sostenibilidad y turismo (capítulo II, página 71). Además, cada capítulo 

incluye apartados específicos que profundizan en aspectos clave, permitiendo una mayor 

comprensión y reflexión teórica sobre los temas abordados, como la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) y la Sostenibilidad Corporativa (SC) (capítulo III, página 99). 

1.1. Conclusiones relativas al concepto e interpretación de la sostenibilidad turística 

El turismo y la sostenibilidad mantienen una relación compleja y contradictoria, puesto que 

el progreso económico impulsado por este sector genera considerables impactos negativos en 

el medio ambiente y la sociedad (R. Buckley, 2012). Al igual que en cualquier otro sector, la 

sostenibilidad en el turismo es esencial y presenta grandes desafíos para su implementación 

(Casagrandi & Rinaldi, 2002). Esta investigación permite, en primer lugar, establecer una 

distinción clara de los términos de turismo sostenible y sostenibilidad turística, dada su 

ambigüedad conceptual y variedad de interpretaciones (Butler, 1999; Espiner et al., 2017; C. 

Hunter, 1997; Miller & Torres-Delgado, 2023; Weaver, 2007; Wheeller, 2007; S. Zhang & Chan, 

2020). Por tanto, se puede concluir que el turismo sostenible hace referencia al conjunto de 

procesos, prácticas y estrategias implementadas para alcanzar el objetivo final de la 

sostenibilidad turística. Estas diferencias se alinean con los conceptos originales que los 

fundamentan, debido a que la sostenibilidad se logra mediante el proceso de desarrollo 

sostenible. Una comprensión clara de estos conceptos puede impulsar cambios coherentes y 

reducir la confusión en su aplicación, tanto en la academia como en la formulación de políticas 

y prácticas empresariales (Miller & Twining-Ward, 2005). 

En consecuencia, la sostenibilidad turística representa aquel enfoque holístico que integra 

las tres dimensiones (económica, sociocultural y ambiental) en la planificación y desarrollo de 

cualquier actividad turística a largo plazo. Por el contrario, el turismo sostenible es un tipo de 

turismo que se enfoca en acciones y actividades que no afectan negativamente el entorno ni la 

sociedad en general. Este último pretende satisfacer las necesidades de los visitantes, la 

industria, el entorno y las comunidades locales, contemplando las consecuencia actuales y 

futuras (World Tourism Organization, 2019a). En este contexto, también sobresale el rol activo 

de los stakeholders clave (turistas, gobierno, empresas y residentes), dado que la sostenibilidad 
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solo se alcanza cuando estos grupos de interés contribuyen positivamente en las dimensiones 

social, económica y ambiental (Ng et al., 2017). Estas dimensiones están interrelacionadas, ya 

que cualquier cambio en una de ellas puede generar efectos significativos en las demás. 

De este modo, es posible concluir que ambos términos “turismo sostenible” y 

“sostenibilidad turística” tienen una aplicabilidad particular según el grupo de interés y su rol 

dentro del sector. Para los turistas, el concepto de turismo sostenible es más relevante, ya que 

puede relacionarse con prácticas, actitudes y comportamientos específicos que pueden adoptar 

para minimizar su impacto ambiental, social y cultural a lo largo de sus viajes. Estas prácticas 

incluyen, por ejemplo, selección de alojamientos ecológicos, respetar la cultura local, y 

contribuir a la economía local (Bernini et al., 2020; Chilufya et al., 2019; Dolnicar et al., 2008; Im 

& Kim, 2023; Kazeminia et al., 2016; Väisänen et al., 2023). Por otro lado, para el gobierno, el 

concepto de sostenibilidad turística tiene una aplicabilidad más amplia y estratégica. Este grupo 

de interés puede ser representado por las entidades públicas u organismos locales, encargados 

de gestionar tanto las políticas y estrategias turísticas, como de administrar y promocionar el 

turismo. Por tanto, estos actores deben brindar las condiciones adecuadas para garantizar la 

sostenibilidad de un destino (Ferrer-Roca et al., 2020; Kapera, 2018). Esto puede incluir la 

regulación de la capacidad de carga de los destinos, la protección de los recursos naturales, el 

fomento de la economía local o la mejora de la calidad de vida de los residentes. El éxito de estas 

prácticas de turismo sostenible depende de una adecuada planificación y gestión, equilibrando 

la protección del medio ambiente y los recursos naturales con la demanda turística (Bramwell & 

Lane, 2000; Hall & Page, 2006). 

Para las empresas turísticas, ambos conceptos son aplicables, ya que para garantizar su 

existencia, permanencia y desarrollo dentro de la sociedad, deben alcanzar un alto grado de 

legitimidad y prestigio social (Garriga & Melé, 2004). Por lo tanto, la implementación de 

estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Sostenibilidad Corporativa (SC), 

permite a las empresas cumplir sus objetivos económicos y responder de manera efectiva a las 

demandas ambientales y sociales (Font et al., 2012; Font & Lynes, 2018; S. Lee et al., 2022). Las 

empresas pueden integrar la sostenibilidad de acuerdo con sus objetivos y aspiraciones (Van 

Marrewijk, 2003). Estas pueden llevar a cabo prácticas de turismo sostenible específicas en sus 

operaciones y actividades diarias (como gestión de residuos, consumo energético eficiente, 

etc.), o desarrollar un enfoque holístico en el que integran la sostenibilidad en todas las áreas 

operativas y estratégicas. Con respecto a los residentes, la sostenibilidad turística también tiene 
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gran relevancia, puesto que perciben el turismo de forma dual, como una fuente de beneficios 

(oportunidades de empleo, mejora de la infraestructura) y, al mismo tiempo, como una amenaza 

o conjunto de desventajas (impactos negativos en la sociedad y medio ambiente). Las 

perspectivas, actitudes y comportamientos de los residentes de un destino turístico pueden 

fortalecer la sostenibilidad ambiental y sociocultural (C. Y. Hsu et al., 2020; Rasoolimanesh et al., 

2019), siendo reconocidas como parte integral de la planificación y desarrollo del turismo (H. S. 

C. Choi & Sirakaya, 2005; G. Kim et al., 2020). 

1.2. Conclusiones relativas a la ciencia de datos en la investigación turística 

Esta investigación pone de manifiesto la relevancia actual de la ciencia de datos en la 

investigación científica. La gestión de los datos se presenta como un desafío para los académicos 

y profesionales en la era digital, puesto que los datos crecen de forma exponencial. Según 

George et al. (2016) el uso de la ciencia de datos en el ámbito académico puede brindar 

respuestas más precisas a preguntas teóricas existentes y facilita la formulación de nuevas 

preguntas con un alcance más amplio a partir del análisis de grandes cantidades de datos. Este 

cambio disruptivo en la investigación ha empezado a transformar múltiples áreas y campos de 

conocimiento. En consecuencia, se han desarrollado nuevas metodologías y enfoques 

multidisciplinares que permiten aprovechar la capacidad computacional para extraer 

información útil de los datos y generar resultados más robustos y exactos. 

Dentro de la investigación turística se reconoce el gran potencial de la ciencia de datos como 

marco metodológico (Egger, 2022), puesto que permite superar las limitaciones de tamaño de 

muestra (Yang et al., 2015) y reducir los sesgos de muestreo (X. Li et al., 2017; Xiang, Schwartz, 

Gerdes, et al., 2015). Sin embargo, autores como Mariani & Baggio (2022) y Egger (2022) 

sugieren que el uso de técnicas de ciencia de datos y el análisis de big data en los estudios 

turísticos aún no ha alcanzado su máximo desarrollo y potencial. Esto en parte puede derivarse 

de una resistencia de los académicos de esta área a emplear enfoques avanzados y algoritmos 

computacionales, ya sea por falta de conocimiento o de experiencia (Mariani et al., 2018). 

Igualmente, la naturaleza caótica de los datos turísticos puede generar gran confusión e 

incertidumbre (Egger, 2022). La presente Tesis Doctoral contribuye en esta línea, aportando 

diferentes marcos metodológicos novedosos y basados en la ciencia de datos para analizar la 

perspectiva teórica, empresarial y de turistas. El enfoque multidisciplinar del estudio permite 

enriquecer la literatura existente y pone en relieve la importancia de la sostenibilidad y la ciencia 

de datos en turismo. 
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De este modo, se aprovecha la capacidad computacional para analizar grandes cantidades 

de datos, aprovechando la información accesible y disponible en la red. Los estudios empíricos 

centrados en las empresas y turistas incrementan los estudios relacionados con la gestión de 

grandes cantidades de datos. Dado que se analizan los informes corporativos de las empresas y 

se enriquece una línea de investigación turística emergente, en la que se aplican técnicas de big 

data al contenido generado por los usuarios (User Generated Content, UGC por sus siglas en 

inglés) para analizar y extraer información útil sobre temas específicos, como la sostenibilidad, 

privacidad o uso de robots de servicios (Cai et al., 2024). La aportación de las metodologías de 

estos estudios puede replicarse en futuros estudios en el campo turístico, disminuyendo el gap 

entre la implementación de novedosos enfoques y métodos avanzados en este campo de 

investigación. 

1.3. Conclusiones relativas al análisis de la red de conocimiento sobre sostenibilidad y turismo 

Como resultado del estudio teórico, se proporciona una visión general y actualizada de la 

literatura sobre sostenibilidad y turismo. El enfoque metodológico utilizado permite analizar 

9.449 documentos científicos donde se combina el análisis bibliométrico junto con la revisión 

computacional de la literatura mediante el modelado de temas. En primer lugar, se confirma 

que la teoría de los stakeholders de Freeman (1984) ha tenido una gran influencia en la literatura 

turística sobre sostenibilidad. La aplicación de esta teoría al ámbito del turismo pone de 

manifiesto que todas las partes interesadas o afectadas por el desarrollo de la actividad turística 

deberían tener la posibilidad de influir en su gestión (Sautter & Leisen, 1999; UNEP & UNWTO, 

2005). Los resultados de esta investigación demuestran que los principales grupos de interés en 

turismo (gobiernos, residentes, turistas y empresas) identificados por McIntosh et al. (1995) y 

Salee et al. (2022), han sido ampliamente estudiados en la literatura sobre sostenibilidad en 

turismo. 

En efecto, se identifican cuatro áreas de investigación relacionadas con estos stakeholders. 

El gobierno se puede asociar con el área de Desarrollo y gestión de destinos turísticos, la más 

predominante en la literatura, reflejando la importancia de la planificación y gestión sostenible 

del sector. De acuerdo con Vieira et al. (2016), el liderazgo político del gobierno es primordial 

para implementar políticas y estrategias efectivas de turismo sostenible. Por otro lado, el área 

de Turismo y comunidad local se puede relacionar con los residentes, representado por dos 

temas: “Percepción de residentes y apoyo al desarrollo turístico” y “Desarrollo del turismo 

comunitario y rural”. Este grupo de interés ejerce una influencia significativa en la planificación 
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y el desarrollo del turismo, dependiendo de cómo perciba los impactos derivados de la actividad 

turística (Lundberg, 2015). Según Lee (2013), y con base en la teoría del intercambio social (Ap, 

1992), las percepciones tanto negativas como positivas de los residentes influyen en la 

aceptación o rechazo del turismo. De igual modo, se destaca la importancia del turismo para la 

comunidad local y rural, actuando como una fuente de progreso económico y mejora en la 

calidad de vida. 

Respecto a los turistas, sobresale el área de Comportamiento del turista, la cual ha sido 

considerada como un aspecto esencial para fomentar un desarrollo turístico sostenible (Dolnicar 

et al., 2019; S. Kim & Filimonau, 2017; Lee, 2011). Esta área se interrelaciona con dos temas 

clave: Actitudes del turista y comportamiento ambiental. En efecto, el estudio de las actitudes 

de los turistas en la literatura es primordial, dado que estas pueden fomentar comportamientos 

específicos (por ejemplo, ecológicos o proambientales) e influir en su satisfacción (Leonidou et 

al., 2015). Chiu et al. (2014) señalan que proporcionar experiencias satisfactorias turísticas 

puede mejorar el conocimiento sobre el medio ambiente e impulsar comportamientos más 

responsables y sostenibles en los turistas. Por último, se ha identificado el área de Prácticas 

sostenibles en empresas. La literatura ha demostrado que la implementación de prácticas 

responsables y sostenibles beneficia a las empresas (Berezan et al., 2013; González-Rodríguez 

et al., 2019; Martínez & Rodríguez del Bosque, 2014; Wut et al., 2023). Algunos de los beneficios 

incluyen tanto la mejora del desempeño económico, la satisfacción de los clientes, la reputación 

corporativa y la retención de talento, así como la reducción de costes y riesgos 

medioambientales o laborales. También se debe puntualizar que la temática asociada a esta 

área corresponde a las acciones verdes de la industria hotelera. Por tanto, esto podría sugerir 

que la literatura actual se ha enfocado en su mayoría en dicho subsector, prestando menos 

atención a otros subsectores del turismo, como el transporte (Hopkins, 2020), o la restauración 

(Rhou et al., 2016). 

Otra conclusión relevante del análisis de la red de conocimiento sobre sostenibilidad y 

turismo es la identificación de tendencias emergentes y en declive. Esto permite aportar una 

comprensión detallada de las dinámicas de la literatura existente, que puede servir de guía para 

investigadores, profesionales y formuladores de políticas. Los resultados demuestran que los 

temas que han ganado mayor atención en la investigación reciente se enfocan en el 

comportamiento de los turistas; los desafíos sostenibles relacionados con la gestión del agua, la 

masificación y la movilidad turística; el impacto de la pandemia de covid-19; el empoderamiento 
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de género y emprendimiento; y distintos tipos de turismo especializado, como el gastronómico, 

enológico y religioso. Esto confirma la alta sensibilidad del sector hacia la sostenibilidad y crisis, 

reflejando de manera implícita la necesidad de gestionar adecuadamente las dimensiones 

ambiental, social y cultural. De igual modo, se destaca un cambio en las preferencias de los 

viajeros, quienes buscan nuevas modalidades de turismo que les brinden experiencias más 

enriquecedoras y significativas. 

Por otro lado, las tendencias en declive pueden indicar que ciertas temáticas han alcanzado 

un grado de madurez o un menor interés de investigación. Entre estas se incluyen el ecoturismo, 

políticas del destino, indicadores de sostenibilidad y gobernanza del destino. Esto puede sugerir 

que han sido ampliamente investigadas en la literatura. Además, es importante mencionar que, 

aunque no se pudo comprobar estadísticamente la tendencia positiva de las temáticas de 

cambio climático y de turismo patrimonial, cultural y arqueológico, estas podrían considerarse 

como temáticas emergentes. Al igual que las mencionadas anteriormente, estas temáticas están 

vinculadas tanto a la creciente problemática del cambio climático como al interés de los turistas 

en diferentes tipos de turismo especializado. 

Finalmente, este estudio teórico confirma que la integración de métodos avanzados de 

ciencia de datos junto con el análisis bibliométrico permite una exploración más exhaustiva y 

detallada de la literatura. Esta combinación metodológica facilita la identificación de temáticas 

y áreas de investigación, así como sus tendencias, proporcionando una visión más completa y 

estructurada de las dinámicas del campo de estudio. De esta forma, los investigadores pueden 

aprovechar las oportunidades que ofrecen la ciencia de datos y los métodos avanzados de 

análisis para sintetizar grandes corpus de literatura y extraer conocimientos clave. 

1.4. Conclusiones relativas a la evolución teórica de la RSC a la SC en el turismo 

Esta Tesis Doctoral ha permitido observar un cambio de paradigma teórico de 

Responsabilidad Social Corporativa (RCS) a Sostenibilidad Corporativa (SC) en la literatura 

turística. No obstante, esta transición se da de forma gradual. Aunque la teoría de RSC ha 

alcanzado una sólida madurez y cuenta con una extensa base de investigación en turismo, su 

popularidad muestra signos de declive, indicando un interés decreciente en la investigación 

reciente. Por el contrario, la SC muestra una tendencia alcista, captando mayor interés 

académico. Estos resultados indican que las dinámicas en el campo científico del turismo están 

evolucionando hacia la SC, lo cual es coherente con la relación jerárquica entre RSC y SC 
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establecida por Van Marrewijk (2003), en la que la RSC actúa como un paso intermedio para 

alcanzar el objetivo final de la SC. La confirmación de esta transición a nivel teórico resulta 

fundamental para orientar futuras investigaciones, ya que permite establecer un marco más 

preciso. La distinción entre RSC y SC es esencial para el análisis e implementación adecuada de 

estas teorías (Bansal & Song, 2016; Montiel, 2008; Van Marrewijk, 2003). Ambas, contribuyen a 

la gestión de los impactos económicos, sociales y ambientales de las empresas. Sin embargo, la 

SC abarca un enfoque más integral con una perspectiva a mediano y largo plazo, promoviendo 

un crecimiento equilibrado y comprometido con los distintos stakeholders. 

Por otra parte, los resultados de este estudio identifican las principales áreas de 

investigación sobre RSC y SC en turismo, reflejando aspectos clave del turismo. Se destaca el 

área de Clientes y marketing, englobando temas como el comportamiento del consumidor, 

satisfacción y lealtad. Esto sugiere y confirma la importancia de la satisfacción y lealtad del 

cliente en la industria turística, así como su relación positiva con las practicas sostenibles 

llevadas a cabo por las empresas (Berezan et al., 2013; Martínez & Rodríguez del Bosque, 2013). 

Además, se identifican dos áreas de investigación relacionadas con los subsectores de hotelería 

y transporte. Estos subsectores, al generar altos niveles de emisiones y residuos, y consumir 

grandes cantidades de energía y agua (Bohdanowicz, 2005; Cowper-Smith & de Grosbois, 2011; 

Verma & Chandra, 2018), han atraído el interés de los investigadores en el estudio de prácticas 

responsables y sostenibles. Su análisis es fundamental para abordar los desafíos ambientales en 

la industria turística y fomentar estrategias que mitiguen los efectos negativos en el planeta y 

los recursos naturales. 

2. Conclusiones empíricas 

El análisis de las percepciones sostenibles de las empresas y los turistas realizado en esta 

Tesis Doctoral permite resaltar la importancia de estos dos grupos de interés en el desarrollo 

del turismo. Ambos grupos de interés ejercen una influencia directa en la oferta y la demanda 

turística, lo que convierte sus percepciones en una fuente valiosa para identificar oportunidades 

y desafíos en el contexto de la sostenibilidad. Al comprender sus percepciones sostenibles, es 

posible obtener una visión más detallada de las áreas o dimensiones en las que es necesario 

mejorar las prácticas sostenibles, favoreciendo así un desarrollo turístico más equilibrado. Por 

un lado, los comportamientos irrespetuosos de los turistas afectan negativamente la 

sostenibilidad de los destinos y amenazan su viabilidad a largo plazo (Im & Kim, 2023). Sin 

embargo, por otro lado, las empresas turísticas pueden promover en sus clientes 
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comportamientos más sostenibles y respetuosos con el medioambiente (Font et al., 2016). A 

continuación, se detallan las implicaciones resultantes tanto para la gestión de las empresas 

turísticas, a partir del análisis de las memorias corporativas, como para los gestores de atractivos 

turísticos, derivadas del estudio de los comentarios online de los turistas. 

2.1. Implicaciones para la gestión empresarial turística 

Este trabajo aporta una comprensión profunda de cómo las empresas turísticas han 

implementado la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y han avanzado hacia un enfoque 

más integrado de Sostenibilidad Corporativa (SC). En primer lugar, se confirma que la industria 

turística española ha adoptado distintas prácticas sostenibles y responsables a lo largo del 

tiempo. Los informes corporativos de las empresas turísticas, analizados entre 2010 y 2015, 

revelan su compromiso por el bienestar social, la protección del medio ambiente y el progreso 

económico, incluso antes de la aprobación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Algunas de las prácticas que sobresalen son la gestión energética y de 

residuos, las acciones de filantropía corporativa y las políticas de igualdad de género, diversidad 

y discriminación. Este comportamiento empresarial puede haber estado motivado por el 

reconocimiento de su significativo impacto ambiental, el crecimiento del consumo verde y la 

necesidad de optimizar costes y adaptar los servicios o productos a las nuevas demandas 

sociales y sostenibles (Rodríguez-Antón et al., 2012). Los resultados de los informes entre 2016 

y 2021 incorporan nuevas prácticas relacionadas con la huella de carbono, el reciclaje y la gestión 

del riesgo. Igualmente, los temas de finanzas, contabilidad y cuentas anuales se empiezan a 

asociar con la SC. Esto sugiere la necesidad de incorporar procesos o herramientas que permitan 

a las empresas turísticas medir el impacto real que generan en sus stakeholders, como el valor 

social integrado o la contabilidad social. Este enfoque permite a las empresas evaluar e informar 

su desempeño social y ambiental en relación con sus objetivos económicos (Gray, 2002; Retolaza 

& San-Jose, 2021). 

Es importante destacar que la implementación de prácticas sostenibles y responsables en 

las empresas del sector es fundamental para cumplir con las expectativas del mercado y de los 

stakeholders. Sin embargo, este compromiso debe ir acompañado de una adecuada 

comunicación y divulgación, que permita fortalecer las relaciones con sus grupos de interés y 

refuerce la legitimidad social (Crane & Glozer, 2016; Ning et al., 2021; Schuler & Cording, 2006). 

Hackston & Milne (1996) puntualiza que los informes de sostenibilidad reflejan la forma cómo 

la empresa interactúa con su entorno. Asimismo, Coebergh (2011), basado en la teoría de la 
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legitimidad, señala que los informes de RSC son una herramienta de legitimación y gestión de la 

reputación corporativa, puesto que evidencian el cumplimiento de requisitos básicos de 

responsabilidad corporativa para operar en la sociedad y favorecen la construcción de la marca 

y la diferenciación del servicio o producto. En consecuencia, la elaboración de este tipo de 

informes permite a las empresas monitorear y reportar prácticas responsables y sostenibles, 

identificando áreas de mejora para ajustar sus estrategias según los resultados y las expectativas 

del mercado. De este modo, las empresas pueden destacarse frente a competidores que no 

tienen el mismo nivel de compromiso con la sostenibilidad, reforzando el posicionamiento de la 

empresa en el mercado, entre consumidores e inversionistas. 

En segundo lugar, se demuestra que existe una evolución gradual desde la RSC hacia la SC 

en las estrategias de las empresas turísticas de España. La teoría de la RSC aún tiene un fuerte 

impacto en la gestión del sector de turismo, evidenciándose una transición hacia un enfoque 

más centrado en la SC. Esto implica una adopción de criterios ambientales, sociales y de 

gobernanza (Environmental, Social and Governance, en sus siglas en inglés), que abordan la 

sostenibilidad desde una perspectiva más holística y estratégica. La confirmación del cambio de 

paradigma de RSC a SC desde el ámbito práctico facilita una mejor comprensión de ambas 

temáticas y promueve un enfoque estratégico del sector. Este cambio de enfoque exige que las 

empresas turísticas adapten sus estrategias y operaciones diarias, integrando la sostenibilidad 

como un elemento central en su toma de decisiones. Asimismo, desafía a las empresas tanto a 

establecer objetivos claros de sostenibilidad y alineados con los ODS, como a promover una 

cultura organizacional coherente con estos valores. A pesar de que la muestra de estudio se 

centra exclusivamente en grandes empresas, los resultados pueden servir como un incentivo 

para que medianas, pequeñas y microempresas adopten prácticas sostenibles, las comuniquen 

adecuadamente y mejoren sus estrategias a largo plazo. 

En tercer lugar, se cuantifica la importancia que los subsectores de transporte, hotelería y 

restauración otorgan a los criterios ESG, detallándolos en nueve categorías: cambio climático, 

capital natural, contaminación y residuos, capital humano, responsabilidad del producto, 

relaciones con la comunidad, gobernanza corporativa, ética y valores empresariales y no-ESG. 

Los resultados de la investigación evidencian diferencias entre subsectores en la forma en que 

abordan los ESG. Por tanto, se resalta que las empresas de transporte españolas obtienen las 

puntuaciones más altas en criterios asociados con el cambio climático. Esto indica un fuerte 

enfoque en la gestión de su impacto ambiental y un compromiso hacia la reducción de emisiones 
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y la adopción de prácticas sostenibles. Por otro lado, el subsector de hotelería ha puesto énfasis 

en la gobernanza corporativa y en fortalecer sus relaciones con la comunidad, reflejando un 

enfoque orientado a la transparencia y la responsabilidad social. No obstante, según los 

resultados obtenidos de los informes analizados, el subsector de la restauración ha mostrado 

una integración más gradual de los criterios ESG. De esta forma, se destaca la necesidad de 

realizar un esfuerzo por parte de este subsector para alinearse con las prácticas sostenibles. La 

comparación entre los subsectores del turismo en España permite evidenciar los desafíos y 

oportunidades a los que se enfrentan, así como enriquecer los estudios longitudinales y 

sectoriales sobre RSC y SC, disminuyendo el gap actual de la literatura (Back, 2024; Koh, 2024). 

2.2. Implicaciones para la gestión de atractivos turísticos 

La segunda parte del estudio empírico de esta Tesis Doctoral se centra en comprender cómo 

los turistas perciben la sostenibilidad en atractivos turísticos en España. A través del análisis de 

las reseñas online, se pueden captar las percepciones y valoraciones de los turistas sobre las 

diferentes dimensiones de sostenibilidad (económica, social, ambiental y cultural). Los hallazgos 

de esta investigación brindan información útil para que los gestores de atractivos turísticos 

alineen sus estrategias con las expectativas y valores de los visitantes. De este modo, se resaltan 

varias implicaciones a nivel práctico. En primer lugar, se pueden mejorar y potencializar las 

ventajas competitivas de los atractivos turísticos de naturaleza y cultura de España, ya que estas 

dimensiones suelen incrementar las calificaciones y niveles de satisfacción de los turistas. Según 

Correia et al. (2013), la cultura es uno de los factores más influyentes para los turistas al 

momento de elegir un destino. Las motivaciones para realizar turismo cultural se relacionan con 

el aprendizaje, la identidad y la experiencia transformadora (Richards, 2018). Además, se ha 

demostrado que el turismo de naturaleza puede contribuir tanto a la salud mental como al 

bienestar general de las personas (Akhoundogli & Buckley, 2023; R. Buckley, 2020, 2023; R. 

Buckley et al., 2021; R. C. Buckley, 2019; Cooper & Buckley, 2022). Esto no excluye a los 

atractivos turísticos que no están estrictamente vinculados a aspectos culturales o naturales, ya 

que estos también pueden incorporar y potenciar elementos culturales y ambientales en su 

oferta, promoviendo así una sostenibilidad más equilibrada. 

En segundo lugar, se evidencia una necesidad por realizar esfuerzos para mejorar la 

percepción de los turistas sobre los aspectos sociales y económicos de los atractivos turísticos 

de España. Los resultados del estudio demuestran que es más probable que los turistas asignen 

calificaciones más bajas a los atractivos, cuando sus reseñas incluyen o reflejan aspectos 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES DE LA TESIS DOCTORAL 

190 
 

económicos y sociales. Esto puede implicar fortalecer o desarrollar iniciativas que destaquen el 

impacto positivo de los atractivos turísticos en las comunidades locales y la economía, a través 

de estrategias de comunicación o marketing apropiadas. Es importante señalar que, la 

dimensión económica de la sostenibilidad se manifiesta en las reseñas online como el valor por 

el dinero, dado que los turistas evalúan el precio frente a la calidad, influyendo en su satisfacción 

y en la rentabilidad de las empresas y destinos a largo plazo (Väisänen et al., 2023; Ye et al., 

2014). A su vez, la dimensión social incluye elementos como la seguridad de clientes e 

infraestructuras, apoyo a la empleabilidad local, opciones saludables de alimentación y 

actividades, educación de los clientes sobre la sostenibilidad, entre otras (Dewhurst & Thomas, 

2003; Garay & Font, 2012; Jones et al., 2014; Väisänen et al., 2023). Al identificar las dimensiones 

sostenibles que los turistas valoran más, los gestores de atractivos pueden aumentar las 

fortalezas del atractivo turístico en función de su naturaleza y diseñar una propuesta de valor 

diferenciada. 

En tercer lugar, y en línea con lo anterior, los gestores de atractivos turísticos pueden 

realizar una autoevaluación de la comunicación e imagen proyectada sobre la sostenibilidad. 

Esto puede facilitar una mayor comprensión de las diferencias entre la sostenibilidad proyectada 

y la percibida por los turistas, permitiéndoles ajustar sus estrategias de comunicación o 

marketing para reflejar de forma auténtica y precisa sus compromisos en este ámbito. La 

comunicación de sostenibilidad busca informar a los consumidores sobre productos o servicios 

sostenibles, mostrando cómo satisfacen sus necesidades y cumplen con criterios de 

sostenibilidad, para así fomentar compras responsables (Tölkes, 2018). En este sentido, la 

comunicación de sostenibilidad hace parte de la estrategia de marketing de sostenibilidad de la 

empresa u organización (Belz & Ken Peattie, 2012), añadiendo nuevos retos a la gestión. 

En cuarto lugar, el análisis de los comentarios online de atractivos turísticos en entornos 

rurales y urbanos resalta diferencias clave que pueden ser útiles para los gestores, evidenciando 

tanto fortalezas como debilidades. En ambos contextos, las dimensiones ambiental y cultural se 

asocian con calificaciones altas, aunque la dimensión ambiental muestra un impacto mayor en 

atractivos rurales y la dimensión cultural en atractivos urbanos. Por el contrario, las dimensiones 

económica y social se relacionan con calificaciones más bajas. En este caso, la dimensión 

económica ejerce una influencia más fuerte en los atractivos urbanos, mientras que la 

dimensión social tiene un mayor impacto en los atractivos rurales. En consecuencia, los gestores 

pueden continuar optimizando sus estrategias de comunicación y marketing al destacar los 
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aspectos ambientales y culturales que se alinean con las motivaciones específicas de sus 

visitantes, según la ubicación del atractivo. En áreas rurales, se podría enfatizar en el contacto 

con la naturaleza, la desconexión digital o la tranquilidad. De acuerdo con Yin et al. (2022), los 

turistas valoran positivamente la inmersión en la naturaleza de áreas rurales, dado que les 

permite escapar de la vida urbana y experimentar una conexión profunda con la naturaleza. Con 

respecto a las áreas urbanas, se podrían destacar las motivaciones para realizar turismo cultural, 

como el aprendizaje, la identidad y la experiencia transformadora (Richards, 2018). Por otro 

lado, es recomendable que los gestores de los atractivos dediquen esfuerzos en mejorar la 

percepción que los turistas tienen sobre los aspectos sociales y económicos, dado que ambos 

suelen ser valorados negativamente y generar insatisfacción, especialmente el económico en 

áreas urbanas y el social en áreas rurales. Para ello, es necesario mejorar la percepción de la 

relación calidad-precio del turista y poner en valor los aspectos relacionados con la comunidad 

local, la infraestructura, la accesibilidad, la seguridad, entre otros. De este modo, los gestores 

podrían desarrollar campañas de comunicación novedosas que abarquen estos aspectos, 

personalizar productos o servicios turísticos, realizar colaboraciones con los residentes, mejorar 

la infraestructura y la seguridad, etc. 

En quinto lugar, al mejorar las percepciones de los turistas sobre aspectos de sostenibilidad, 

la reputación online de las atracciones turísticas puede verse beneficiada. Las reseñas de otros 

viajeros se han convertido en una fuente distinguida para la toma de decisiones turísticas, ya 

que ofrecen opiniones confiables (Ayeh, 2015; Ayeh et al., 2013; Sparks & Browning, 2011; Z. 

Zhang et al., 2016). En este contexto, el contenido generado por el usuario (User Generated 

Content, UGC, en sus siglas en inglés) brinda una visión directa del grado de conciencia y 

percepción de los consumidores sobre las prácticas sostenibles de las empresas turísticas 

(D’Acunto et al., 2020a). Por lo tanto, una reputación fortalecida en sostenibilidad impulsa tanto 

la satisfacción del cliente como el eWOM (Electronic Word of Mouth, en sus siglas en inglés, o 

boca a boca electrónico) positivo, lo cual es un factor clave para atraer a nuevos visitantes. 
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3. Limitaciones de la investigación 

A continuación, se presentan las principales limitaciones que se derivan del desarrollo de 

esta Tesis Doctoral tanto a nivel teórico como empírico. 

3.1. Limitaciones asociadas a los estudios teóricos 

Una primera limitación respecto a los análisis de revisión de literatura turística sobre 

sostenibilidad, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad corporativa es el uso de una 

única base de datos científica. Aunque Scopus es una base de datos reconocida por la alta calidad 

de sus fuentes académicas, limitar el estudio exclusivamente a esta fuente podría restringir el 

alcance y la diversidad de la información descargada. Es posible que, algunas investigaciones 

científicas relevantes, disponibles en otras bases de datos como Web of Science, no hayan sido 

consideradas. Una segunda limitación se relaciona con la naturaleza y el objetivo de los análisis 

teóricos, dado que estos están orientados principalmente a la exploración y mapeo de la 

literatura existente. Por consiguiente, no se realiza un análisis exhaustivo ni detallado de los 

temas, áreas y tendencias de investigación identificados. Finalmente, desde una perspectiva 

metodológica, se emplea únicamente la técnica de machine learning de modelado de temas. A 

pesar de que este enfoque permite detectar y agrupar temáticas clave de manera exhaustiva, el 

uso exclusivo de esta técnica puede limitar el análisis al no integrar métodos adicionales que 

podrían enriquecer la interpretación y validación de los resultados obtenidos. 

3.2. Limitaciones asociadas a los estudios empíricos 

Como resultado de los estudios empíricos se observan varias limitaciones. En primer lugar, 

se lleva a cabo en el sector turístico de España, tanto a empresas (hoteles, restaurantes, 

transporte) como a reseñas online de atractivos turísticos. Este hecho podría limitar la 

generalización de algunos hallazgos, ya que estos dependen de las particularidades y naturaleza 

de las empresas y los atractivos turísticos españoles. En segundo lugar, la muestra de empresas 

se compuso exclusivamente por dos grupos (grandes y medianas), lo cual impidió analizar la 

percepción de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad corporativa en otros tipos 

de organizaciones, como las pequeñas y microempresas. Esta limitación también puede influir 

en la generalización de los resultados, ya que las prácticas y percepciones en sostenibilidad 

podrían variar considerablemente en empresas de menor tamaño, debido a diferencias en 

recursos, estructura y enfoque estratégico. 
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En tercer lugar, y en relación con el análisis de las percepciones de turistas a partir de 

comentarios en línea, los datos fueron obtenidos de una sola plataforma, TripAdvisor. Aunque 

esta plataforma de viajes es una fuente de información distinguida y ampliamente utilizada en 

el sector turístico, limitar el estudio a una única plataforma puede introducir sesgos o limitar la 

diversidad de opiniones analizadas. En cuarto lugar, la investigación no aborda los motivos 

detrás de la asociación de los turistas entre las dimensiones sostenibles (económica, social, 

ambiental y cultural) y la satisfacción. Esto puede implicar la ausencia de métodos cualitativos y 

otras técnicas avanzadas de ciencia de datos que permitan profundizar en los aspectos 

subyacentes de los turistas. Finalmente, otra limitación de esta investigación radica en la falta 

de integración y vinculación entre los datos propios de la investigación, es decir, los informes 

corporativos y el UGC, con los indicadores empresariales reflejados en las cuentas anuales y los 

indicadores ESG externos. La falta de integración de estas fuentes puede limitar la capacidad de 

obtener una visión completa y detallada sobre la relación entre las prácticas de sostenibilidad, 

la percepción de los turistas y el desempeño empresarial. 

4. Futuras líneas de investigación 

A partir de las conclusiones y limitaciones de esta Tesis Doctoral, es posible establecer una 

serie de cuestiones o líneas de investigación futuras relacionadas con el análisis de la 

sostenibilidad en el sector turístico mediante la aplicación de técnicas de ciencia de datos. En 

primer lugar, futuros estudios podrían ampliar el alcance y profundidad de los análisis de 

revisión de la literatura. Se podrían emplear las mismas metodologías e incluir múltiples bases 

de datos científicas para mejorar la representatividad de los hallazgos y validar las tendencias 

observadas. Asimismo, resultaría de gran interés desarrollar estudios que profundicen y detallen 

las tendencias emergentes identificadas, analizando sus características específicas y posibles 

impactos a largo plazo. Esto permitiría comprender mejor los factores que impulsan estas 

tendencias y su relevancia en el contexto de la sostenibilidad en el sector turístico. 

En segundo lugar, convendría explorar las percepciones sobre sostenibilidad en pequeñas y 

microempresas españolas, adaptando las metodologías y técnicas de análisis a sus formas 

específicas de divulgación de información sostenible, como redes sociales, plataformas de viajes, 

sitios web y otros canales digitales. Esto permitiría capturar de manera más precisa el enfoque 

de sostenibilidad en este tipo de empresas que a diferencia de las grandes y medianas empresas, 

suelen comunicar sus prácticas sostenibles de manera más directa y accesible. En tercer lugar, 

podría ser enriquecedor analizar los comentarios online de turistas en otras plataformas 
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(distintas de TripAdvisor) utilizando el mismo enfoque metodológico, con el fin de verificar si 

existen discrepancias en las percepciones y valoraciones de los atractivos turísticos. Un análisis 

comparativo entre plataformas podría revelar si existen sesgos particulares en cada una, 

enriqueciendo el conocimiento sobre cómo los turistas perciben la sostenibilidad en atractivos 

a partir de reseñas online. En cuarto lugar, resultaría de gran interés desarrollar un marco 

metodológico que permita la integración y vinculación de distintos tipos de datos internos y 

externos de las empresas turísticas, como pueden ser las memorias de sostenibilidad y el UGC, 

con los indicadores empresariales y financieros, así como con los indicadores ESG 

(Environmental, Social and Governance, en sus siglas en inglés) externos. Este enfoque permitiría 

un análisis más unificado y exhaustivo de la relación entre las prácticas de sostenibilidad de las 

empresas, la percepción de los turistas y el desempeño empresarial. 

En quinto lugar, resultaría beneficioso ampliar esta investigación al resto de agentes que 

integran el enfoque holístico. Tal como se ha mencionado a lo largo de la Tesis Doctoral y de 

acuerdo con los resultados obtenidos, existen cuatro grupos de interés clave en la sostenibilidad 

del sector turístico: empresas, turistas, gobiernos y residentes. Si bien esta investigación se 

centra en empresas y turistas, la inclusión de los gobiernos y los residentes permitiría obtener 

una perspectiva más completa del ecosistema turístico sostenible. El estudio de estos dos grupos 

de interés podría llevarse a cabo bajo el enfoque multidisciplinario e innovador propuesto en 

esta investigación, incorporando la ciencia de datos como marco metodológico. Esto permitiría 

analizar grandes volúmenes de datos de manera sistemática, identificando patrones y 

tendencias relevantes en las percepciones sostenibles de gobiernos y residentes. Para los 

gobiernos, por ejemplo, se podrían emplear los planes de sostenibilidad turística por 

Comunidades Autónomas y la información tanto de redes sociales como de las páginas web 

oficiales. En el caso de los residentes, resultaría útil la información de redes sociales y noticias, 

puesto que podrían capturar la perspectiva de la comunidad local sobre el impacto del turismo 

en su entorno, incluyendo aspectos como el bienestar social y ambiental. 

Por último, otra línea de investigación interesante sería desarrollar un análisis comparativo 

entre distintos tipos de destinos turísticos, considerando las percepciones y el impacto en los 

cuatro stakeholders clave: empresas, turistas, residentes y gobiernos. Esto podría incluir 

comparaciones entre Comunidades Autónomas, entre zonas costeras y de interior, o entre 

destinos rurales y urbanos. Un enfoque de este tipo permitiría identificar variaciones y 

similitudes en la implementación y percepción de la sostenibilidad turística en función de las 
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características y desafíos específicos de cada destino. Asimismo, este análisis podría ampliarse 

a nivel internacional, permitiendo realizar comparaciones entre diferentes destinos turísticos. 

Siguiendo el enfoque empleado en esta Tesis Doctoral, sería posible aprovechar la gran cantidad 

de información disponible en internet, incluyendo memorias de sostenibilidad y el UGC, para 

llevar a cabo análisis robustos. Este tipo de comparación internacional podría ofrecer 

perspectivas valiosas sobre cómo las prácticas de sostenibilidad y la percepción de los turistas 

varían en distintos contextos culturales y geográficos, contribuyendo a identificar mejores 

prácticas y adaptar estrategias de sostenibilidad específicas a cada destino turístico. 
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Anexo 1. Temas identificados en los informes de las empresas turísticas de 2010 a 2015 (del 0 al 24). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 
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Anexo 2. Temas identificados en los informes de las empresas turísticas de 2010 a 2015 (del 25 al 49). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 
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Anexo 3. Temas identificados en los informes de las empresas turísticas de 2016 a 2021 (del 0 al 24). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 
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Anexo 4. Temas identificados en los informes de las empresas turísticas de 2016 a 2021 (del 25 al 49). 

 

Fuente: Elaboración propia/procesamiento con BERTopic. 
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Anexo 5. Software, herramientas, metodologías y lenguajes de programación utilizados en la Tesis Doctoral. 

Nombre Uso en la Tesis Doctoral Enlace o referencia Descripción 

Octoparse Recopilación de datos https://www.octoparse.com/ 

Herramienta de extracción de datos web (web scraping) que 

permite recopilar información de forma automatizada y 

estructurada (Octoparse, 2023). 

Python 

Manejo, 

preprocesamiento, 

análisis y visualización 

de datos 

https://python.org/ 

Lenguaje de programación de alto nivel, versátil y ampliamente 

utilizado en áreas como desarrollo de software, ciencia de datos, 

automatización y análisis de datos. Destaca por su simplicidad, 

flexibilidad y amplia comunidad de soporte (Python Software 

Foundation, 2023b). 

Stata Análisis estadísticos https://www.stata.com/ 

Software estadístico especializado en el análisis de datos, 

manipulación de datos, visualización, estadísticas e informes 

(StataCorp, 2023). 

VOSviewer Mapeo bibliométrico https://www.vosviewer.com/ 

Herramienta de software gratuita empleada para construir y 

visualizar redes bibliométricas. VOSviewer permite analizar redes de 

colaboración entre autores, países y revistas. Además, ofrece 

funcionalidades de minería de textos para construir y visualizar 

redes de coocurrencia de términos extraídos del corpus científico 

(van Eck & Waltman, 2010). 

Computational 

Literature 

Review (CLR) 

Exploración de temas y 

tendencias 
Antons et al. (2021) 

Metodología que utiliza técnicas de minería de texto y algoritmos 

de inteligencia artificial para analizar y sintetizar grandes volúmenes 

de literatura científica de un campo especifico (Antons et al., 2021). 

Hugging Face 
Búsqueda de modelos 

de Inteligencia Artificial 
https://huggingface.co/ 

Plataforma de código abierto que alberga modelos y conjuntos de 

datos de Inteligencia Artificial (IA). Es reconocida como uno de los 

repositorios de IA más grandes a nivel global (Hugging Face, 2024). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Principales técnicas de ciencia de datos aplicadas en la Tesis Doctoral. 

Nombre Descripción 

Minería de Texto y Procesamiento 

de Lenguaje Natural (PLN) 

Preprocesamiento 

lingüístico 

Transformación y normalización del texto mediante técnicas como 

tokenización, lematización y eliminación de stopwords (palabras vacías). Estas 

técnicas estandarizan y preparan el texto para análisis posteriores, facilitando 

su estructura y manejo. 

Extracción de información 

Técnicas para identificar patrones y conocimiento en grandes volúmenes de 

texto, permitiendo obtener información útil a partir de datos no 

estructurados. 

Análisis de frecuencia 
Cálculo de frecuencias de palabras o frases para identificar términos clave y 

patrones recurrentes en el texto. 

Machine Learning 

Aprendizaje no supervisado 
Modelado de temas: Identificación automática de temas y patrones en 

grandes cantidades de texto, mediante algoritmos probabilísticos. 

Aprendizaje supervisado 

Modelos de predicción: Métodos predictivos que incluye la regresión lineal, 

así como modelos de clasificación ordinal (ologit y gologit) que permiten 

predecir tanto valores continuos como categorías ordinales en función de 

relaciones entre variables. 

Clasificación de texto: Métodos para categorizar automáticamente 

documentos en clases predefinidas o emergentes, utilizando modelos 

preentrenados. Se aplica el enfoque de “Zero-shot learning”, puesto que 

permite que un modelo de inteligencia artificial categorice clases o conceptos 

sin haber sido entrenado explícitamente en ellos (Alhoshan et al., 2023). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) aplicados en la Tesis Doctoral. 

Nombre Descripción 

BERTopic 

Técnica avanzada de modelado de temas capaz de capturar el contexto semántico. Se basa en los modelos Transformers7 y 

el modelo de lenguaje BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)8. Este enfoque combina embeddings 

(representaciones numéricas de datos) generados por BERT con técnicas de clustering y el método c-TF-IDF para identificar 

automáticamente temas en grandes colecciones de documentos (Grootendorst, 2021). 

BETO cased 

El modelo “es-BERT cased”, también conocido como “BETO cased” (Cañete et al., 2020), es una versión de BERT adaptada 

al español, entrenada con un extenso corpus de textos en este idioma. Específicamente, se emplea la versión de ajuste fino 

“bert-base-spanish-wwm-cased-xnli”, creada por la empresa Recognai (2021) y disponible en la plataforma de Hugging Face. 

Este modelo fue entrenado con la porción en español del conjunto de datos XNLI (Cross-lingual Natural Language Inference), 

optimizándolo para la inferencia de lenguaje natural en español. XNLI es un conjunto de datos multilingüe que contiene 

pares de oraciones traducidas, lo que permite a los modelos de PLN aprender a razonar sobre relaciones entre frases en 

distintos contextos lingüísticos. 

FinBERT 

Modelo especializado en el dominio financiero basado en la arquitectura BERT y entrenado previamente con textos 

financieros, incluidos informes corporativos, informes de analistas financieros y transcripciones de conferencias de 

resultados financieros (Huang et al., 2022). FinBERT fue ajustado (fine-tuned) para dos tareas específicas: clasificación de 

sentimientos y clasificación de temas ESG (Environmental, Social and Governance, en sus siglas en inglés). El modelo original 

de FinBERT tiene la capacidad de clasificar los textos en cuatro etiquetas: ambiental, social, gobernanza o ninguno9. Sin 

embargo, el modelo ajustado permite una clasificación en nueve categorías: cambio climático, capital natural, 

contaminación y residuos, capital humano, responsabilidad del producto, relaciones con la comunidad, gobernanza 

corporativa, ética y valores empresariales y no ESG10. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
7 Los modelos Transformers son redes neuronales que comprenden el significado contextual al examinar cómo se relacionan entre sí las palabras en una secuencia. 

Utilizan técnicas matemáticas como la atención o atención propia para identificar estas conexiones y capturar el contexto de la información (Vaswani et al., 2017). 
8 BERT es un modelo de lenguaje desarrollado por Google en el año 2018 que utiliza la arquitectura de Transformers (Devlin et al., 2018). 
9 Modelo disponible en: https://huggingface.co/yiyanghkust/finbert-esg 
10 Modelo disponible en: https://huggingface.co/yiyanghkust/finbert-esg-9-categories 
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Anexo 8. Principales bibliotecas de Python empleadas en el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

Uso en la Tesis Doctoral Nombre Enlace Descripción 

Procesamiento de Datos 

pandas https://pandas.pydata.org/ 

Biblioteca especializada en la manipulación y 

análisis de datos en Python. Ofrece estructuras 

de datos y operaciones para manipular tablas 

numéricas y series temporales (McKinney, 

2010). 

NumPy https://numpy.org/ 

Biblioteca para realizar operaciones 

matemáticas con arrays multidimensionales 

(colecciones ordenadas de números) (Harris et 

al., 2020). 

Procesamiento de Texto 

re https://docs.python.org/3/library/re.html 

Módulo para el procesamiento de texto 

mediante expresiones regulares. Una expresión 

regular (o regex) es una secuencia de caracteres 

que define un patrón de búsqueda en texto. Este 

módulo de Python es útil tanto para la limpieza 

de datos, como para buscar y reemplazar 

patrones específicos de texto (Python Software 

Foundation, 2023c). 

PyPDF2 https://pypdf2.readthedocs.io/en/3.x/ 

Biblioteca especializada en manejo de archivos 

PDF, empleada para la extracción de texto y la 

fusión o división de documentos (Fenniak, 2023). 

Manipulación de archivos y 

sistema operativo 
os https://docs.python.org/3/library/os.html 

Módulo de Python que provee funciones para 

interactuar con el sistema operativo, como 

puede ser la gestión de archivos, directorios o 

rutas (Python Software Foundation, 2023a). 
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Uso en la Tesis Doctoral Nombre Enlace Descripción 

Procesamiento de Lenguaje 

Natural (PLN) 

NLTK (Natural 

Language 

Toolkit) 

https://www.nltk.org/ 

Biblioteca útil para llevar a cabo tareas de 

análisis de texto complejos, como la 

tokenización, la lematización, el análisis 

gramatical y el procesamiento lingüístico básico 

(Bird et al., 2009). 

spaCy https://spacy.io/ 

Biblioteca optimizada para tareas de PLN a gran 

escala, incluye análisis sintáctico, 

reconocimiento de entidades y procesamiento 

lingüístico avanzado (Honnibal et al., 2020). 

transformers https://huggingface.co/ 

Biblioteca desarrollada por Hugging Face que 

facilita el acceso a modelos avanzados de 

lenguaje preentrenados basados en la 

arquitectura Transformer y permite realizar fine-

tuning (ajuste fino) de estos modelos. Es decir, 

adaptarlos a aplicaciones específicas (Wolf et al., 

2020). 

Machine Learning 

scikit-learn https://scikit-learn.org/ 

Biblioteca que contiene herramientas y 

algoritmos eficientes para tareas como de 

clasificación, regresión, clustering (agrupación), 

reducción de dimensionalidad y selección de 

modelos (Pedregosa et al., 2011). 

statsmodels https://www.statsmodels.org/ 

Biblioteca desarrollada para análisis estadísticos, 

econométricos y modelado de series temporales 

en Python. También es útil para explorar, 

describir y visualizar datos (Seabold & P(Seabold 

& Perktold, 2010). 
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Uso en la Tesis Doctoral Nombre Enlace Descripción 

Visualización de resultados 

Matplotlib https://matplotlib.org/ 

Biblioteca fundamental para la visualización de 

datos que permite generar gráficos de alta 

calidad con gran flexibilidad y personalización (J. 

D. Hunter, 2007). 

Seaborn https://seaborn.pydata.org/ 

Biblioteca de visualización de estadística 

avanzada basada en Matplotlib. Brinda una 

interfaz de alto nivel para generar gráficos 

estadísticos atractivos e informativos (Waskom, 

2021). 

Fuente: Elaboración propia.



 

 
 

 
 

 


