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1.1 DIMENSIÓN EXTERNA

1.1.1 Tendencias nacionales, regionales y mundiales de 

desarrollo en el área de conocimiento

Tendencia general del turismo mundial

La tendencia general del turismo mundial está en crecimiento 
estadístico desde los años 1950, salvo algunos picos de recesión 
mostrados a partir de eventos específicos (crisis del petróleo de 
1973 y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, 
por ejemplo). Se registran aumentos acelerados en los desplaza-
mientos de turistas internacionales, creciendo de 25 millones de 
viajes turísticos en 1950 a 1400 millones en el 2019. En el mis-
mo periodo, los ingresos provenientes del turismo en los países 
de destino aumentaron de 2000 millones de dólares america-
nos a 1.260 billones. Se calcula que este sector representa el 10 
por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, emplea al 
10 por ciento de los trabajadores del planeta, y la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) espera que continuará creciendo 
a una medida anual del 3 por ciento hasta 2030 (ONU, 2021). 
Estos datos ahora variaron significativamente con el desarrollo 
de la pandemia COVID-19, aspecto que se retoma más adelante, 
dado que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados.

La causa del crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX 
y el siglo XXI se debe a que la posibilidad de viajar ha aumenta-
do gracias al reconocimiento del derecho a las vacaciones de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 

1. JUSTIFICACIÓN
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24, la aprobación en muchos países de los derechos laborales y el crecimiento 
de la clase media1 (ONU, Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021). Además, 
el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo y el abaratamiento del 
transporte, especialmente el aéreo, han generado un aumento de los viajes in-
ternacionales. Es importante destacar la resiliencia del sector mostrada en los 
años recientes que siguió creciendo de manera casi ininterrumpida, a pesar de 
la crisis económica mundial, las catástrofes naturales y las pandemias. Por cier-
to, la enfermedad COVID-19 es la más importante y dura crisis del sector en los 
últimos 70 años. Cómo las empresas de turismo van a superar el choque no se 
conoce de momento. Hay más dudas que respuestas y será necesario observar 
el desarrollo de las acciones nacionales y mundiales de combate al virus. Pero 
el virus COVID-19 no es el único enemigo de la humanidad en este momento. 
La ignorancia, la negación de la ciencia, el oscurantismo, el fundamentalismo 
religioso, la xenofobia, las posiciones extremas de los gobiernos mundiales y la 
pérdida del humanismo son plagas por combatir para la superación de los pro-
blemas mundiales, no solamente en el campo del turismo.

La efeméride del turismo se celebra todos los 27 de septiembre de cada año 
desde 1980, año en que se acordó reconocer los estatutos de la OMT y la im-
portancia mundial del turismo para promover oportunidades económicas, cul-
turales, sociales y políticas entre los países y regiones que desarrollan el turis-
mo. En el entendido de que el turismo genera impactos positivos y negativos en 
los territorios con destinos turísticos, se llevan a cabo celebraciones con decla-
ratorias de entusiasmo y de advertencia de los cuidados sociales, económicos, 
ambientales y culturales desde el turismo.

En los últimos años y en consecuencia con la declaración de los Objetivos del 
Milenio para el Desarrollo Sostenible (ODS-ONU) de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), la OMT en calidad de miembro de la ONU, acentúa las 
declaratorias en función del aporte del turismo para atender y aportar al logro 
de los mencionados objetivos del milenio. Este mandato es divulgado a todas las 
instituciones de la ONU, gobiernos de países miembros e instituciones interna-
cionales vinculadas al turismo, entre ellas las universidades que ofertan turismo 
como carrera profesional o técnica.

La primera declaratoria del día internacional del turismo de la OMT en 1980 se 
denominó “La contribución del turismo a la conservación del patrimonio cultural, 
la paz y el entendimiento mutuo” (Entorno, 2021). Deja claro la intención y nece-
sidad de conservar el patrimonio cultural, tema que a menudo es abordado como 
consecuencia de las presiones sociales en los entornos turísticos, y las tensiones 
que generan las interacciones sociales entre visitantes y población local.

1 Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. https://news.un.org/es/story/2018/12/1447471
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Desde este enunciado se reconoce el valor del patrimonio como producto tu-
rístico, pero también se aborda la preocupación por las presiones que genera el 
turismo desde las transformaciones que experimentan los sitios con declarato-
ria, sea materiales o inmateriales. 

Es necesario especificar la obligación de regular el uso turístico del patrimonio. 
Desde el punto de vista turístico se busca maximizar el consumo a través de la 
creación de productos. Valdría valorar si los momentos de la llamada “sociedad de 
consumo líquido” de la teoría de Bauman, permite potenciar el valor del patrimo-
nio o lo convierte en modas de consumo para simplemente completar una lista de 
sitios visitados por la masa del turismo ordinario, que a modo de ver de Cortázar 
se asemeja al comportamiento del personaje definido como los “famas”.

Para algunos el patrimonio debe ser conservado de manera intacta ya que exal-
ta la memoria; para otros, el patrimonio tiene significados que se utilizan desde 
una identidad nacional y de uso en el orden político; también están los que ven 
oportunidades de atraer inversiones para potenciar conceptos de atracción y 
revaloración desde el punto de vista de producto comercial. Casos de sitios na-
turales y culturales con declaratorias de patrimonio sea nacional o internacional 
existen en la región y se reconoce la presión comercial que reciben desde el uso 
turístico que experimentan. 

Para 1982 la declaratoria anual se dedicó a “Orgullo de viaje: buenos huéspedes 
y anfitriones” (Entorno, 2021). Podríamos decir que se hace énfasis a la hospi-
talidad y a la buena convivencia en los destinos turísticos. En esa fecha apenas 
se iniciaba una incipiente actividad turística en Costa Rica y para el resto de 
Centroamérica era casi impensable el turismo en la mayoría de la gente.
Lo que sucedió en la región centroamericana fue una fuerte campaña de atrac-
ción de capital extranjero (BID) y presión a los campesinos para que abandona-
ran las tierras y darles paso a los inversionistas del turismo. La invitación desde 
la OMT a ser “buenos anfitriones” se respalda en chovinismos identitarios como 
de idea de gente sencilla, amistosa y servicial.

Se carecía de productos turísticos en la mayoría de los pueblos costeros y don-
de existía algunos negocios era para los visitantes nacionales, los locales y los 
pescadores de la zona. Lugares como Tamarindo en Guanacaste, Costa Rica 
apenas si tenían unas cinco cantinas, algunas cabinas y algún hotel para turistas 
adinerados que ya se hacían sentir en la zona (Barboza, 2020).

Avanzando la década de los años ochenta, en 1983 la OMT declaró que “Los 
viajes y las vacaciones son un derecho y una responsabilidad para todos”. Desde 
este planteamiento se explica Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de la Asamblea General de Las Naciones Unidas (1948) donde indica en el ar-
tículo 24 que “toda persona, tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones perió-
dicas pagadas” (ONU, Organización de Naciones Unidas, 2021). 
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El último de los redactores vivos de la mencionada declaración, el Dr. Stéphane 
Hessel y José Luis Sampedro llama en el 2011 a la insurrección pacífica, a re-
clamar el derecho a la indignación. Después de transcurridos setenta años de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los delitos atroces que 
se sucedieron contra la humanidad, Hessel a sus 93 años llamó a los jóvenes a 
mantener la guardia en el tema de los Derechos Humanos. Por eso, dice José 
Luis San Pedro, “hay que hacerle caso. Porque las razones para indignarse pue-
den parecer hoy menos nítidas, o el mundo demasiado complejo, pero siguen 
ahí, en la dictadura de los mercados, en el trato a los migrantes, a las minorías 
étnicas” (Hessel, 2011, págs. 13-14).

A la fecha, la mayoría de los pobladores locales de muchos de los destinos tu-
rísticos de Mesoamérica y del Caribe, no gozan de esta condición de viajar a 
los destinos turísticos nacionales, no se cuenta con políticas claras de turismo 
social. Caso especial lo representa la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, 
que a pesar de tener una de las “zonas azules” del mundo donde existe una 
población longeva que supera los cien años, no se cuenta con políticas de acce-
sibilidad para estas poblaciones.

En 1987 se declaró el año del “turismo para el desarrollo”, en una época en que 
se desarrollaba una campaña mundial para promover el turismo en destinos 
emergentes, tal es el caso de países de la región centroamericana. Ya en la dé-
cada de los 90, específicamente en 1997 se anunció el año del “turismo como 
actividad principal del siglo XXI para la creación de empleo y la protección del 
medio ambiente”. Era un claro mensaje de la política de atracción de capital de 
la inversión extranjera directa y creación de empleo que anunciaban los gobier-
nos de la región (Entorno, 2021).

Ya la Declaración de Osaka para el Milenio (2001) en la celebración en la ciudad 
de Osaka en Japón entre el 27 de setiembre al 01 de octubre del 2001 indicaba 
que “el turismo puede y debe contribuir a construir un mundo más pacífico, 
fraternal y unido”. Con esta frase se inaugura el IV Congreso Mesoamericano de 
Estudios Turísticos, celebrado en la Sede Regional Chorotega de la Universidad 
Nacional (UNA-CR) en la ciudad de Nicoya, Costa Rica. La discusión académica 
se centró en el análisis del turismo en Mesoamérica, desde las preocupaciones 
sociales, ambientales, económicas y culturales que se identifican a través de 
investigación y estudios universitarios de prestigiosas casas de estudios de la 
región, entre ellas: UNA-CR; UCR; UAEM- México; UNAN-León, Nicaragua; Uni-
versidad Nacional de Colombia; Universidad de Guadalajara; entre otros (Mora-
les, Picón, & Obando, 2008).

En los últimos años y en consecuencia con la declaración de los Objetivos del 
Milenio para el Desarrollo Sostenible (ODS-ONU) de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), la OMT en calidad de miembro de la ONU, acentúa las 
declaratorias en función del aporte del turismo para atender y aportar al logro 
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de los mencionados objetivos del milenio. Este mandato es divulgado a todas las 
instituciones de la ONU, gobiernos de países miembros e instituciones interna-
cionales vinculadas al turismo, entre ellas las universidades que ofertan turismo 
como carrera profesional o técnica.

Costa Rica ha tenido un papel especial, pues acogió la sede de la OMT en el 
2002 para celebrar el año del “ecoturismo, la clave para el desarrollo sosteni-
ble”. Desde ese momento se amplió en la región la planificación del turismo 
desde el modelo de desarrollo sostenible (OMT, 2021).

El 2013 se proclamó en respuesta al llamado de atención al cuido del agua, re-
conociendo la huella hídrica y ecológica que genera el turismo y las conside-
raciones ambientales con uno de los recursos naturales de mayor fragilidad en 
el planeta. Para este momento se declaró el lema «Turismo y agua: proteger 
nuestro futuro común». 

En el año 2015 la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebró el año con 
la campaña “Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades”. La clara 
alusión deja ver el mensaje económico enviado a los países e inversores del tu-
rismo para no perder la oportunidad de mantener los esfuerzos de participar en 
la actividad humana de mayor crecimiento y, por tanto, de alto significado en la 
dinámica económica mundial.

Ya para el 2017 la OMT lo declaró Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo. En ella, alienta a todos los Estados, al sistema de las Nacio-
nes Unidas y a todos los demás agentes para que aprovechen el momento en 
promover medidas a todos los niveles, en particular mediante la cooperación 
internacional, como una estrategia de apoyo al turismo sostenible como forma 
de aportar al logro de los objetivos del milenio, declarados en la agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, entre ellos la erradicación de la pobreza.

Ya en el 2018 la OMT decidió anunciar el año del turismo y la transformación 
digital. Para este año se desarrollaron un sinnúmero de acciones para dimen-
sionar las oportunidades que proporciona la transformación digital en el com-
portamiento de las relaciones comerciales y personales del mundo del turismo. 
Especial énfasis se le da a la necesidad de adecuar las empresas a las exigencias 
de las generaciones de nuevos viajeros que modifican la forma en que eligen sus 
viajes, itinerarios, publicidad y formas de pago.

Desde la declaración de los Objetivos del Milenio en desarrollo sostenible, la 
OMT va respondiendo con distintas estrategias de promoción de un turismo 
sostenible. En el 2019 está dedicado al objetivo 8 del desarrollo sostenible, de-
clarado como “Turismo y empleo: un futuro mejor para todos” (Entorno, 2021). 
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El propósito está en reconocer el papel del turismo en la creación de empleo. 
Queda pendiente profundizar en temas relacionados a potenciar el trabajo dig-
no, desde la capacidad de avanzar en nuevas políticas para proteger la calidad 
de vida, la salud ocupacional y riesgos del trabajo. Declaraciones de la OMT 
especifican en:

  Aprovechar al máximo el potencial del turismo de crear más y mejo-
res puestos de trabajo, especialmente para las mujeres y los jóvenes.

  Reflejar e incorporar los avances tecnológicos en curso.
  Abordar el desajuste actual entre las habilidades turísticas que se im-
parten y las que necesitan los empleadores.

Los retos generados por la pandemia COVID 19 hace un llamado a la reactiva-
ción del turismo desde la capacidad de innovación y disrupción de pensamiento 
del ser humano, sobre todo en los entornos rurales.  Ya conocemos las directri-
ces para generar turismo en los procesos de recuperación de la crisis generada 
por COVID 19, y coincide la dedicatoria de la Organización Mundial del turismo 
(OMT) del 2020 al dedicar el año al turismo y el desarrollo rural. En la edición 
de 2020 del Día Mundial del Turismo, y con el lema “Turismo y desarrollo rural”, 
se celebrará la capacidad excepcional del sector para crear oportunidades fuera 
de las grandes ciudades y preservar en todo el mundo el patrimonio cultural y 
natural (OMT, 2021).

La investigación científica del turismo como aporte al desarrollo turístico

La investigación es la base para promover el desarrollo e innovación en cual-
quier área de conocimiento y para el caso del turismo es una condición bastante 
común en distintas dimensiones en que se desempeña la actividad. 

Los países que presentan mayores avances de investigación científica en turis-
mo representan los destinos de mejor desempeño del sector en la economía, 
eso se evidencia en las estadísticas relacionadas a reportes de investigación y 
el resultado general de la actividad en cada país. Lo anterior no es de extrañar, 
dado que se espera que una actividad se gestione desde el conocimiento adqui-
rido en las estructuras de formación e investigación universitaria, sobre todo en 
materia de posgrados que alimenten la investigación científica. Tal es el caso de 
España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y otros países que mantienen 
una alta participación en aportes a la investigación científica del turismo, a tra-
vés de programas y proyectos en distintos centros profesionales; también con 
docencia universitaria a nivel de posgrados especializados en turismo (ver tabla 
1). Por ejemplo, un estudio reporta que en Inglaterra y Gales existen 122 pos-
grados en turismo, lo que corrobora la madurez de dichos estudios en la región 
europea y así también su desempeño (Sosa, 2017).
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De acuerdo con las estadísticas a nivel internacional de la agencia SCImagojr2, 
como plataforma electrónica estadística que registra y clasifica la producción 
científica divulgada a través de las revistas académicas de mayor impacto en el 
mundo, es decir, de mayor calidad dada la evaluación periódica y la aceptación 
de las revistas en la comunidad científica internacional.

De acuerdo con el registro de calificadores internacional de revistas científicas 
del turismo, es posible relacionar el medio mencionado y el país donde está 
inscrita. No significa que los autores sean de esa nacionalidad, pero de alguna 
manera se registra como producción nacional, tal como aplica la economía a los 
bienes y servicios que se manufacturan en un territorio nacional (PIB Nacional).

Tabla 1. Clasificación de revistas internacionales de estudios turísticos  
por país de procedencia. 2017

Rank Título País

1 Annals of Tourism Research United Kingdom

2 Tourism Management United Kingdom

3 Journal of Sustainable Tourism United Kingdom

4 International Journal of Hospitality Management United Kingdom

5 Cornell Hospitality Quarterly United Kingdom

6 Journal of Hospitality and Tourism Research United States

7 Journal of Service Management United States

8 Cities United Kingdom

9
International Journal of Contemporary Hospitality 
Management

United Kingdom

10 Applied Geography United Kingdom

11 Journal of Travel and Tourism Marketing Netherlands

12 Journal of Hospitality and Tourism Management United States

13 Journal of Vacation Marketing Australia

14 Tourism Management Perspectives United Kingdom

2 SCImago Journal Rank es una empresa estadística que mide la influencia científica de las revistas 
académicas según el número de citas en otros medios y periódicos o revistas de importancia. ht-
tps://www.scimagojr.com/index.php
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Rank Título País

15 International Journal of Tourism Research United States

16 Journal of Hospitality Marketing and Management United Kingdom

17 Asia Pacific Journal of Tourism Research United States

18 International Journal of Sport Policy United Kingdom

19 Sport Management Review United Kingdom

20 Journal of Place Management and Development Australia

21
Research in Transportation Business and 
Management

United Kingdom

22 Tourism Geographies Netherlands

23 Tourism Economics United Kingdom

24 Journal of Hospitality and Tourism Technology United Kingdom

Elaboración propia a partir de datos de http://www.scimagojr.com/countryrank.php 2017

A nivel de producción de artículos y citas abiertas por país de origen de los 
autores o de los centros de investigación de la autoría, la distribución cambia y 
aparecen nuevos participantes. Tal es el caso de La India (lugar 9) que se reco-
noce que lleva a cabo una gran industria editorial de autores de todo el mundo, 
logrando una especialización distinguida por precio y calidad de los trabajos 
editores.

Otro país que sorprende en la calificación internacional es Brasil, que en los últi-
mos años da un salto exponencial en la curva de crecimiento, logro atribuido al 
No. de documentos citados. Lo anterior también obedece a factores de la polí-
tica pública de estímulo a la investigación universitaria en sectores estratégicos 
de desarrollo en la economía del país.  
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Tabla 2. Clasificación de países por citación de artículos científicos  
en turismo. 2017

Clasificación 
mundial

País Documentos
Citación 
artículos

Citación

1 United States 9360233 8456050 202750565
2 China 4076414 4017123 24175067
3 United Kingdom 2624530 2272675 50790508
4 Germany 2365108 2207765 40951616
6 France 1684479 1582197 28329815
7 Canadá 1339471 1227622 25677205
8 Italy 1318466 1217804 20893655
9 India 1140717 1072927 8458373
10 Spain 1045796 966710 14811902
11 Australia 995114 894315 16321650
12 South Korea 824839 801077 8482515
13 Russian Federation 770491 755186 4907109
14 Netherlands 746289 682627 16594528
15 Brazil 669280 639527 5998898
Elaboración propia a partir de datos de http://www.scimagojr.com/countryrank.php 2017

A nivel de Latinoamérica y el Caribe se agrupan los países reconocidos por la 
agencia SCIMAGOJR como de mejor desempeño en producción de artículos de 
circulación científica a nivel internacional. Como es de esperar inicia con Brasil 
que a nivel mundial ocupa el lugar 15 y a nivel latinoamericano el primer lugar, 
seguido de México que ocupa el lugar 25 en producción científica en turismo.

Tabla 3. Producción Científica de Latinoamérica y  
Caribe en Turismo.2017

Clasificación 
mundial

País Documentos
Citación 
artículos

Citación

15 Brasil 669.280 639.527 5.998.898
29 México 232.828 221611 2.305.554
37 Argentina 159.172 150.927 1.965.624
45 Chile 101.841 97.250 1.203.308
50 Colombia 60.402 57.407 468.135
59 Venezuela 33.780 32.445 321.006
60 Cuba 31.690 30.382 202.503
74 Perú 14.434 13.201 192.443
75 Puerto Rico 13.841 13.293 248.888
76 Uruguay 13.702 12.971 186.793
92 Costa Rica 9.177 8.612 148.475
95 Ecuador 7.942 7.440 96.119
103 Panamá 5.129 4.830 137.585
109 Jamaica 4.750 4.220 48.226
116 Bolivia 3.569 3.387 61.076
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Clasificación 
mundial

País Documentos
Citación 
artículos

Citación

129 Guatemala 2.281 2.085 29.034
144 Paraguay 1.454 1.373 17.717
145 Guadalupe 1.435 1.345 17.075
146 Nicaragua 1.301 1.233 18.269
150 El Salvador 1.149 1.061 9.994
151 Rep. Dominicana 1.101 1.029 12.965
153 Honduras 995 950 13.157
159 Haití 765 683 12.231
182 Belice 330 299 4.734

Elaboración propia a partir de datos de http://www.scimagojr.com/countryrank.php 2017.

Tal como se aprecia en la tabla anterior, Costa Rica aparece en el lugar 92 a nivel 
mundial, quedando muy lejos de una posición que sirva de referencia en cuanto 
a producción intelectual en materia de turismo.  A nivel latinoamericano ocupa 
la posición 11 y primer lugar en Centroamérica, dejando mucha duda respecto 
al rezago en materia de generación de conocimiento, sobre todo en temas de 
turismo sostenible, ecoturismo y turismo de naturaleza donde Costa Rica ha 
destacado. Lo anterior hace pensar en el descuido de una línea de investigación 
que impulse un mejor desempeño del sector y prepare mejor a los profesionales 
que participan en la actividad.

Tendencias del turismo en momentos de crisis por la pandemia COVID 19
Sobre el asunto de las tendencias en turismo es importante decir que la epide-
mia del COVID-19 cambió todas las previsiones hechas para el año 2020 hasta 
un futuro que no se sabe cuál. Por ejemplo, en enero de 2020 se publicó una 
noticia (https://www.consumidormoderno.com.br/2020/01/13/5-tenden-
cias-industria-turismo-2020/) que apuntaba 5 tendencias del turismo para 
2020, las cuales serán: 

1. La invasión de la Generación Z
2. Turismo del bienestar para los viajeros de mayor edad
3. Equilibrio contra o exceso de turistas
4. Nuevas rutas para vuelos súper largos
5. “Flight shaming”

La importante empresa Booking también ha hecho sus previsiones para 2020 
en turismo (https://www.cndportugues.com/pt-br/turismo/booking-anun-
cia-tendencias-do-turismo-para-2020): 

1. Aumento de destinos secundarios
2. Tecnología de viajes
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3. Viaje con calma (para nuestro caso Turismo Lento3)
4. Viaje con pet
5. Escapadas para (sentirse) joven
6. Reservas de restaurantes en viajes
7. Planes o itinerarios de viaje en un futuro distante

Todas las 13 tendencias han sido publicadas en enero de 2020, pero no llevaban 
en cuenta la pandemia que en menos de dos meses después, a finales de marzo, 
ya afectaba al mundo entero. Por lo tanto, son tendencias que en 60 días ya no 
valen más. Algo se puede aprender de este escenario, que los cambios globales 
en el turismo ocurren con mucha frecuencia y que influyen en todos los aspec-
tos de la vida humana. En una rápida lectura se pueden relacionar los siguientes 
cambios y crisis en el mundo desde los años 1970 que afectarán el turismo:

  Disturbios políticos y los impactos en el turismo mundial (La prima-
vera Árabe-2010-2012, Guerra del Golfo Pérsico-1991;  Guerras de 
Bosnia y Kosovo 1992-1996; inestabilidad en las democracias, etc.).

  Crisis humanitarias, epidemias y pandemias (migraciones en masivo, 
pobreza extrema, SARS-2003, H1N1-2009, COVID-19) 

  Acciones terroristas (September 11th, Metro de Madrid-2004).
  Movimientos de la naturaleza: huracanes, sísmicos y tsunamis (hura-
canes Wilma 2005 y Katrina, 2005; sismo Haití 2010; tsunamis Indo-
nésica 2004 y Japón 2011, otros)

  Cambios climáticos (desertificación, muerte de corales marinos, 
tempestades)

  Crisis económicas (crisis del petróleo 1973; disputa Irak-Irán 1980; 
crisis del peso mexicano, 1994; Crisis Económica Global, 2009) 

En el primer semestre de 2020 es casi imposible identificar tendencias en turismo, 
pero es posible decir que los conceptos bases de la actividad permanecerán, por 
ejemplo, la valoración de la experiencia turística, la búsqueda por destinos de natu-
raleza, la importancia del sector de tecnologías e innovación, la alta calidad de los 
servicios y, ahora más que nunca, la capacidad de gestión de crisis en el sector.

A pesar de todas las incertezas, dos temas son ciertos para el sector de turismo:

1. Los profesionales tendrán que trabajar con el imponderable, con las 
incertidumbres, con nuevos técnicos de gestión de crisis y con inteli-
gencia emocional y;

3 Este es un ejemplo de una tendencia impulsada con la filosofía de “viaje lento” o “slow travel” na-
cida en Europa como parte del turismo sostenible.
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2. se necesitará en este momento cada vez más expertos de alta calidad 
para proponer acciones de mitigaciones de los impactos negativos 
en el sector que, según la Organización Mundial de Turismo, pueden 
permanecer por 10 años.

Es este el contexto en que se inserta esta maestría internacional, aportando 
profesionales en el mercado aptos a trabajar con las diferentes situaciones que 
van a encontrar en su campo de actuación. De esta manera, la configuración de 
este posgrado ocurre en un momento muy necesario y oportuno.

La región centroamericana y Caribe carece de propuestas de docencia, inves-
tigación, desarrollo e innovación desde las universidades. Una de estas nece-
sidades e iniciativas se reconoce en la convocatoria que realiza el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) para impulsar un proyecto de “Fortale-
cimiento de las capacidades de política de ciencia e innovación en los países 
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Desde estas 
iniciativas del SICA, se desprende el proceso de prospectiva de carreras para el 
futuro de Centroamérica en el marco de los proyectos del Consejo Centroame-
ricano y República Dominicana, específicamente el proyecto “Fortalecimiento 
de las capacidades en política de ciencia e innovación en los países miembros 
del SICA”, conformado por la Secretaría General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SG-SICA), el Consejo Superior Universitario Centroamerica-
no (CSUCA), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala (SE-
NACYT) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENA-
CYT) de Panamá y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
del gobierno de Canadá (IDRC por sus siglas en inglés).

La maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible propone mantener un sistema 
integrado de investigación, desarrollo e innovación, que debe generar expe-
riencias de trabajo fortalecido por los vínculos académicos desde la Universidad 
Nacional con otras universidades de la región, instituciones públicas y organi-
zaciones no gubernamentales. En distintas formas de participación como se-
minarios, cursos, conferencias y también organizar y aportar en eventos inter-
nacionales en la región, tal como se ha venido impulsando desde hace muchos 
años en la Sede Regional Chorotega y desde otras unidades académicas de la 
Universidad Nacional.

La perspectiva que se debe considerar es impulsar la región Chorotega como 
escenario cercano a la experiencia del turismo, sin desligarlo del vínculo regio-
nal en distintas líneas: natural, social, cultural, político, histórico económico. En 
este contexto se han agudizado situaciones de distinta índole, pero que tienen 
punto en común que podrían requerir un abordaje del turismo como área arti-
culadora o inmiscuida en estos fenómenos socio ecológicos que preocupan de 
sobremanera y que forman parte de los entregables al proyecto STOREM, tales 
como: situación de refugiados por diversos orígenes, en una región del gran 
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Caribe que provoca migraciones ambientales, políticas, conflictos militares y 
procesos de paz, entre algunos; por otro lado vemos la alta variabilidad de los 
fenómenos hidroclimáticos, y otros riesgos o amenazas a la vida en general.

Lo anterior demuestra la urgente necesidad de impulsar modelos de posgrados 
con alta capacidad de aporte científico, sea a sistemas actuales de indicadores 
ambientales y socioambientales del Observatorio Ambiental de la Universidad 
Nacional, como a otros modelos de organizaciones regionales como el Índice de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático (IVCC), que evalúa la vulnerabilidad de las 
poblaciones humanas ante la amenaza de eventos y cambios extremos relacio-
nados con el clima.

A nivel costarricense se considera el nexo Universidad, ciencia y sociedad. Des-
de esta perspectiva, reconocemos que tanto desde la Asamblea Legislativa, CO-
NARE, ministerios en generar al y MICIT en particular, municipalidades, entre 
otros, mantienen espacios de consulta a las universidades sobre temas antes 
mencionados en la agenda país con iniciativas como el Plan Nacional de Descar-
bonización o la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Los últimos casos de con-
sulta se han relacionado a temas de turismo y conservación, relacionando la alta 
relación de esta actividad con las reservas naturales y culturales que sostienen 
las condiciones ecológicas que generan posibilidades de vida y por supuesto de 
generar servicios ambientales y sociales como el turismo.
Una estrategia necesaria es vincular el posgrado con mecanismos de genera-
ción de datos e información de primera mano a través de un proyecto paralelo 
que se construye en el marco de STOREM para contar con un Observatorio de 
Turismo y Ambiente. Ante esta posibilidad de contar con un posgrado de voca-
ción científica y que ha estado ausente en la construcción histórico política del 
turismo y de actividades relacionadas en esta multidimensionalidad del turismo 
en la región, se valora una funcionalidad metodológica multicriterio para de-
sarrollar y crear indicadores nuevos para medir la sostenibilidad y no repetir o 
ajustarse a los indicadores y programas creados en otros espacios (CST, otros 
del ICT). El deber es crear indicadores de mayor profundidad y amplitud, de 
otro modo no tiene sentido. La otra parte tiene que ver con las condiciones para 
desarrollar el sistema, desde el equipamiento tecnológico y personal requerido 
que aporta el financiamiento y apoyo de los participantes socios de STOREM, 
así como los compromisos y condiciones de la Universidad Nacional para aten-
der una iniciativa de esta amplitud.

Mesoamérica y Caribe como región de influencia del programa 

Mesoamérica y el Gran Caribe representa un área de alta vocación al turismo, 
con destinos turísticos emergentes si los comparamos con la tradición turística 
de Europa y otros sitios incluso de Sudamérica o América del Norte. Prevalece 
el turismo de Sol y Playa, sobre todo en las regiones caribeñas que desde el pe-
riodo de entreguerras (1919-1939) se desarrollaron procesos de negociación 
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de tierras con un fuerte componente especulativo desde la idea de la plusvalía 
de los bienes raíces para la venta a inversionistas europeos y norteamericanos. 
Una etapa importante de la activación del turismo en el Caribe se da con la con-
solidación de Miami como destino turístico y como centro emisor de turismo al 
ofrecer como atractivo la visita a destinos cercanos como La Habana (Cuba), 
Nassau (Bahamas) y en menor medida a Jamaica (mayor distancia de La Flori-
da) (Fernández, 1991, pág. 732).

Existe una alta dependencia económica al turismo en el Caribe y Mesoamérica, 
sumado a una realidad de alarma máxima en temas desde eventos extremos y 
desastre ambiental, a situaciones asociadas a emergencias en el plano económi-
co y social. La región se encuentra calificada como vulnerabilidad extrema, alta 
y media, de acuerdo al Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático 
en la región de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014). Entre las medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático se vislumbra una variedad de inicia-
tivas en el campo socioeconómico y ambiental.

La prioridad está en restaurar áreas marino costeras degradadas, tales como 
manglares, bosque costero, arrecifes y en general la contaminación y pérdida 
de calidad ecológica en ambas costas (Caribe y Pacífico). En lo económico y so-
cial se trabaja en agricultura y ganadería sostenible, sobre todo en áreas de in-
fluencia a los principales ecosistemas dentro de las estructuras público-privada 
de protección de la vida silvestre, donde sobresalen las iniciativas en atención 
a los Objetivos del Milenio en Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de los sectores 
que se promueve es la protección de los polinizadores, destacando la apicultura 
sostenible como medida socioeconómica y ambiental. 

En lo urbanístico se avanza en un modelo de urbanización sostenible promovido 
por las Nacionales Unidas para proteger áreas de ecosistemas vulnerables. Bajo 
este concepto se apoya la nueva arquitectura sostenible para desarrollos turís-
ticos, sobre todo en ambientes naturales. Bajo la modalidad de diseño de terri-
torios y destinos sustentables para el Caribe se reconocen distintas iniciativas 
de organización regional. Tal es el caso del Convenio de los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la Asociación de Estados del Caribe, mediante acuerdo 
de organización regional para desarrollar estrategias de desarrollo turístico, fir-
mado en Cartagena, Colombia en el año 1994 y ratificado en distintos encuen-
tros multilaterales.

Como respuesta a los desafíos del milenio en cambio climático se avanza a una 
agenda azul, considerada para todos los aportes a la mitigación y adaptación en 
zonas marinos costeras y ecosistemas estuarinos. La mayor advertencia se re-
laciona con la exposición a eventos extremos relacionados al cambio climático, 
sobre todo en la franja del corredor seco mesoamericano, con alta tendencia a 
la afectación por el fenómeno del niño (ENOS). Acompañado a lo ambiental se 
dan efectos sociales como la migración ambiental, o migración forzada, sea por 
aumento de la pobreza, crecimiento de la delincuencia o por factores políticos.
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En adelante, las propuestas de turismo deben responder a los compromisos 
globales, regionales y nacionales frente al cambio climático, migraciones, éti-
ca y derechos humanos, desarrollo sostenible, patrimonio natural y cultural 
y otros factores asociados a los procesos de resiliencia ecológica, social y 
cultural de los pueblos. 

Entre los vacíos encontrados está el análisis de la política turística y los modelos 
de desarrollo turístico nacional y regional referidos a los compromisos especí-
ficos a la agenda de mitigación al cambio climático, sobre todo en legislación 
que supere los acuerdos voluntarios de responsabilidad social empresarial, los 
sistemas tradicionales de reciclaje de residuos, la reforestación y otras similares. 
No se visualizan como propuestas claras y gestadas en los propios países de la 
región y lo que se encuentra es una fragmentación de criterios y consultas so-
bre todo de los avances y propuestas europeas de los modelos desarrollados en 
la época de postguerra.

Desde las observaciones por parte de investigadores de Suramérica como las 
del profesor Dr. Mário Carlos Beni de la Universidad de Sao Paulo, hacen saber 
del cuidado en el abordaje del turismo. “Turismo é um fenômeno multi, inter e 
transdisciplinar na sua formação superior e na gestão pública. Além destas ca-
racterísticas, temos que considerar ainda a transversalidade e intersetorialidade 
em seu planejamento estratégico e sistema de governança público/privado”.  
Considerando lo anterior desde la visión del funcionamiento del sistema turís-
tico de Beni, indica que el turismo está “sujeito a vetores de transformação de 
diferentes origens” (Beni, 2019)4.

El profesor Beni es considerado uno de los investigadores más influyentes de La-
tinoamérica, sobre todo por el aporte desde la configuración del sistema turís-
tico SISTUR donde parte de la necesidad de explicar la relación entre el turismo, 
otras disciplinas y actividades humanas. El aporte de Mário Carlos Beni en los 
procesos de formación académica en turismo del Brasil ha impulsado a los nue-
vos profesionales en turismo para desarrollar el Plan Nacional de Turismo del 
Brasil entre el 2007 al 2010 y es considerado como referencia en la planificación 
del turismo en muchos países (Panosso y Lohoman. Teoria do Turismo. 2012).
Otro aspecto a considerar según Beni, son los “importantes e recientes desen-
volvimentos revelam tendências de consumo, conduzidas por novos padrões e 
valores da sociedade, da família, das inovações tecnológicas, globalização ou 
resultados das adaptações necessárias decorrentes das mudanças climáticas, 
retratilidade econômica, convulsões sociais, imigração em massa, instabilidade 
política, insegurança nos modais de transportes, riscos metereológicos e geo-
lógicos, adventos epidêmicos e pandêmicos, terrorismo, custo dos trasportes, 

4 Entrevista realizada el 17 de mayo de 2019 en la Universidad de Sao Paulo en evento de la Maes-
tría en Turismo de la USP, Brasil. En este espacio se presentó el proyecto STOREM para obtener 
impresiones de la Maestría en Turismo y Desarrollo Sustentable de la UNA. 
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hospedagem e alimentação, desoneração de impostos e, mais recentemente, 
decorrente de um significativo aumento da demanda internacional. Nesta úl-
tima década, nos defrontamos com dois novos desafiantes problemas: a satu-
ração e a rejeição do turismo em determinados destinos. 

Las distintas modalidades de desarrollo turístico integran diferentes subsecto-
res del complejo entramado del sistema; es un modelo que diversifica la acti-
vidad, muy dinámico, con elementos el cual se estudia las características del 
turista y del destino (estructura económica, organización política, procesos 
ambientales y estructura y organización del lugar), involucrando las repercu-
siones económicas, físicas y sociales.

Los aportes del investigador Marcelino Castillo5 también nos ofrecen una visión 
integral del turismo, desde la diversidad de viajeros, hasta la necesidad de desa-
rrollar entornos turísticos de máximo respeto social, ambiental y cultural, que 
reconozca la diversificación del turismo. “Todo parece indicar que las tenden-
cias actuales apuntan a la segmentación del viajero, sobre todo desde la idea de 
viaje a lo que (Castillo, 2018) apunta como una orientación al disfrute del re-
curso natural, con un alto sentido de responsabilidad y preservación, valorando 
el medio ambiente cultural, patrimonial y gastronómico. 

Una tendencia similar es la observada por las empresas de alojamiento y hospe-
daje con un alto sentido ético y de corresponsabilidad con su entorno humano 
y comunitario local. La búsqueda y el encuentro con las manifestaciones autén-
ticas de las comunidades locales, no sólo en cuanto a producciones artesanales, 
sino formas de vida, está movilizando una nueva manera de participar de la 
experiencia significativa del viaje turístico.

A pesar de la apreciación anterior que relaciona al viajero en contacto con la cul-
tura local y por lo tanto generador de nuevas experiencias, prevalece la oferta y 
demanda en los modelos de enclave turístico. Así lo plantea (Morera, 2019), en 
distintas investigaciones relacionadas a procesos de desarrollo turístico en zonas 
costeras de Costa Rica (Pacífico y Caribe), y los impactos que ha generado en la 
estratificación social del espacio turístico en tendencias de gentrificación6. 

Al respecto Morera ha indicado que “durante las últimas décadas el modelo 
turístico costarricense ha variado de una prominencia del ecoturismo hacia el 

5 Marcelino Castillo Nechar. Licenciado en turismo y Maestro en Investigación Turística por la 
UAEM. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido coordinador del Centro de Investigación 
Turística de la UAEM.  Asesor internacional del equipo UNA-CR para la Maestría en Turismo y De-
sarrollo Sustentable de STOREM. Participó como profesor pasante en la UNA en apoyo a la carrera 
de Turismo entre el 20 al 29 de nov. 2018.

6 La gentrificación entendida como los “procesos de sustitución de un determinado grupo social por 
otros de mayor ingreso y capacidad de consumo en un territorio” En 1964 Rut Glass, socióloga 
británica acuño este término.
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segmento de sol y playa. Esto ha permitido observar una serie de cambios en 
dinámicas territoriales que dejan ver una serie de manifestaciones que parecían 
apuntar hacia una gentrificación de destinos turísticos costeros” (Silva & More-
ra, 2018, pág. 17). 

En una línea similar, Ernest Cañada7, indica que el turismo en Centroamérica y 
Caribe ha estado impregnado de mucha incertidumbre asociada al desarrollo de 
prácticas de inversión desde la especulación y la maximización de las ganancias 
de los inversionistas. 

Los puntos de vista también llevan a apuntar a ciertas derivaciones asociadas 
al predominio de la incertidumbre sobre todo por la forma en que se regula (o 
no) la actividad. “Desde los años 90 la región centroamericana ha apostado por 
atraer inversión privada para el desarrollo de múltiples productos: hoteles todo 
incluido, turismo residencial, fórmulas mixtas, básicamente en zonas costeras y 
ciudades coloniales. También se han desarrollado con cierta presencia produc-
tos vinculados a entornos naturales de menor dimensión” (Cañada, E. 2019).  

De acuerdo con esta apreciación, la región experimenta “dos elementos de 
incertidumbre que dificultan el desarrollo turístico: la crisis de seguridad que 
afecta a toda la región y la crisis económica que dificulta fundamentalmente 
el acceso a capital para seguir desarrollando inversiones. Paralelamente hay un 
desarrollo turístico doméstico mucho más resiliente a todas estas situaciones 
que no cuenta con reconocimiento ni apoyo de las políticas públicas, y que ni 
siquiera ha sido investigado (Cañada, E. 2019). Tal es el caso de las políticas de 
turismo social que apenas se señalan en los planes de desarrollo turístico de los 
países centroamericanos y del Caribe, y lo que se percibe es un retroceso dados 
los avances del modelo neoliberal que minimiza la política social del turismo. 

Los criterios para reconocer las tendencias son variados, lo que define un mercado 
cambiante, bastante amplio y profundo en cuanto a la cantidad y calidad de oferta y 
demanda mundial. En este sentido se identifica una diversidad de gustos y preferen-
cias de los turistas, lo que nos lleva a pensar en una oferta también variada. El resul-
tado esperado en un mercado que ha estado vinculado a la estandarización, sobre 
todo por las cadenas internacionales de turismo que han impulsado inversiones en 
destinos emergentes del Caribe y Mesoamérica desde la idea de calidad establecida 
en los estándares certificados en Europa y Norteamérica. 

Se refieren a destinos certificados en calidad, con orientación ambiental relacio-
nado a la conservación de la naturaleza y cultura, pero también enfocado a los 
beneficios directos al visitante desde la concepción de turismo de masas que 

7 Ernest Cañada ha mantenido investigaciones en Mesoamérica y Caribe por más de diez años y se 
considera de suma importancia el aporte en el análisis. http://www.albasud.org/dossier/es/6/
centroamerica-el-turismo-a-debate
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aspira a normas de aseguramiento del servicio, precios accesibles y posibilida-
des de vivir experiencias de tipo “evasivas o desconectadas del mundo laboral 
cotidiano”, o a lo que Cañada y otros llamaron como “turismo placebo”8.

El turismo de sol y playa continúa siendo el de mayor crecimiento, pero el eco-
turismo ha venido ganando importancia y en menor medida otros tipos de tu-
rismo alternativo como el comunitario. El tema del contacto con la población 
a través de un turismo comunitario, turismo rural y otras modalidades de con-
tacto entre visitantes y visitados toma fuerza, lo que impulsa la idea de trabajar 
en la preparación de ofertas locales basadas en la capacitación desde potencia-
lidades y limitaciones que permitan relaciones hospitalaria desde una participa-
ción que reconozca los factores identitarios de un lugar, la organización política, 
económica, cultural y ambiental de los entornos turísticos, a fin de reconocerlos 
como construcciones sociales con historia e identidad que los define como co-
munidades.

El turismo comunitario se impulsa en ocasiones relacionado a espacios rurales 
que logran algunas formas de organización social del trabajo, bajo figuras de 
base local que se apoyan en sistemas de financiamiento desde Organizaciones 
No Gubernamentales o de modelos estatales de atención a sectores deprimidos 
socialmente. Las experiencias son escasas y los resultados aún no generan los 
aportes que se esperan para atender los problemas de empleo en regiones de 
alta pobreza. 

Una parte importante del turismo mundial se desplaza a sitios turísticos ma-
sificados, lo que podría representar una suerte de “No lugares9” reconocidos 
por Marc Augé son el reflejo de la escenificación de lugares para el disfrute y la 
performancia turística en los encuentros gremiales que practica el turismo de 
masas. Se describen los (no) lugares turísticos, en una categoría de espacio que 
podemos observar en las ciudades modernas que se distancia de los lugares 
tradicionales de encuentros al vaciarse de los contenidos históricos, identitarios 
y relacionales. Fenómeno agravado por la pretensión de la industria turística 
de convertir lugares históricos en espacios escenificados desde planificaciones 
políticas con ausencias de participación ciudadana” (Casadidio, 2014). 

En entrevista al consultor (Gisolf, 2019), opina que es preocupante la prolifera-
ción de dinámicas de oferta turística desvinculadas del entorno local. Se refiere 

8  Los estudios de Ernest Cañada y otros miembros de la Red Alba Sud se pueden bajar de internet 
en http://www.albasud.org/publ/docs/41.pdf. Turismo placebo: nueva colonización turística : 
Del Mediterráneo a Mesoamérica y El Caribe. Aborda problemas de explotación laboral, ambiental 
y cultural. 

9 Los No Lugares es un concepto acuñado por el antropólogo Marc Augé en 1992, y se refiere al 
crecimiento de espacios creados por lo que llama una sobremodernidad deshumanizadora, que no 
tienen identidad relacional ni historicidad, dado su condición efímera por quienes lo visitan. Por 
ejemplo habitaciones de hotel, aeropuertos, grandes superficies comerciales. Se usa para catego-
rizar algunas sitios preferidos por turistas de masas. (Augé, 2000) 
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a los no – lugares donde, el contacto directo con la población local es mínimo, 
el turista solamente quiere escapar de su entorno de origen sin interés parti-
cular en el destino de sus vacaciones, lo que significa una relación tradicional 
de cliente – proveedor y este último debe adaptarse al comportamiento del 
turista. Dentro de esta coyuntura el encuentro entre turista y destino significa 
un divorcio completo entre la hospitalidad local y las normas turísticas inter-
nacionales impuestas y por ende no produce nada, ni cultural ni socialmente, 
dejando la dimensión económica como el motivo más importante para justificar 
dicha actividad. 

Con una apreciación complementaria se clasifica la oferta y demanda del turis-
mo de la región de estudio en dos ejes principalmente. La zona como tal en la 
región central desarrolla un tipo de turismo dirigido al turista de cruceros, por 
ende, la tendencia principal está centrada en tours por algunas zonas del Cari-
be; por otra parte, en el Caribe Sur la tendencia es mantener interesado al tu-
rista joven, dispuesto a realizar actividades de montaña, de fiesta, de camping. 
Es sugerente considerar los aportes del Observatorio de Turismo Sostenible del 
Caribe de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica (http://obturcaribe.ucr.
ac.cr/documentos-publicaciones/articulos-cientificos). En esta línea está la 
opinión del profesor Alexandre Panosso10, al indicar en la entrevista de STOREM 
que reconoce como tendencia generalizada en la región al “turismo de sol e 
praia; turismo de cruzeiros; preservación ambiental; sostenibilidad; experiencia 
turística positiva; ecoturismo; turismo rural”. 

A pesar del avance en modelos alternativos que generen mayores beneficios a 
la comunidad local y nacional, de modelos de mayor participación comunitaria 
(turismo comunitario y otras modalidades de mayor participación local), “pero 
para ello dichas comunidades necesitan estrechar alianzas estratégicas con las 
municipalidades, acueductos y otros servicios, a fin de mejorar las vías de trans-
porte, acueductos y servicios de salud, para hacer más atractivo la actividad 
turística” 

Las preocupaciones versan sobre deficiencias regionales como la seguridad, in-
fraestructura, acceso aéreo y marítimo. La falta de infraestructura limita ampliar 
la oferta en áreas relacionadas al turismo de convenciones, ferias, elaboración y 
degustación de productos con identidad cultural. El tema de percepción de se-
guridad del turista sobre un destino es de mucha importancia, y puede ocupar 
los primeros referentes a la hora de elegir un viaje. En esta materia, Centroamé-
rica mantiene las secuelas del periodo de crisis de la década de los 70 y años 80 
del siglo pasado. “A partir de 1970 se generó una inestabilidad política a causa 

10 Profesor colaborador internacional con equipo UNA-CR en proyectos de investigación en turismo. 
Profesor invitado en la UNA en noviembre. 2018 y entrevistado en mayo 2019 en USP, Brasil. 
Investigador destacado a nivel internacional en el campo del turismo. Profesor visitante en la UNA 
2020 para trabajar en apoyo a Storem.
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de sucesivos golpes de estado; pero a mediados de 1979, los países de América 
Central, con excepción de Costa Rica entraron en una crisis económica, social y 
en una severa convulsión política que impulsaron a los pueblos hacia la violencia 
y guerra civil (Vargas, 2006, pág. 10). 

Para agravar el tema de seguridad se conoce de la situación socioeconómica 
que están pasando distintas poblaciones en regiones de Centroamérica, sobre 
todo de Guatemala, El Salvador y Honduras llamados el triángulo del norte de 
Centroamérica, con elevados índices de violencia proveniente de grupos delicti-
vos organizados. Zonas expulsoras de poblaciones se encuentran ubicados en el 
Caribe, entre ellos San Pedro Sula y La Ceiba en la costa hondureña, catalogado 
como unas de las zonas más conflictivas y peligrosas. En esta costa se concentra 
una importante comunidad Garífuna11, que también se han sumado al éxodo 
de centroamericanos en la migración a Estados Unidos. Se sabe que estas co-
munidades garífunas se distribuyen en la costa caribeña de Belice, Nicaragua, 
Guatemala y Honduras.  

En la consulta, distintos actores regionales hacen mención repetidas veces a la 
tendencia universal del turismo sostenible, mezclado con turismo responsable 
o el ecoturismo.  Igual se apela a la necesidad de un turismo personalizado, de 
proximidad y de base comunitario, con mayor propuesta a lo experiencial com-
binando ambiente y cultura. 

Lo que se logra interpretar desde las investigaciones relacionadas al desarrollo y 
aplicación de modelos de diseños de propuestas de turismo personalizado, está 
relacionado a la tendencia a la autoplanificación del viaje, dado que nuevos seg-
mentos disponen de acceso a suficiente a información aportado por los provee-
dores y por otros usuarios de los servicios desde las distintas tecnologías de la 
información y comunicación que se disponen en el mercado. Como acabamos 
de comentar, “mediante estas tecnologías, el turista tiene la posibilidad de cono-
cer de una forma completamente detallada los distintos destinos turísticos y las 
actividades, los horarios, y las tarifas actualizadas.” (Rodríguez, 2015, pág. 12).

En opinión de Marinus C. Gisolf, desde la visión de consultor privado apunta que 
la perspectiva que debe ser tomada en cuenta para un abordaje más amplio del 
fenómeno turístico consiste en la hospitalidad12 como piedra angular del fenó-
meno de las prácticas del viaje. 

11 Los garífuna -o la garínagu- son un pueblo afro-arauaco-caribe, también conocido como caribes 
negros, que tras resistir a españoles, holandeses, franceses e ingleses fue derrotado por éstos en 
1797 y deportado de su isla de resistencia, San Vicente o Yurumein en lengua caribe, a Centroa-
mérica. Muchos garífunas se consideran hoy un pueblo en la “diáspora”. (Gargallo, 2000).

 Se conoce de comunidades Garífunas en Belice, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Puerto Rico, Estados Unidos.

12 Los estudios de hospitalidad requieren de mejor explicación. A propósito de mejorar la amplitud 
se sugiere los aportes de Felix Tomillo Noguera, “debe la palabra hospitalidad ser acompañado de 
un adjetivo calificativo, por ejemplo, turística, migratoria, nosocomial, geriátrica, etc. (Tomillo, 
2013, pág. 162)
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Los estudios académicos del turismo parten desde las fronte-
ras epistemológicas de la época moderna, disimulando el hecho 
que las prácticas del viaje y sus relaciones con la hospitalidad 
son tan viejas como la humanidad misma. Por medio de la in-
vestigación sistemática de las prácticas de viajeros en épocas 
antiguas se puede apreciar la escala amplia de la aplicación y del 
funcionamiento de la hospitalidad en culturas como la Egipcia, 
la Romana o la China, o las prácticas de la hospitalidad durante 
las Cruzadas, las primeras conquistas coloniales hasta los pri-
meros viajes turísticos masivos organizados por Thomas Cook 
y estos estudios son indispensables para un entendimiento crí-
tico del desarrollo de la actividad turística de hoy (Gisolf, 2019).

1.1.2 Identificación del aporte particular de la carrera 

La maestría académica en turismo sostenible sería la primera maestría académi-
ca en turismo en Costa Rica. También sería la primera con carácter internacional 
en el país, dada la naturaleza del proyecto STOREM13 del que se sustenta en el 
convenio de cooperación internacional oficializado mediante el Mandante y el 
oficio UNA-AICE-OFIC-0156-2019. En dicho convenio la Universidad Nacional 
a través de Sede Regional Chorotega, junto a organizaciones socias de dos paí-
ses de la Unión Europea (Italia y Francia) y América Latina-Caribe (Costa Rica, 
Colombia e Islas Caribeñas), han recibido el honor de ganar con una calificación 
óptima el Proyecto: Sustainable Tourism, Optimal Resource and Environmental 
Management (STOREM), en el marco del Concurso del Programa ERASMUS+ 
de la Unión Europea (UE).  

Dicho proyecto tiene su origen en la Red Universitaria Internacional de Turismo 
Sostenible (RUIT), Proyecto previo a STOREM, el cual inicia investigaciones en 
el año 2010 y las mantiene hasta el día de hoy. Los objetivos de RUIT son or-
ganizar, desarrollar y coordinar actividades sobre los temas de sustentabilidad 
para ejecutar líneas de investigación, que contribuyan a generar y sistematizar 
conocimiento, dando prioridad a las necesidades de la región, promover estu-
dios y análisis de políticas públicas sobre el turismo, con el fin de realizar inves-
tigación comparativa.

Dentro de los hallazgos identificadas por la RUIT se plantean los siguientes: 

1. La necesidad de compartir una metodología común sobre los temas 
de sustentabilidad y turismo en los países y regiones; STOREM res-
ponde a esta necesidad implementando Observatorios sobre Turis-
mo Sustentable y Protección Ambiental en cada institución de edu-
cación superior participante.

13 STOREM Proyecto: Sustainable Tourism, Optimal Resource and Environmental management 
(STOREM),  en el marco del Concurso del Programa ERASMUS+ de la Unión Europea, el cual inició 
su ejecución el 15 de octubre del 2018 y finaliza diciembre de 2021.
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2. La necesidad de conocimientos específicos en el campo. STOREM res-
ponde a esta necesidad con una acción de desarrollo de capacidades 
al ofrecer a las universidades nuevos programas de maestría y cursos.

A partir de lo anterior, se formula el proyecto STOREM, el cual cumple con las 
prioridades regionales establecidas por la política exterior de la Unión Europea, 
al proponer el desarrollo de un nuevo plan de estudios de protección del medio 
ambiente, centrado en el turismo sostenible y la gestión de recursos y un con-
junto de nuevos cursos en el mismo campo que contribuyen a la modernización 
de las vías de posgrado existentes.

El turismo es considerado una de las actividades económicas más importantes 
para los países insulares del Caribe, Colombia y Costa Rica, que proporcionan 
empleo directo e indirecto a una gran cantidad de personas. En un entorno tan 
competitivo, donde la planificación y los controles regulatorios son más bien 
débiles, la amenaza para la sustentabilidad a largo plazo de la industria del tu-
rismo es más bien fuerte. Un grupo de profesionales capacitados para ponderar 
los riesgos del medio ambiente derivados del uso de los recursos naturales en 
el turismo junto con las oportunidades que el mismo sector produce para la 
economía, son necesarios, pero aún escasos en la mayoría de los países costeros 
del Caribe.

Así las cosas, la implementación de la ruta STOREM se basa en dos pilares:

  Un enfoque multidisciplinar en actividades didácticas y
  Una sólida colaboración entre los organismos públicos y los agentes 
económicos con el fin de proponer una acción fundamentada en las 
necesidades del mercado laboral.

La Universidad Nacional en Costa Rica, tiene la oportunidad de avanzar en 
su oferta académica con el diseño de nuevos programas de posgrado que se 
centran en la protección del medio ambiente, todavía ausentes en el contexto 
académico nacional: existen ofertas de pregrado y grado de licenciatura en 
administración de turismo, pero ninguna que abarque los temas de susten-
tabilidad territorial, comunidades tradicionales, resguardo de ecosistemas y 
modelos de gestión empresarial y económicos basados en economía para la 
vida, la solidaridad, la ética. 

Como parte de este proceso participan los siguientes socios:

  Partner P1 The University of Cagliari -UNICA. Italia. 
  Partner P2 Université Paul Valéry Montpellier 3 -UPVM. Francia
  Partner P3 Universidad de Magdalena -UNIMAGDALENA. Colombia
  Partner P4 Escuela de Administración, Finanzas e Inst Tecnológi-
co-EAFIT. Colombia.
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  Partner P5 Asociación Universidad Para La Cooperación Internacio-
nal – UCI. Costa Rica

  Partner P6 Universidad Nacional, Sede Regional Chorotega. Costa Rica
  Partner P7 University of West Indies – UWI. Barbados.
  Partner P8 Unidad de Planificación y Desarrollo S.A.S. – UPD. Colombia

El objetivo general del proyecto STOREM es: 

a. Desarrollar una propuesta curricular en cinco universidades de la re-
gión caribe, bajo la asignatura en Ciencias Ambientales.  

b. Generar habilidades útiles para una gestión adecuada del entorno na-
tural, frente a las amenazas del cambio climático y otros riesgos que 
afectan la costa caribeña.

La acción fundamental se orienta a implementar dos nuevas MSc. en el campo 
del turismo, desarrollo sustentable y la gestión de recursos; una en una univer-
sidad colombiana y una en la Universidad Nacional de Costa Rica. La propuesta 
integra el aprendizaje multidisciplinario de las universidades de la UE y la expe-
riencia en investigación sobre temas de sostenibilidad con la experiencia de las 
universidades en la región Caribe.

Los objetivos del proyecto plantean dos estrategias fundamentales: 

  Generación de habilidades necesarias para los actores privados y 
públicos para una gestión adecuada del entorno natural frente a las 
amenazas del cambio climático y otros riesgos que afectan la costa.

  Generación de conocimientos que orienten el proceso de reconciliar 
las demandas de crecimiento, con la necesidad de proteger y admi-
nistrar sus hábitats y recursos para lograr un desarrollo sustentable, 
mientras se enfrentan las amenazas ambientales globales.

Dentro del contexto antes descrito, el objetivo específico que debe atender la 
Universidad Nacional como parte del proyecto STOREM es: “Diseñar e implemen-
tar una maestría académica en el campo del turismo sustentable y la gestión de 
recursos naturales; con énfasis en hospedaje ecológico, paisajismo y conservación”.

La maestría viene a aportar en conocimiento transformador desde la investi-
gación, docencia y extensión académica, contextualizado en las prioridades re-
gionales, desde variadas líneas de trabajo. Los vacíos en la mayor parte de los 
programas de estudio del turismo, así como los libros de teoría turística en Lati-
noamérica se descontextualizan las explicaciones sobre el turismo, las políticas 
públicas y la historia, dando como resultado una actividad que es maravillosa, 
se vea desde donde se vea. Esa falla ontológica, no permite conocer, desde las 
investigaciones y publicaciones realizadas, la orientación que, en las diferen-
tes etapas históricas, se le ha dado al turismo en nuestros países (Salvatierra, 
2019). A lo anterior hay que agregar que son muy pocos los escritos que hay 



40

Maestría en Turismo y  Desarrollo Sostenible

sobre política turística y los que hay, están más referidos a experiencias nacio-
nales, quedando en el olvido el análisis regional, como si no importara o como 
si no fuera a dar luces para entender lo que pasa en cada país. Los escritos que 
más se acercan a la descripción y el análisis de las políticas turísticas son los de 
economía turística. Pero sólo se acercan, porque le dan más peso a la proble-
mática económica de las empresas más que a la utilización del turismo como un 
factor de desarrollo económico y social.  

También se apunta a la revisión de los modelos de gestión y operación público y 
privado del turismo sustentable desde los planes de desarrollo oficiales, donde 
se busca proyectar o promover la sustentabilidad. Desde la gestión pública la 
tendencia a un modelo de desarrollo sostenible se muestra factible a las gran-
des desarrolladoras, dado que se observa un tanto convencional, ya que ese 
tipo de turismo que pretende revalorar una serie de condiciones naturales y cul-
turales, se ha masificado, auspiciado por políticas públicas que solo pretenden 
“promocionar” la idea de entorno natural, su protección y aprovechamiento, 
con beneficios extensibles a las comunidades quienes aparecen como gestoras, 
sin embargo, suele suceder que no reconoce patrones socioculturales e idiosin-
crasias propias. 

En el caso del sector empresarial, la mayoría de los emprendimientos suelen 
orientar sus programas a la turistificación y exotización de los recursos, patri-
monios y manifestaciones, con resultados que se capitalizan hacia la empresa, 
pero magros para la comunidad local, sobre todo, por una falta de integración 
auténtica de actores comunitarios, en especial de aquellos que son herederos 
de patrimonios ancestrales. Las políticas, en ambos casos, han tomado un cariz 
lineal, vertical y hasta selectivo, en el sentido de parcial, de acciones que debie-
ran ser de carácter transversal, convergente, concurrente e interdisciplinario, 
para abordar la complejidad de los pretendidos desarrollos turísticos en la zona.

En muchos casos la política pública generó condiciones favorables a la inversión 
extranjera directa (IED) y a grandes desarrolladores nacionales con la creación 
de incentivos para las cadenas hoteleras y en segundo término a la pequeña y 
microempresa local14. 
La estructura oficial regional de promoción y desarrollo turístico se lleva a cabo 
desde el Consejo Centroamericano de Turismo, mismo que se delega en la Se-
cretaría Técnica del Sistema Centroamericano de Integración. En la región se 
reconoce una débil organización a nivel de agremiación empresarial. La Federa-
ción de Cámaras de Turismo de Centro América es el órgano privado de agre-
miación de empresas. 

14 Para el caso de Costa Rica se aplicó la Ley 6990 publicada en Gaceta 143 de 1985 denominada Ley Re-
guladora de todas las Exoneraciones Vigentes. Derogatoria y sus Excepciones, publicada en La Gaceta 
No. 66 del 03 de abril de 1992 y por la Ley No. 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria del 04 de 
julio del 2001, publicada en el Alcance NO. 53 a La Gaceta No. 131 del 09 de julio del 2001.
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Por otra parte, en el país y resto de la región existe un gran énfasis, que se puede 
inferir a partir de programas analizados, en enseñar el turismo como un servi-
cio que requiere capacitación bastante específica, por parte de los estudiantes, 
para ciertas funciones dentro del sistema turístico. Esa capacitación incluye la 
interpretación, básica, principalmente del patrimonio natural, el entrenamiento 
en la prestación de servicios básicos de hotelería y agencias de viajes, y la parte 
gerencial y administrativa. Sin embargo, existe una carencia en la profundiza-
ción del estudio a nivel conceptual de la cuestión y la investigación turísticas.

La estructura curricular de la maestría comprende un módulo teórico que inclu-
ye una gran variedad de aspectos epistemológicos y multidimensionales rela-
cionados con el turismo, visto como un sistema y un fenómeno social.  Por otro 
lado, también comprende un módulo de cursos en los cuales ese conocimiento 
teórico puede ser aplicado al estudio de distintos aspectos relacionados con la 
actividad turística por medio de investigaciones que, eventualmente, contribu-
yan con la realización del proyecto o tesis final, requisito parcial para graduarse.

El diseño del programa y su carácter multidisciplinar15 e interdisciplinar, tam-
bién busca la inclusión de estudiantes cuya formación superior básica no so-
lamente sea el turismo.  También tendrían cabida estudiantes que vengan de 
áreas relacionadas con la gestión de recursos naturales, la biología, la geografía, 
la filosofía, la sociología, la histórica e incluso todas las ciencias sociales aplica-
das, ciencias humanas y ciencias de la comunicación.

Esta combinación de saberes en torno a la cuestión turística permitirá potenciar 
una investigación científica en torno al turismo más sistemática y de mayores 
alcances que la que existe hasta ahora en el país, y que se lleva a cabo, en su 
mayoría, fuera de las escuelas de turismo.

También se busca que los estudiantes y egresados puedan contribuir, a través 
de proyectos de extensión y cooperación en el área del turismo y la gestión de 
recursos naturales, a articular mejor las distintas conexiones y áreas que in-
tegran un sistema turístico, incluidos actores locales y recursos naturales de 
manera racional y sustentable.  De esta forma es posible fundamentar de forma 
más coherente recomendaciones y guías para una mejora sustancial de políticas 
públicas relacionadas al turismo.

El resumen de la orientación de la OMT sobre un desarrollo sostenible del turis-
mo especifica que el desarrollo debe cumplir los tres pilares fundamentales: uso 
óptimo de los recursos naturales; respeto de la autenticidad sociocultural de las 
comunidades receptoras; viabilidad económica y la repartición justa y equitati-
va de los beneficios.

15 La Rectoría Adjunta promueve el seguimiento a la meta del Plan de Mediano Plazo 2017-2021, 
que indica “implementar una estrategia que propicie una efectiva realimentación y sinergia entre 
las áreas académicas para potenciar los abordajes multidisciplinarios e interdisciplinarios”.
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Sumado a lo anterior está la insistencia en el llamado a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) que han alcanzado máximos históricos en los 
últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI, generando pérdida de patrimo-
nio natural y mayor vulnerabilidad, tal como se explica en el texto sobre vulne-
rabilidad en la región. La preocupación mundial por los GEI ha sido la principal 
directriz del Acuerdo de París en el 2015, cuya meta es no sobrepasar -hacia 
el fin del siglo- un aumento máximo de temperatura de 2°C desde la época 
pre-industrial, siendo la tendencia actual de 4°. Estudios recientes muestran 
que la meta fijada ya es objetivamente insuficiente, y que habría que reducirla 
a 1,5°C, lo que de no lograrse significa que las próximas generaciones vivirán 
a merced de alteraciones climáticas que afectarán severamente sus vidas: va-
riaciones dramáticas en el ciclo del agua, que la transformará en un recursos 
estratégico; aumentos en el nivel del mar que provocará inundaciones de vastas 
zonas; sistemas agrícolas cada vez más vulnerables a plagas y enfermedades 
y una pérdida de biodiversidad que hará más precaria la existencia humana. 
(IPCC16, 2018) 

La situación por regiones evidencia que América Latina y el Caribe tiene una 
condición especial, sobre todo por la asimetría en términos globales. En otras 
palabras, “si bien América Latina ha contribuido históricamente al cambio cli-
mático en menor medida que otras regiones, de todos modos, resulta particu-
larmente vulnerable a sus efectos y, más aún, estará involucrada de diversas 
formas en sus posibles soluciones.”  (CEPAL, 2014) (CEPAL17)  

Las advertencias para las comunidades y sectores vinculados al sector turismo 
están enfocadas a la pérdida de infraestructura por el alza del nivel del mar y 
fenómenos naturales extremos, evidenciadas recientemente en comunidades 
del caribe hondureño y otras zonas de la región. En estos casos se conoce de co-
munidades enteras que han perdido sus propiedades en infraestructura y otras 
sufren inundaciones constantes. 

1.1.3 Ofertas curriculares similares existentes en otras universidades (tanto 
nacional como internacionalmente)

De acuerdo con la revisión de la oferta académica nacional, a nivel universita-
rio, en Costa Rica se cuenta con bachillerato, licenciatura, maestría en turismo 
(pregrado, grado y postgrado) con diferentes enfoques. Lo anterior se puede 
comprobar con la información que se presenta en la siguiente tabla.

16 Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2014) 
17 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2014. La economía del cambio cli-

mático en América Latina y el Caribe. Paradojas y desafíos del desarrollo sostenible. LC/G.2624), 
Santiago de Chile
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Tabla 4: Oferta de carreras en turismo impartidas en 
Costa Rica. 2020

Nombre de la  
Universidad

Nombre de la carrera Grado que otorga

Universidad de 
Costa Rica

Ecoturismo Bachillerato
Ecoturismo Licenciatura
Gestión Ambiental y 
Ecoturismo

Maestría

Universidad Nacional

Gestión Empresarial del 
Turismo Sostenible

Bachillerato

Gestión en Recreación y 
Turismo

Bachillerato

Negocios Turísticos 
Internacionales

Licenciatura

Gestión del Turismo de 
Naturaleza

Maestría

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica

Administración de Turismo 
Sostenible

Bachillerato

Universidad Estatal a 
Distancia

Gestión y Gerencia Turística 
Sostenible

Bachillerato
Licenciatura

Universidad Técnica 
Nacional

Manejo de Ecoturismo Bachillerato

Universidad de Turismo Manejo de Ecoturismo Bachillerato

Universidad para 
la Cooperación 
Internacional

Manejo de Turismo Sostenible Maestría

Centro Agronómico 
Tropical de 
Investigación y 
Enseñanza

Maestría Internacional en 
Turismo Sostenible

Maestría

Fuente: Barboza, E. (2018). Currículo y desarrollo turístico en Guanacaste, Costa Rica: Un análisis de los 
niveles de educación técnico y superior. Revista Educare. 22(1). 1-17.
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Tabla 5.  Ofertas de carreras en turismo impartidas a  
nivel centroamericano. 2020

Nombre de la Universidad Nombre de la carrera
Grado que 

otorga

Universidad Metropolitana de 
Honduras

Turismo y Gestión 
Ambiental

Maestría

Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras

Licenciatura en Ecoturismo Licenciatura

Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán

Turismo y Hostelería Licenciatura

Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua

Gestión de Empresas 
Turísticas

Licenciatura

Universidad de San Pedro Sula
Gestión de Empresas y 
Destinos Turísticos

Maestría

Universidad Católica de El 
Salvador

Gestión y Desarrollo 
Turístico

Maestría

Universidad Galileo, Guatemala
Dirección, Gestión 
Estratégica de Empresas 
Turísticas

Maestría

Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra

Diseño Arquitectónico 
Avanzado

Maestría

 
Fuente: elaboración propia

En Mesoamérica y Caribe se puede encontrar una variedad de carreras relacio-
nadas al turismo, la mayoría dedicadas a la enseñanza tradicional desde la ges-
tión económica empresarial o desde la visión del servicio turístico.  El modo de 
trabajar la enseñanza universitaria del turismo dice mucho de la percepción re-
gional de la misma, y se puede ubicar como una actividad relativamente emer-
gente desde la idea económica de generación de polos turísticos basados en la 
atracción de inversión extranjera directa (IED) en sitios denominados de interés 
turístico por desarrolladores o inversionistas del mundo. En este sentido vemos 
un modelo que se repite, en particular en las playas, son las que principalmente 
han sido favorecidos en cuanto a su aprovechamiento turístico, principalmente, 
como se apuntó anteriormente, por el turismo de sol y playa, que se basa en ho-
teles, bares, restaurantes, clubes nocturnos y las actividades que en estos luga-
res se generan, y la playa y el mar como telones de fondo.  Sin embargo, la región 
también cuenta con un rico acervo histórico, cultural, y natural poco utilizado 
en el turismo, no porque estos elementos carezcan de valor; más bien porque 
no son favorecidos en los imaginarios turísticos de la zona, y, por lo tanto, han 
gozado de menor inversión, apoyo y proyección como destinos turísticos.
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Los estudios universitarios desde los sitios, lugares y prácticas patrimoniales 
cuyos acercamientos investigativos anteriores, y, sobre todo, su asociación con 
el turismo ha sido pobre, insuficiente, y en algunos casos, nula. La propuesta de 
maestría académica en Turismo y Desarrollo Sostenible promueve, articula y da 
acompañamiento a alternativas turísticas responsables y sustentables en la re-
gión centroamericana y Caribe.  Se pretende involucrar a actores locales dentro 
de un marco de sustentabilidad, patrimonio, economía para la vida, y turismo 
responsable y social.  La idea de proponer estas alternativas como respuesta al 
énfasis que se le ha dado en la región, en las últimas tres décadas, al turismo de 
sol y playa y a la inversión extranjera directa de grandes capitales transnacio-
nales, así como a la promoción de la región principalmente entre potenciales 
visitantes e inversionistas extranjeros.  

Este tipo de desarrollo turístico –el de sol y playa y el de enclave– no ha resul-
tado en una adecuada distribución de dividendos económicos en la región, ni 
en la inclusión de una gran parte de los actores locales. Tampoco ha reducido la 
pobreza, y más bien ha creado gran cantidad de conflictos sociales y ambienta-
les que han afectado tanto a pobladores locales como sus entornos, además de 
aumentar la desigualdad.  

En un escenario como el creado por la pandemia mundial de COVID-19, cree-
mos que es sumamente importante promover alternativas al desarrollo turísti-
co de sol y playa enfocado al capital y al público extranjero.  Estas alternativas 
deben enfocarse en un turismo más responsable, de mayor proximidad, y que 
incluya una importante dosis de aprendizaje mutuo, elementos patrimoniales, 
la promoción de otros imaginarios, y el uso de aspectos históricos, culturales y 
naturales tangibles e intangibles propios de la región mesoamericana, sus po-
bladores, sus modos de vida y su entorno, siempre para su propio beneficio. 

1.1.4 Población meta para la oferta académica 

El público meta del programa son profesionales con bachillerato universitario en 
las más diversas áreas profesionales, interesados   en el desarrollo sostenible del 
turismo. Es apropiado para profesionales en el ámbito público y privado de turis-
mo, hospitalidad, entretenimiento, hotelería y áreas relacionadas; para docentes 
de instituciones básicas y superiores; para graduados con bachillerato universi-
tario; para profesionales que ya trabajan en el campo del turismo y que desean 
profundizar sus conocimientos específicos sobre turismo y sostenibilidad. Ade-
más, para todos los interesados   en la comprensión, planificación, conservación, 
gestión e innovación en el manejo de los recursos naturales.

Las universidades públicas de Costa Rica mantienen la mayor oferta de grado 
a nivel de bachillerato y licenciatura en turismo. De un total de 1319 personas 
graduadas de bachillerato o licenciatura en carreras relacionadas al turismo en 
las universidades públicas de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica reporta 
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“728 personas graduadas del Bachillerato en Turismo Ecológico y de la Licen-
ciatura en Gestión Ecoturística, en todas las sedes donde se imparte la carrera, 
desde la primera graduación en 1995 hasta el año 2014” (Marín & Núñez Masís, 
2020). https://radiografia.conare.ac.cr/media/radiografia-laboral-iii-2019/
ciencias-sociales/turismo.pdf

Tal como se explica en los distintos apartados del plan de estudios, la población 
meta es amplia y supera en mucho la idea de pensar en estudios de este posgra-
do para egresados de alguna carrera de grado en turismo.

 El desarrollo de la actividad turística en la zona costera del pacífico centroameri-
cano como el Caribe se ha caracterizado por una alta atracción de profesionales 
nacionales y extranjeros de distintas disciplinas que demandan continuamente 
programas de estudios que les permita elevar niveles de preparación académica 
en la actividad donde laboran o donde ponen sus aspiraciones de crecimiento 
profesional. Sea para profesionales nuevos que recién se gradúan de niveles de 
grado universitario o profesionales con avanzada experiencia en la actividad del 
turismo, se desprende una constante solicitud de posgrados, propio de una ca-
rrera que ya muestra niveles de madurez académica en los niveles anteriores.

En este sentido se puede decir con mucha seguridad que, desde los profesio-
nales con grado universitario de las universidades públicas y privadas de Costa 
Rica, así como los graduados en universidades centroamericanas, son poten-
ciales candidatos para ingresar a la Maestría en Turismo y Desarrollo Sosteni-
ble. Además, las empresas turísticas e instituciones relacionadas a la gestión de 
recursos naturales y turismo han participado en procesos de consulta. Tal es 
el caso de las cámaras empresariales costarricenses como CATURGUA18 en el 
sector del Pacífico Norte de Costa Rica, gremios en la zona del Caribe Sur y en 
otras zonas turísticas como La Fortuna de San Carlos, se han manifestado en 
favor de la generación de programas de posgrado que ayude a mejorar la profe-
sionalización del sector turismo.  

En todo este estudio se llevaron a cabo procesos de diagnóstico desde una base 
variada de consulta bibliográfica de obras especializadas en turismo, sociedad, 
ambiente, cultura, historia, política económica y modelos de desarrollo, entre 
otros. El propósito es contar con visiones y aportes desde distintos actores, dis-
ciplinas y avanzar a la inter y transdisciplinariedad que genera resultados mejor 
ajustados a la realidad de la actividad turística relacionada a los impactos socia-
les, ambientales, económicos y culturales. 

18 Cámara de Turismo de Guanacaste, Costa Rica. Un convenio firmado en el 2015 en CATURGUA y 
la UNA facilita el desarrollo de actividades profesionales y académicas de los estudiantes univer-
sitarios, el intercambio de conocimientos y experiencias en temas relacionados con el turismo. La 
carta de intenciones la suscribieron la Sede Regional Chorotega de la Universidad Nacional (UNA) 
y la Cámara de Turismo de Guanacaste (CATURGUA). Entre algunos eventos conjuntos están: 
Conferencia de la Tierra (2016) y Encuentro Mundial de Zonas Azules en el 2017. 
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La consulta de actores considera estratos de sectores vinculados de manera 
directa e indirecta, permanente y temporal al turismo. También se incorporan 
elementos de consulta y aportes en un horizonte ampliado, considerando como 
antecedente los distintos esfuerzos que se impulsan para aportar en el análisis 
y diseño de planes de estudio a nivel centroamericano. Uno de estos aportes se 
logra desde la creación de la Red de Investigación en Turismo, Sociedad y Am-
biente de la Universidad Nacional en el año 2014- 2018 (UNA-REDTUR), desde 
el cual se retoman distintos aportes de investigación.

De consulta primaria se utilizó la entrevista semiestructurada aplicada por co-
rreo electrónico y la entrevista a profundidad para casos de especialistas del 
sector académico, actores locales o internacionales que se contactan de mane-
ra personal. Se llevaron a cabo distintos momentos: la primera etapa de diseño 
y prueba permitió ajustar el instrumento para posteriormente aplicar.

Entre los estamentos de sectores consultados están: estudiantes egresados de 
pregrado y grados en turismo, profesionales graduados en turismo, funciona-
rios públicos vinculados al turismo en distintos sectores, consultores en turismo 
y ambiente, sector empresarial, sector académico nacional e internacional.

La visita a sitios de uso turístico también forma parte del estudio, tanto en visi-
tas guiadas como en visitas autodirigidas de observación. Los sitios son variados 
y van desde destinos centroamericanos tanto en costa Pacífico como en Caribe, 
y casos de islas del Caribe.

La presentación de reportes de investigación y los lineamientos STOREM para 
el diseño de la maestría también ha estado presente en eventos académicos, y 
ha permitido conocer las opiniones y atender consultas de académicos y estu-
diantes de turismo a nivel internacional, tales como el Congreso Internacional 
de Turismo Rural (CITURDES 2018) celebrado en la UNA, Campus Nicoya en-
tre el 15 al 18 de noviembre del 2018, Fórum ABRATUR 2019 (mayo 2019) 
celebrado en Joinville, Brasil; Curso Internacional de Humedales con Enfoque 
de Cambio Climático (nov. 2019); Congreso Nacional de Decanos en Turismo 
(CONDET 2019) celebrado en Universidad Nacional de Misiones, Argentina. 

Una etapa previa que fortalece el diagnóstico es la presentación del proyecto 
STOREM ante instancias universitarias de la UNA, como parte de una consulta 
sobre los riesgos y oportunidades de impulsar una Maestría Académica en Tu-
rismo y Sustentabilidad. Entre las consultas y otros espacios de comunicación 
se menciona: exposición en plenaria del Consejo Universitario de la Universidad 
Nacional; Exposición en la Decanatura y Asamblea de Académicos de la Sede 
Regional Chorotega; sesión de trabajo en el Consejo Central de Posgrados de la 
UNA; Diseño Curricular de la Vicerrectoría de Docencia, y otras instancias que 
se vinculan al diseño y puesta en marcha de la futura maestría.
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El proceso ha permitido validar la información recopilada durante el análisis y 
consulta regional para el diseño de una maestría académica en Turismo y Desa-
rrollo Sustentable, en la Sede Regional Chorotega - UNA. El proceso se ha for-
talecido con la participación de profesores visitantes internacionales, invitados 
por la UNA como pasantes en apoyo a las investigaciones y docencia en turismo.

1.1.5 Características de la carrera para cubrir las necesidades de  

la población meta

Para cubrir las necesidades de formación en posgrados de la población meta, 
la oferta académica promueve los saberes conceptuales, procedimentales y ac-
titudinales que permitirán a la persona profesional graduada responder a las 
necesidades y demandas institucionales y sociales específicas.  Las demandas 
giran alrededor de una variedad de temáticas que vistas desde una integralidad 
y complejidad es un verdadero desafío prospectivo regional, que en el docu-
mento se desarrollan en distintos apartados. 

El diseño del primer programa de maestría para la SRCH es de gran expectativa 
y necesidad, pero además representa mucha responsabilidad. Basándose princi-
palmente en los objetivos prioritarios del proyecto internacional STOREM y to-
mando en cuenta el contexto turístico nacional y de la región Mesoamericana 
y Caribe se ha trabajado con un grupo interdisciplinario nacional e internacional 
para responder a las necesidades planteadas e identificadas en distintos mecanis-
mos de consulta y diagnósticos llevados a cabo a nivel nacional e internacional. En 
este sentido, la propuesta está ajustada a requerimientos regionales tales como 
el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericano; el Pro-
ceso de Bolonia, para los sistemas de reconocimientos en el marco europeo de 
educación superior; La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en 
su apartado sobre la internacionalización de los estudios superiores; el Sistema de 
Educación Universitaria Estatal de Costa Rica, sobre todo en lo relacionado a los 
posgrados; el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional y las 
distintas etapas de gestión y aprobación desde la Sede Regional Chorotega.

Es claro que el turismo es la actividad económica más importante para los paí-
ses de la región del Caribe, proporcionando empleo directo e indirecto a una 
gran cantidad de personas. Provocando una competencia en el área para cre-
cer y diversificarse. En un entorno tan competitivo, donde la planificación y 
los controles regulatorios son más bien débiles, la amenaza para la sostenibili-
dad a largo plazo de la industria del turismo es fuerte. Esto se puede notar en 
el notable crecimiento de llegada de turistas a los destinos de sol y playa que 
como mencionamos funcionan casi como paraísos fiscales en cuanto a la baja 
regulación estatal. Solo para dimensionar un poco, se reporta que en el 2017 
llegaban a los destinos del Caribe y Centroamérica aproximadamente 26 millo-
nes de personas que en total podría generar unos 28.500 millones de dólares 
(UNWTO-OMT, 2019). En general los reportes del turismo en Centroamérica 
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para los últimos años ya identifican un débil crecimiento, mientras que el Caribe 
arroja resultados desiguales. Toda la región se la pasa luchando en recuperación 
por los efectos hidroclimáticos y la inestabilidad económica.   

Una prioridad temática de la región caribe, son las habilidades necesarias de los 
actores privados y públicos para una gestión adecuada del entorno natural fren-
te a las amenazas del cambio climático y del impacto del mismo turismo sobre 
el medio ambiente natural, la economía y la calidad de vida de los pobladores. 
Los profesionales con este perfil son más bien escasos en la mayoría de los paí-
ses de la región, sobre todo en lo relacionado a la capacidad resiliente y creativa 
desde las bases científico sociales que potencien no sólo la adaptación y mi-
tigación, sino una concepción integral de la vida para dimensionar la relación 
de actores desde trabajadores profesionales y no profesionales, desarrollo local 
sustentable, actores institucionales y políticos y por supuesto inversionistas y 
turistas nacionales e internacionales.

El desafío para esta región es reconciliar las demandas de crecimiento con la 
necesidad de proteger y administrar sus hábitats y recursos para lograr un de-
sarrollo sostenible, mientras se enfrentan las amenazas ambientales globales. 
Desde esta perspectiva, son necesarios profesionales capacitados, para ponde-
rar los riesgos para el medio ambiente derivados del uso de los recursos natu-
rales en el turismo, además se deben valorar las oportunidades que el mismo 
sector produce para la economía. 

El programa de maestría ofrecerá al estudiante una perspectiva crítica y reflexi-
va sobre la realidad del turismo a escala mundial, con un enfoque principal en 
América Latina y específicamente en las regiones de Mesoamérica y el Caribe. 
La propuesta pretende que el estudiante desarrolle una competencia de inves-
tigación científica en el campo del turismo sostenible, así como que haya sido 
entrenado para actuar como académico en instituciones de educación superior. 
Además, el programa tiene como objetivo ofrecer habilidades y competencias 
de liderazgo, creatividad, ética, comunicación y gestión para que el profesional 
esté preparado para tomar decisiones con pleno compromiso en el sector turís-
tico en cualquier país en el que desee actuar, siempre conociendo las leyes del 
respectivo país.
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1.2 DIMENSIÓN INTERNA

1.2.1 Identificación y caracterización de los actores e instancias participantes

La Región Chorotega se localiza en la zona Noroeste de Costa Rica, cuenta con 
una superficie total de 10.141,71 km2, ocupando el 19,8% del territorio nacio-
nal. Limita al norte con la República de Nicaragua, al sur con la región Pacífico 
Central y el Océano Pacífico, al este con la Región Huetar Norte, al oeste con el 
Océano Pacífico. 

Está conformada por once cantones: Abangares, Cañas, Tilarán, Bagaces, La 
Cruz, Liberia, Carrillo, Nicoya, Santa Cruz, Hojancha y Nandayure y 59 distritos.
La población total de la región Chorotega, de acuerdo con el X Censo Nacional 
de Población y VI de Vivienda en el año 2011, es de 326.953 habitantes, el cual 
representa el 7,6% de la población del país. 

La Sede Regional Chorotega (SRCH) de la UNA, nace como Sección Regional 
con la Universidad Nacional en 1973, por tanto, con sus desafíos y también con 
sus limitaciones. Se convierte en Sede Regional en 1998, dado el crecimiento 
académico y las demandas regionales, con la convicción, en esta oportunidad, 
de “…replantear el quehacer académico, de cara al desarrollo nacional y regio-
nal con la expectativa de renovar la oferta académica y los proyectos de in-
vestigación y extensión” (www.chorotega.una.ac.cr/acerca-de-nuestra-sede/
informacion-general/resena-historica).  Actualmente cuenta con dos campus 
universitarios: en el año 2005 se inauguran las instalaciones del Campus Nicoya 
y en el año 2011 el Campus Liberia. 

La estructura funcional de la sede actual está compuesta por la Decanatura con 
los cargos de Decano y Vicedecano, una dirección administrativa, dos direccio-
nes académicas (una en cada campus) y formalmente con coordinadores de ca-
rrera. Además, en cada campus se cuenta con las unidades de Vida Estudiantil, 
Registro, Biblioteca, Financiero, Proveeduría, Mantenimiento, Conserjería, y Vi-
gilancia. Así mismo, hay dos institutos que abordan temas prioritarios como son: 
Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE) y 
el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HIDROCEC).

El CEMEDE es una unidad estratégica académica integral, incorporando discipli-
nas o interdisciplinas que faciliten la integración de programas, subprogramas, 
proyectos y actividades orientados a atender y dar soluciones a problemáticas 
económicas, sociales, políticas, ambientales y culturales de la Región Mesoame-
ricana.  Trabaja en conjunto con otras unidades académicas de la Universidad 
Nacional, con otras universidades y entes estatales, así como con organizacio-
nes públicas y privadas de carácter nacional e internacional.
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El CEMEDE actualmente articula acciones con universidades internacionales, 
que de forma articulada programas, ejecutan proyectos y actividades académi-
cas y de investigación orientadas a temas como los siguientes:

  Humedales
  Conservación medioambiental
  Cosecha de agua
  Apicultura
  Cambio climático
  Diseño de estrategias para el manejo de áreas silvestres protegidas, 
otras.

De igual forma, el HIDROCEC es el centro de investigación especializado en 
el estudio del recurso hídrico, enfocado en tres áreas específicas: la calidad de 
aguas, la gestión de cuencas y el tratamiento de aguas (uso y reúso). 

1.2.2 Relación que se establece entre la misión, visión institucional y la misión, 

visión y los objetivos de la unidad académica

La Sede Regional Chorotega en un entorno de globalización se propone formar 
profesionales capaces de actuar con eficiencia y eficacia en el plano del turismo 
sostenible y se pensó que para la preparación de dicho profesional es necesario 
una adecuada formación teórica, metodológica, técnica, y de investigación con 
gran capacidad para liderar procesos, creatividad, sentido de ética, comunica-
ción, trabajo en equipo, para la realización de procesos en el campo del turismo 
sostenible, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades en varios sec-
tores de la sociedad, incluidos los siguientes:

  Institutos de turismo públicos y / o privados, en la esfera local, regio-
nal y nacional.

  Institutos de investigación turística
  Institutos de consultoría turística
  Organismos de inspección y protección del medio ambiente
  Empresas de planificación turística y asesoramiento medioambiental
  Instituciones de educación superior
  Empresas de monitoreo ambiental
  En el sector terciario y organizaciones de la sociedad civil.

Dicho plan de estudios es producto de la experiencia y experticia adquirida por 
la Sede Regional Chorotega a lo largo de los años en sus procesos académicos 
de investigación y extensión.  

La Universidad Nacional de Costa Rica proponen en su marco estratégico lo 
siguiente (UNA, 2021):
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Misión

La Universidad Nacional genera, comparte y comunica conoci-
mientos, y formas profesionales humanistas con actitud crítica 
y creativa, que contribuyen con la transformación democrática 
y progresiva de las comunidades y la sociedad hacia planos su-
periores de bienestar. 

Con la acción sustantiva contribuye a la sustentabilidad eco so-
cial y a una convivencia pacífica, mediante acciones pertinentes 
y solidarias, preferentemente, con los sectores sociales menos 
favorecidos o en riesgo de exclusión.

Visión

La Universidad Nacional será referente por su excelencia acadé-
mica, por el ejercicio de su autonomía, innovación y compromi-
so social en los ámbitos regional y nacional, con reconocimien-
to y proyección internacional, con énfasis en América Latina y 
el Caribe.

Su acción sustantiva propiciará un desarrollo humano sustenta-
ble, integral e incluyente que se fundamenta en el ejercicio y la 
promoción del respeto de los derechos humanos, el diálogo de 
saberes, la interdisciplinariedad y un pensamiento crítico.

Su gestión institucional se caracterizará por ser ágil, flexible, 
desconcentrada, con participación democrática, transparente, 
equitativa e inclusiva, que promociona estilos de vida saludable.

El Plan de Mediano Plazo Institucional de la Sede Regional Cho-
rotega de la Universidad Nacional (2017-2021), establece la 
misión, visión y los objetivos estratégicos por áreas que guían y 
sustentan su quehacer académico:

Misión

Somos un centro académico de educación superior que forma 
profesionales, desarrolla programas, proyectos y actividades 
académicas en docencia, investigación, extensión y produc-
ción, pertinentes, con el propósito de realizar aportes sustanti-
vos al desarrollo local, nacional y mesoamericano hacia planos 
superiores de bienestar, equidad y sustentabilidad, en atención 
a los cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos 
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universales, y en particular con la integración, la potenciación y 
la ampliación de oportunidades para los sectores sociales me-
nos favorecidos o excluidos de la sociedad.

Visión
La Sede Regional Chorotega es un centro académico recono-
cido a nivel internacional, líder mesoamericano en el abordaje 
de temas estratégicos para el desarrollo regional, que forma 
profesionales de excelencia por medio de un quehacer acadé-
mico pertinente, flexible e innovador. Su gestión se desarrolla 
mediante procesos ágiles y desconcentrados, y con personal 
académico y administrativo que se caracteriza por realizar sus 
funciones con calidad y compromiso, de acuerdo con los fines y 
principios de la Universidad

La Universidad Nacional ha venido impulsando la creación de ofertas académi-
cas innovadoras, pertinentes que vienen a dar respuesta concreta y efectiva a 
las necesidades de la sociedad costarricense y se encuentran en corresponden-
cia con la visión y la misión de la UNA.

La UNA definió áreas sistémicas del conocimiento en el Plan de Mediano Pla-
zo Institucional 2017-2021, que se encuentra conformado por valores y pro-
pósitos que inspiran y predominan en el modelo de gestión universitaria de la 
Universidad Nacional.  Dicho plan fue aprobado en junio del año 2016, en el 
acuerdo UNA-AR-ACUE-026-2016.

Las áreas sistémicas del conocimiento vigentes son las siguientes:

a. Desarrollo científico, tecnológico e innovación 
b. Humanismo, arte y cultura 
c. Producción ecoeficiente, agropecuaria y de recursos naturales
d. Salud ecosistémica y calidad de vida 
e. Educación y desarrollo integral 
f. Ambiente, territorio y sustentabilidad 
g. Sociedad y desarrollo humano 
h. Tecnologías de la información y la comunicación.

De manera integral se han integrado las mencionadas líneas, sobre todo las re-
lacionadas al desarrollo científico, tecnológico e innovación; humanismo, arte y 
cultura y producción ecoeficiente, agropecuaria y de recursos naturales. Otras 
se encuentran representadas en este plan de estudios las siguientes:  el área de 
ambiente, territorio y sustentabilidad.

El posgrado compromete desde su objeto de estudio el compromiso con los 
propósitos institucionales (marco filosófico y axiológico) y por supuesto con el 
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Plan de Mediano y Plan Estratégico Institucional. Para llevar a cabo las funcio-
nes se apoya en la colaboración público-privada para el desarrollo turístico local 
y regional, desde la experiencia desde la Sede Regional Chorotega- CEMEDE y 
de la Universidad Nacional en general. 

Una de las acciones estratégicas impulsadas desde la gestión pública es la bús-
queda de iniciativas que articulen los esfuerzos públicos con los privados, de 
manera que se comparta los costos y se mejore en eficiencia. En materia de tu-
rismo se conoce el papel de las instancias públicas, sea en materia de regulación, 
academia, gobiernos locales y entes rectores del turismo. 

Una de las acciones que se insiste en materia de gobierno es la llamada articu-
lación, sea a nivel intrainstitucional, interinstitucional y a nivel general se exige 
con mayor medida que las acciones realizadas desde la gestión pública manten-
gan relación con la sociedad en cuanto a lograr impactos sociales, económicos 
y ambientales en las poblaciones locales. 

Las presiones del sector empresarial son constantes y exigentes en cuanto a 
demandar profesionales preparados y con alta capacidad de aportar en la maxi-
mización de los beneficios empresariales. Desde el gobierno se apoyan progra-
mas que a su vez se gestionan desde la iniciativa privada, sin embargo, lo que 
se espera es mejorar las capacidades empresariales e impulsar la economía y el 
desarrollo sostenible.

La academia por su parte aporta conocimiento y presenta propuestas de forma-
ción profesional y resultados de investigación que comparte con la comunidad 
científica, empresarial y la comunidad local. Desde esta aspiración a la misión aca-
démica se mantiene la presión de responder a las exigencias del entorno.

La expresión “colaboración público – privado” (no es más que la búsqueda de 
coordinación y apalancamiento entre las instancias del sistema turístico, de ma-
nera que se comparta el financiamiento y la ejecución de proyectos que bene-
ficien el desarrollo de la actividad19. Esta es una estrategia que muchos de los 
países de alto desarrollo turístico están impulsando con buen resultado y que 
requiere de impulsarlo en países en desarrollo y países pobres, dado que a dife-
rencia de este modelo se puede ver que mucho de los sistemas de gobierno se 
han dedicado a subsidiar al capital privado y es poco lo que se exige en materia 
de tributos y financiamiento de la investigación y docencia para la profesionali-
zación del turismo.

19 En España se premió en el 2016 un modelo de colaboración público-privado por parte de AECIT.
 Cambrils, J. (2016). La colaboración público-privada en los entes mixtos locales de gestión y pro-

moción turísticas. Madrid: Síntesis.
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La experiencia de Costa Rica muestra algunos resultados y demandas: 

1. Incentivo empresarial para la certificación de sostenibilidad turística. 
Costa Rica ha logrado alcanzar un nivel importante en materia de 
turismo y es cuando “urge seguir el camino correcto para el futuro, 
planteándose retos fundamentales sobre el tipo de turismo, su cre-
cimiento, la capacidad máxima del país, el ordenamiento territorial, 
la estrategia de competencia, inversión privada y pública, el desa-
rrollo de capacidades y la conservación del capital natural y cultural” 
(ICT20, 2002). 

El ICT mantiene el sistema de Certificación de Sostenibilidad Turísti-
ca (CST), sin embargo, la certificación solo puede ayudar a ordenar 
y mejorar un sistema cuando hay voluntad empresarial de hacerlo, 
de otro modo, se convierte en una “marca” o agregado comercial 
que algunas empresas aplican en sus mecanismos internacionales de 
publicidad. Actualmente es un mecanismo voluntario, por lo que se 
debe avanzar en la obligatoriedad de aplicación de prácticas empre-
sariales propias del desarrollo sustentable.

Como aporte estatal se debe incentivar por medio de publicidad 
gratuita, certificaciones de calidad ambiental y bonos ambientales, 
a todas las empresas turísticas que apliquen el estándar mínimo de 
aprobación del Certificado de Sustentabilidad Turística (CST21). Al-
gunas políticas de fomento en este campo permiten viabilizar con 
mayor certeza las aspiraciones de producción limpia, en un área muy 
cuestionada por el alto consumo de agua y otros impactos ambien-
tales negativos (huella ecológica).  

La incorporación de las empresas certificadas con el CST al mercado 
justo internacional es una medida que puede ayudar a paliar las difi-
cultades de su implementación. Otras medidas son: 

 – Demandar la aplicación obligatoria de prácticas empresariales de 
responsabilidad social a todas las empresas del sector.

 – Educación formal e informal en materia ambiental. 
 – Promoción de la calidad turística con estándares ambientales 

exigentes.
 – Fomento del turismo rural como alternativa productiva en áreas 

con potencial para el ecoturismo en humedales, bajo la modali-
dad de participación comunitaria. 

20 Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 2002-2012.
21 El CST actual no incorpora el incentivo tributario o no tributario a las empresas que logran la 

certificación. 
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2. Políticas de Responsabilidad Socio-ambiental Empresarial. El modelo 
tradicional de desarrollo empresarial no incorpora medidas locales 
de retribución justa y obligatoria por parte de los grandes inversio-
nistas extranjeros y nacionales que utilizan los recursos locales para 
lucrar. En este sentido, las comunidades subsidian el gran capital 
(sobre todo, el transnacional), ya que aportan diferentes recursos 
de forma directa o indirecta, sin embargo, no existen mediciones 
que legitimen el derecho de cobrar por el uso de los bienes comunes.  

 La creación de un impuesto local (municipal) para el desarrollo local 
sustentable es una medida que permite retribuir a la comunidad los 
beneficios productivos que se logran en el territorio. 

1.2.3 Madurez académica de los actores e instancias participantes en el 

desarrollo disciplinar

Cabe destacar que en la Sede Regional Chorotega se imparte una oferta acadé-
mica la cual responde a la demanda regional. 

A nivel de pregrado se imparte el Diplomado en inglés, a nivel grado se imparten 
ocho carreras las cuales son:

  Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera.
  Bachillerato en Gestión Empresarial y Turismo Sostenible.
  Bachillerato en Ingeniería en Sistemas de Información.
  Bachillerato en Ingeniería Hidrológica.

Bachillerato en Comercio y Negocios Internacionales.

  Licenciatura en Informática con énfasis en Sistemas de Información.
  Licenciatura en Negocios Turísticos.
  Bachillerato en Arte y Comunicación Visual con Énfasis en Diseño 
Gráfico.

La primera carrera de turismo en la Sede Regional Chorotega de la Univer-
sidad Nacional se aprobó en el año 1999 con el nombre de Bachillerato en 
Turismo. Ya para el año 2005 se rediseñó y pasó a llamarse Bachillerato en 
Gestión Empresarial del Turismo Sostenible. Entre ambos planes de estudio 
se han graduado un total de 42722 estudiantes al 2019, incluidos en el siste-
ma de consulta para el diagnóstico base del plan de estudios de la propuesta 
de maestría. Ya para el año 2013 se inicia con la matrícula en Licenciatura en 
Negocios Turísticos Bilingüe.

22 Informe de Rendición de Cuentas, Decanatura SRCH, 2019.
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La Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible responde a los objetivos estra-
tégicos, misión y visión de la Sede Regional Chorotega, relacionado a la creación 
de nuevos posgrados pertinentes a la demanda de la Región Chorotega de Cos-
ta Rica (SRCH-UNA), Mesoamérica y Caribe. En este sentido, la SRCH expresa 
en su plan estratégico objetivos orientados a fortalecer proceso de diseño de 
postgrados como los siguientes: 

  Promover la calidad en la gestión de los procesos académicos, adminis-
trativos, para académicos y estudiantiles con el propósito de contribuir 
a posicionarse como un centro académico de excelencia en la región.

  Desarrollar una oferta académica pertinente, innovadora y flexible 
que contribuya a formar profesionales de excelencia en diversos cam-
pos de conocimiento.

  Fortalecer la vinculación externa y la cooperación nacional e interna-
cional con el fin de dinamizar el quehacer de la Sede y contribuir al 
desarrollo local, regional y nacional. 

Líneas estratégicas de acción del plan estratégico de la SRCH-UNA reafirman la 
relación y pertinencia de la maestría, la Sede enfoca el trabajo en las siguientes 
líneas de acción estratégicas.

Ambiente y uso del territorio:

  Uso del territorio (emergente).
  Gestión de cuencas hidrográficas y el recurso hídrico.
  Manejo de zonas marino-costeras, corredores biológicos, áreas pro-
tegidas, humedales.

  Procesos transfronterizos.
  Cambio climático y recursos naturales (emergente).

Educación y Desarrollo Humano:

  Turismo sostenible.
  Educación ambiental y recursos hídricos.
  Comercio y negocios.
  Tecnologías de la comunicación y la información.
  Arte y cultura.
  Idiomas.
  Pedagogía y diversidad (emergente).
  Desarrollo local.
  MIPYMES.
  Organización e integración comunal.
  Incidencia en políticas desarrollo regional.
  Emprendimientos y generación de capacidades.
  Desarrollo de estilos de vida saludables y tiempo libre.
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Arte y biodiversidad cultural:

  Creación, apreciación artística y literaria.
  Valoración y rescate del patrimonio cultural y ambiental.

Producción Agropecuaria sostenible:

  Agroforestación.
  Seguridad alimentaria.
  Tecnologías limpias (emergente).
  Innovación y producción.
  Reservorios de agua (emergente).

Desarrollo tecnológico e innovación:

  Desarrollo tecnológico para la gestión del recurso hídrico.
  Desarrollo tecnológico para la cosecha de agua.

La SRCH tiene como prioridad atender el objetivo estratégico de implementar una 
oferta académica pertinente, inclusiva, innovadora y flexible que genere aportes 
sustantivos al desarrollo local, primordialmente de la Región Chorotega de Costa 
Rica y de la región mesoamericana. Además, trabaja fuertemente en promover 
el diálogo de saberes y generar aportes relevantes a través del desarrollo de pro-
gramas, proyectos y actividades de carácter multi, inter y transdisciplinario que 
contribuya en la formación de profesionales de alta calidad. 

La SRCH cuenta con un equipo de perfiles profesionales multidisciplinario que 
abarca áreas de la Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y otras disciplinas (en su 
mayoría con Doctorado y bilingües o con alto grado de manejo de un segundo 
idioma). La SRCH y la UNA en general cuenta con académicos en categoría de 
catedráticos en áreas relacionadas al proyecto de Maestría en Turismo y Desa-
rrollo Sostenible, además de un especialista en Geografía y Recursos Naturales 
en categoría de Catedrático jubilado y asociado a la SRCH. 

1.2.4 Actividades académicas relacionadas con el área de estudio

El ámbito de acción de la SRCH-UNA se extiende a nivel de Mesoamérica y Ca-
ribe, ejecutado desde los dos centros de investigación adscritos a la Sede, men-
cionados anteriormente Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del 
Trópico Seco (CEMEDE) y del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica 
y Caribe (HIDROCEC). Ambos centros mantienen actualmente líneas de inves-
tigación y formación a nivel regional, en áreas del desarrollo sostenible, recurso 
hídrico, humedales, ecoturismo, corredores biológicos, entre otros.
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La necesidad de la SRCH en atender el objetivo estratégico de implementar una 
oferta académica pertinente, inclusiva, innovadora y flexible que genere apor-
tes sustantivos al desarrollo local, primordialmente de la Región Chorotega de 
Costa Rica y de la región mesoamericana, que promuevan el diálogo de saberes 
y generen aportes relevantes a través del desarrollo de programas, proyectos 
y actividades de carácter multi, inter y transdisciplinario que contribuya en la 
formación de profesionales de alta calidad. 

La SRCH tiene una experiencia en Investigación, Extensión y Docencia en Tu-
rismo, destaca la carrera de Bachillerato en Gestión Empresarial del Turismo 
Sostenible, Licenciatura en Negocios Turísticos Internacionales. En extensión 
se han ejecutado alrededor de 20 PPAA con el componente de turismo. Igual 
manera en investigación y en eventos de carácter internacional, siempre se ha 
mantenido el turismo entre las prioridades.

Tabla 6. Proyecto ejecutados y vinculados con turismo.
Sede Regional Chorotega- UNA. 2005-2020 

PPAA
Código SIA 

Acuerdo / Año

Fortalecimiento de la capacidad de gestión sustentable en productos 
turísticos alternativos

0276-13:

VIII Congreso Mesoamericano de Estudios Turísticos. Fondos CONARE 
(Universidades participantes: SRCH-UNA y Sede Pacífico UCR).

2008
Fondos 
CONARE

Generación de acciones de manejo y capacitación a través del análisis 
socio-ambiental en tres áreas de humedales marino-costeros en la 
Región Chorotega

0773-11

UNA-REDTUR Red de Investigación en Turismo Sociedad y Ambiente 0465-14

Educación Integral permanente no formal para el Desarrollo del 
Recurso Humano de la Región Chorotega

0332-14

Capacidades humanas y desarrollo local participativo en la frontera 
Costa Rica – Nicaragua

0160-13

Estudio plan de Manejo Parque Nacional Miravalles, SINAC-CR 031-15

Mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales a través de 
biojardineras en la región Chorotega

031-15
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PPAA
Código SIA 

Acuerdo / Año

Cambios Estacionales en Proyecto Turístico Golfo Papagayo, Costa Rica 0286-16

Facilitation of green adaptation techniques for reduction of seasonal 
water scarcity in Costa Rica (GREAT)

0027-18

XII Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible – 
CITURDES

0084-18

Fortalecimiento colaborativo de la capacidad de diálogo y co-
construcción.

277-18

Cultura de paz y expresiones artísticas. 0287-18

Observatorio de Tecnologías de Información 0425-18

Fortalecimiento de organizaciones comunales que impulsan el turismo: 
una propuesta desde la docencia.

0087-19

Proyecto FUNDER (Esc. Economía-SRCH): Capacitación para Micro y 
Pequeñas Empresas del Sector Turismo de la Región Chorotega. 

Acuerdo 
SRCH-
CA-013-03.

Desarrollo Integral de Micro y Pequeñas Empresas Turísticas en la 
Península y Golfo de Nicoya. Escuela de Economía- SRCH) 

2005-2006.
31407/36702.

Proyecto Fortalecimiento de la Oferta Local en buenas Prácticas de 
Sostenibilidad Turística: caso de la Península y Golfo de Nicoya. Esc. 
Ciencias Geográficas- SRCH.

FUNDER 
2009-2010

Gestión competitiva y encadenamientos productivos en 
microempresas turísticas de la zona del Golfo de Papagayo, Costa Rica

Esc. Economía 
y SRCH 2005

Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Integral de Micro y 
Pequeñas Empresas de la región Chorotega y Pacífico Central. Fondos 
CONARE. UNA-UNED-UCR.

2009 a 2011

Primer Congreso de Desarrollo Local Sustentable para las regiones 
Chorotega y Pacífico Central de Costa Rica

2010

Establecimiento y manejo de fincas pecuarias integradas aledañas a los 
ecosistemas de humedal de la región Chorotega.

0210-13:
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PPAA
Código SIA 

Acuerdo / Año

Aprovechamiento en investigación y extensión del sendero El 
Cornizuelo

0282-19

Huerta Universitaria Sostenible “Pacha Mama” Sede Regional 
Chorotega

0277-19

Programa de Agronegocios en la Sede Regional Chorotega. 0409-18

Ecosistemas de humedal frente al cambio climático 0291-19

Nicoya verde: facilitando espacios y paisajes 0237-19

Fortalecimiento del Módulo Sistema de Captación y Potabilización de 
agua de lluvia

0188-19

Propuesta de unidades territoriales turísticas para el fortalecimiento 
del turismo rural en los cantones de Hojancha y Nandayure.

0228-19

Turismo Rural como estrategia para la reactivación económica y 
promoción del desarrollo local sostenible en comunidades del Golfo de 
Nicoya

0322-20

 
Fuente: elaboración propia

Los proyectos desarrollados desde la Sede Regional Chorotega han permitido 
profundizar en madurez académica y contacto directo con el campo de estudio, 
sea desde vínculos con empresas, organizaciones de base local o con institucio-
nes nacionales e internacionales relacionadas al turismo, sociedad y ambiente.

En investigación existe la experiencia de la Red de Investigación en Turismo, 
Sociedad y Ambiente (UNA-REDTUR), que involucra académicos de distintas 
unidades académicas de la Universidad Nacional, en su mayoría de la SRCH.

Los investigadores de la SRCH forman parte de prestigiosas redes de investi-
gación a nivel internacional tales como: Red Latinoamericana de Investigación 
en Desarrollo y Turismo (RELIDESTUR) (http://relidestur.com/); Asociación 
Española de Expertos Científicos en Turismo (https://aecit.org/que-es-aecit/
pages/67/); Red Latinoamericana de Turismo Rural y Patrimonio.



62

Maestría en Turismo y  Desarrollo Sostenible

Las estructuras de trabajo y colaboración académica se desarrollan tanto a lo 
interno entre equipos académicos de la Universidad Nacional, como en equi-
pos académicos a lo externo. Entre algunas de estas están: Convenio UNA-TEC 
para ofertar La Maestría en Ciencia y Tecnología en la Sede Regional Chorotega; 
Convenio Internacional con la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA-México; 
Convenio de Colaboración con la Universidad de Guadalajara, Campus La Costa 
en Puerto Vallarta (México, UDG); Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM); Universidad de Sao Paulo, Brasil; y otros espacios de colaboración 
asociados a iniciativas conjuntas de trabajo en temas de turismo y ambiente, 
tales como con la Universidad Federal Do Río Grande do Sul, Brasil (organizamos 
CITURDES); Universidad Federal de Parahíba, Brasil, con quien organizamos en 
2006 la Conferencia Internacional de la Tierra; y otros aliados estratégicos que 
suman en fortaleza a las iniciativa del proyecto STOREM y del posgrado.

En cuanto a producción académica destaca la generación de artículos cientí-
ficos, libros y capítulos de libros. Ver detalle y tosas las algunas editadas por 
CEMEDE en www.cemede.una.ac.cr y en el sitio www.chorotega.una.ac.cr

Algunas obras a disposición de la maestría son:

  Las Playas Imaginadas.
  Cuestión turística: aproximaciones epistemológicas y estudios críti-
cos sobre su práctica.

  Estado de las MIPYMES turísticas en la Región Chorotega.
  Integración y Turismo en América Central: Hacia una nueva visión 
regional.

  Introducción al Sistema Turístico: Una aproximación a los conceptos 
generales. Guía para la capacitación.

La SRCH genera encuentros internacionales y nacionales de alto nivel que de-

muestran la capacidad de propuesta y nivel académico y administrativo. Entre 

algunos de los eventos organizados en los últimos 10 años está (ver http://

www.cemede.una.ac.cr/index.php/memorias-digitales):

  El Plan Trifinio: un proceso de desarrollo sustentable transfronterizo 
en Centroamérica (2004)

  Integración y Turismo en América Central: Hacia una nueva visión 
regional (2005)

   2008: Congreso Mesoamericano de Turismo.
  2009: Seminario Internacional de cosecha de agua lluvia como 
mecanismo para fortalecer la seguridad alimentaria en la Región 
Chorotega de Costa Rica
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  2010: Experiencias en investigación y manejo de humedales interiores 
y marino-costeros en Costa Rica (2014)

  Clima, agua y energía: Pilares para el desarrollo sostenible (2014)
  Fronteras latinoamericanas: ejemplo para su comprensión (2017)
  Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sustentable 
(CITURDES 2018)

  Green Adaptation Strategies for Water Security in the Central 
American Dry Corridor (2019)

1.3 DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

1.3.1 Administración curricular de la carrera.

Según el reglamento del postgrado, el Comité de Gestión Académica (CGA) es 
el responsable por la orientación general del posgrado, en tanto la Sede Regio-
nal Chorotega es la instancia institucional de adscripción del posgrado. 

El CGA está integrado por el coordinador del posgrado que obligatoriamente 
debe ser profesor del programa; por el decano de la Sede Regional Chorotega 
a la que el programa está adscrito; por 3 miembros profesores del programa 
electos entre sus pares y; por 1 representante estudiantil del programa electo 
entre sus pares.

El CGA tendrá gestión por un período de dos años, con posibilidad de reelec-
ción consecutiva por un periodo igual. Según el Artículo 32 del Reglamento del 
Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional, son funciones del 
Comité de Gestión Académica las siguientes:

  Definir las políticas de planificación, evaluación, becas y admisión al 
posgrado.

  Aprobar los planes de desarrollo, proyectos, subprogramas y presu-
puesto del posgrado, así como la aprobación, en primera instancia, de 
los planes de estudio y sus modificaciones.

  Nombrar y remover al coordinador del posgrado.
  Apoyar al coordinador en la gestión académica y administrativa del 
posgrado.

  Aprobar, en primera instancia, el reglamento interno del posgrado.
  Nombrar los tutores y asesores de tesis.
  Proponer al CCP la integración de los tribunales de tesis.
  Resolver sobre las equivalencias de estudios de su competencia.
  Aprobar el nombramiento o remoción del personal académico a pro-
puesta del coordinador, de acuerdo con los procedimientos institu-
cionales; igualmente aprobará la asignación de académicos de otras 
unidades que prestan temporalmente servicios al posgrado.
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  Colaborar con el proceso de admisión de los estudiantes al plan de es-
tudios y decidir, en última instancia, sobre la admisión de cada uno de 
los candidatos, con base en el informe presentado por el coordinador.

  Otras funciones derivadas del presente Reglamento, del reglamento 
interno del posgrado y de otras disposiciones institucionales.

1.3.2 Capacidad instalada

Las Sede Regional Chorotega, cuentan con aulas para el desarrollo de los cur-
sos, bibliotecas actualizadas (física y electrónica), laboratorios de cómputo e 
instalaciones con amplias zonas verdes.

En la siguiente tabla se muestra la información de las instalaciones disponibles 
para la ejecución de este plan de estudios:

Tabla 7. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible,

Instalaciones para la ejecución del Plan de Estudios. 2020

Instalaciones Cantidad

Aulas equipadas con pupitres, equipo audiovisual, aire 
acondicionado

1

Equipo de videoconferencia móvil (plataforma Zoom) 1

Biblioteca (física y digital) y espacio de estudios individual y 
grupal

1

Auditorio 1

Espacio y gimnasio para actividades culturales y recreativas 1

Zona de parqueo 2

Oficinas administrativas 1

Cafetería 1

Baterías de servicios sanitarios 2

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.3.3 Recursos tecnológicos

La Sede Regional Chorotega facilitará recursos tecnológicos durante la ejecu-
ción del proyecto de maestría, los estudiantes y académicos tendrán acceso a 
lo siguiente:
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  El personal académico tendrá acceso durante sus clases a equipo de 
cómputo portátil, 

  Los estudiantes podrán solicitar en la biblioteca PC, en caso de ser 
requerido, durante horario de clase.

  Los laboratorios institucionales podrán ser utilizados por los acadé-
micos y estudiantes.

  Plataforma del aula virtual. 
  Accesibilidad a internet institucional vía WiFi.

Además, se contará con un aula totalmente equipada para clases presenciales o 
remotas con el siguiente equipo:

Especificaciones Técnicas Avocor F8650

MONITOR

  Tamaño diagonal (pulgadas): 86
  Iluminar desde el fondo: LED de luz directa
  Relación de aspecto: 16: 9
  Resolución: 4K, 3840 x 2160 a 60Hz
  Tiempo de respuesta: 8 ms
  Brillo. 370 (cd / m2)
  Relación de contraste: 4000: 1
  Ángulo de visión: 178 ° / 178 °
  Colores compatibles: Color profundo de 30 bits
  Orientación de pantalla: Paisaje

CONECTIVIDAD

  IO estándar: 3 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 para dispositivo de presen-
tación inalámbrico dedicado, 1 x DisplayPort 1.2a, 1 x VGA, 2 x Hub 
USB-A 3.0 (solo entrada táctil 1), 1 x USB-A OPS 3.0, 1 x HDMI Sali-
da, 1 x puerto de servicio USB

  Guest IO: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-B Touch, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 
2.0 OPS

  Audio: 1 x salida de audio de 3.5 mm, 1 x entrada de audio de 3.5 mm, 
1x óptico (SPDIF)

  Controlar: 1 x RS-232, 1 x LAN en Ethernet (RJ-45) FUNCIONES OSD
  Función de detección automática de fuente: si
  Configuraciones de imagen: 5 x usuario / vívido / cine / juego / 
deportes



66

Maestría en Turismo y  Desarrollo Sostenible

AMBIENTAL 

  Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C 
  Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ 60 ° C 
  Humedad: 30% ~ 85% SISTEMA TÁCTIL 
  Interfaz: 3 x USB-B 2.0, 1 x USB-B 3.0 
  Toque: Hasta 20 puntos Avocor InGlass ™ Touch inteligente | Admite 
4 x stylus de punta fina - Vaso: Vidrio de 2 mm ópticamente unido, 
antideslumbrante, antihuellas 

  SO soportado: Windows 7/8/10; Mac OS X*; Linux *

AUDIO 

  Altavoces incorporados: 2 x 15W hacia adelante 
  Cada módulo: 4 controladores de 32 mm y 2 pasivos 
  Matriz de micrófonos: Sí, 4 micrófonos ESPECIFICACIONES FÍSICAS 
  Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 2038 x 1246,9 x 102,8 
mm | 80,23 x 49 x 4,04 pulgadas 

  Dimensiones de envío (ancho x alto x profundidad): 2160 x 1435 x 
286 mm | 85.03 x 56.69 x 11.25 pulgadas

  Peso: Neto: 73,5 kg | 162.05 libras / bruto: 88 kg | 194 libras + 
  Montaje en pared (VESA): 800 mm x 400 mm | 31,4 x 15,7 pulgadas 
  IPC Mount: 75 x 75 mm | 2.95 x 2.95 pulgadas - IPC Mount: 100 mm 
x 100 mm | 3.93 x 3.93 pulgadas 

  Ranura OPS: Sí, 3840 x 2160 a 60 Hz 
  Agarraderas: 4 PODER 
  Fuente de alimentación: AC100-240V (en todo el mundo), 50 / 60Hz 
  Máximo consumo de energía: <320 W

Especificaciones técnicas soporte de pared Chief XSM1U

  Certificaciones: Listado UL, Aprobado OSHPD, Certificado TÜV
  Color: negro
  Desplazamiento lateral: 21.4 “(543 mm)
  Ajuste manual de altura: 1 “(25 mm)
  Profundidad mínima: 2.25 “(57 mm)
  Compatibilidad con patrones de montaje (versiones universales): 
100 x 100 mm - 1070 x 600 mm

  Dimensiones generales (H x W x D): 26.25 x 42.75 x 2.25 “(667 x 
1086 x 57 mm)

  Peso de envío: 11 kg
  Tipo de solución: Universal
  Compatibilidad con montantes de pared: 24 “- 42” (610 mm - 1067 mm)
  Capacidad de peso: 250 lbs (113.4 kg)
  Orientación: Landscape
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Especificaciones técnicas Cámara de Videoconferencia Logitech Rally

Cámara

El sistema de imágenes Ultra-HD admite:

  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps
  1080p, 720p a 30 fps y 60 fps
  Suave panorámica motorizada, inclinación y zoom
  Pan: ± 90 °
  Inclinación: + 50 ° / -90 °
  Zoom HD de 15x
  Campo de visión:

 – Diagonal: 90 °
 – Horizontal: 82,1 °
 – Vertical: 52,2 °

  Enfoque automático
  3 preajustes de cámara
  Ranura de seguridad Kensington
  Indicador LED de silencio / activación de video
  Hilo de trípode estándar Tecnologías Rightsense ™
  RightLight ™ con amplio rango dinámico (WDR)
  Control de cámara automática RightSight ™ 2
  Control Remoto
  Control remoto por RF (no se requiere línea de visión)
  Batería CR2032 (incluida)
  Cables / Potencia
  Adaptador de corriente alterna con enchufes regionales
  Cable de alimentación (9.8 pies / 3 m)
  Soporte para montaje
  Soporte de pared invertible con compartimento divisor de potencia 
y gestión de cables

  Compatibilidad Y Certificaciones
  Conectividad USB plug-and-play
  Certificado para Skype for Business y listo para equipos
  Zoom certificado
  Fuze Certified
  Compatible con Cisco
  Compatible con Google Hangouts Meet, BlueJeans, BroadSoft, GoTo-
Meeting, Vidyo y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación y 
transmisión que admiten cámaras USB.
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Especificaciones técnicas Barra de sonido con micrófonos Nureva HDL300

  Potentes procesadores del sistema capaces de ejecutar 15,000 MIPS 
  Calibración automática continua 
  Control de ganancia basado en posición (PBGC)
   Cancelación de eco acústico
  Máscara de sonido incorporada 
  Plug and play, no requiere software ni controladores 
  LED de estado multicolor 
  Cable único, alimentación a través de Ethernet 
  Fuente de audio primaria para reproducción de video
  Micrófonos
  12 - full duplex
  Altavoces
  20W (x2) - Cono de aluminio de 4 “
  Módulo de Conexión
  Interfaz a la computadora USB tipo B 2.0 x1
  Salida auxiliar 3.5 mm jack estéreo no balanceado x1
  Entrada Auxiliar jack estéreo no balanceado de 3.5 mm x1
  Puerto de conexión RJ-45 x2

Especificaciones técnicas Licencia de Videoconferencia en la Nube

Se deberá incluir dentro de la solución 1 licencia para realizar videoconferencias 
en la nube con las siguientes características:

  Debe permitir iniciar reuniones con “un toque”
  Debe permitir compartir contenido inalámbricamente desde un PC o 
dispositivo móvil.

  Debe permitir video y audio en HD
  Debe permitir monitorear, analizar y administrar la sala desde un por-
tal de administración.

  Debe permitir integrar cualquier hardware con el que se desee trabajar.
  La solución debe tener opciones de integración con Calendario de 
Office 365, Google y Exchange. Debe tener la opción de reservar la 
sala. Debe tener la opción de indicar el estado de la sala (Libre u ocu-
pada), lista de próximas reuniones.

  El panel de administración debe proporcionar informes históricos y 
en tiempo real del uso de la sala, reuniones y dispositivos.

  Debe permitir asignar salas a diferentes administradores de TI y tam-
bién configurar alertas que notificarán a las personas apropiadas 
cuando ocurra un problema.

  La solución debe tener la posibilidad de administrar salas de Zoom 
Rooms, Cisco o Polycom implementadas desde un único portal de 
administración.
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  La solución debe incluir la utilización de cartelería digital y posibilidad 
para tener una pantalla de agendamiento

  El servicio debe disponer de una herramienta para gestionar reu-
niones, intercambiar archivos, realizar anotaciones (pizarra), chat y 
agendamiento.

  El servicio ofrecido debe permitir reuniones con mensajería persis-
tente y grabación.

  El servicio debe permitir el cifrado para sesiones o reuniones seguras.
  El servicio debe brindar independencia al moderador (host) de forma 
que pueda programar, modificar, eliminar y acceder al espacio virtual 
en forma segura.

  El servicio debe permitir a los participantes en la sesión virtual visua-
lizar y escuchar video que se comparte desde el PC.

  El servicio debe permitir al moderador el control y administración del 
espacio virtual, proporcionando control de participantes, modificar 
PIN de la reunión, grabación y estadísticas de participación. Debe 
permitir calendarizar sesiones de videocomunicaciones, agregar 
participantes El servicio debe disponer de una capacidad de 1 
moderador (host). Quien tendrá la capacidad de establecer sesiones 
virtuales con al menos 100 participantes.

  El servicio debe brindar a los participantes integrarse a sesiones 
o reuniones virtuales desde dispositivos móviles por medio de un 
hipervínculo.

  El servicio debe permitir sesiones de voz, video y datos (contenido) 
en alta definición (HD).

  El servicio debe permitir al participante de PC, compartir y reproducir 
videos con comunicación total del audio y video, entre estos: clip de 
videos, videos en la web de youtube, entre otros.

  El servicio debe permitir a los participantes en la sesión virtual visua-
lizar y escuchar video que se comparte desde el PC.

  El servicio debe permitir al moderador (HOST) crear reuniones 
protegidas por medio de PIN, que debe ser configurado por el 
moderador (Host)

  El servicio debe permitir a los participantes de PC, desde el cliente o 
aplicación, utilizar múltiples de fuentes de video USB (cámaras), con 
opción de realizar switch o intercambio de la fuente que el partici-
pante requiera visualizar o proyectar.

  El servicio debe permitir conexión de usuarios o equipos terminales 
de forma segura por medio de Internet, cifrando la señalización.

  El servicio debe proveer la funcionalidad de compartir contenido des-
de la solución terminal o dispositivo móvil.

  El servicio debe proveer la mejor calidad posible a cada dispositivo 
dependiendo de la resolución máxima que pueda recibir.

  El servicio debe permitir la interacción del usuario de diferentes ma-
neras: a través de dispositivos móviles, de codec’s, en PC’s y MAC’s.
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  El servicio debe permitir diseños de vistas flexibles y optimizadas 
para cada capacidad de cada dispositivo.

  El servicio debe identificar los participantes por medio de nombre, 
URI o E164 de tal forma que se despliegue el nombre del participante 
o salón virtual.

  El servicio debe contar con la funcionalidad de Presentador activo, 
de tal forma de que muestre por medio de un indicador en la pantalla 
donde se está generando el sonido y el participante hablante activo 
debe tomar presencia en la pantalla.

  El servicio debe permitir el funcionamiento de manejo de contenido 
a través de protocolos H.239 y BFCP.

  La interfaz de administración debe utilizar el protocolo seguro 
(HTTPS)

  Debe permitir calendarizar reuniones. Facilidad de recordatorio a tra-
vés de correo electrónico.

  El servicio de videocomunicaciones en La Nube debe permitir, la ad-
ministración y control de los servicios a través del acceso web facili-
tado por el fabricante.

  Se debe facilitar la interconexión de usuarios por medio de un cliente 
web o cliente desde dispositivos móviles Android y iOS o de explora-
dores web en los sistemas operativos Windows y MAC OS.

  Debe proveer un portal web seguro (HTTPS) en el cual se administren 
los servicios.

  Los usuarios autorizados del servicio deben tener acceso a un portal 
Web donde se les permita:

 – Crear salones virtuales protegidos por medio de PIN
 – Calendarización de sesiones virtuales programadas.
 – Calendarización de sesiones virtuales recurrentes.
 – Invitación a otros usuarios de la institución.
 – Invitación de usuarios externos a la institución.
 – Envío de invitaciones por medio de correo electrónico.
 – Administración de su perfil y preferencias.
 – Búsqueda de contactos desde el directorio de la plataforma 

ofrecida.
 – Envío de invitaciones con los detalles de cómo conectarse a la 

misma por medio de web y códec.

Especificaciones Técnicas Computadora Lenovo

  Una computadora de escritorio especial.
  Marca y modelo de referencia: Lenovo ThinkCentre M710q Tiny.
  Procesador Intel de la familia i7, con rendimiento igual o superior al 
Intel® Quad Core i7-7700T – 2.9 Ghz

  Memoria RAM, DDR4 SDRAM de 8 GB.
  Disco de almacenamiento de 128 Gb SSD, PCIe, M.2.
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  Tarjeta de red integrada 10/100/1000 Mbps, puerto RJ45.
  Tarjeta de red inalámbrica interna 802.11 ac.
  Teclado USB en idioma español, de igual marca que el CPU.
  Mouse óptico USB de al menos dos botones y con scroll, de igual 
marca que el CPU, alámbrico.

  Windows 10 Profesional de 64 bits preinstalado, en español.
  Intel HD Graphics 630
  Garantía: un año.

1.3.4 Recursos bibliográficos físicos y digitales

La Sede Regional Chorotega cuenta con un Sub Sistema de Bibliotecas, com-
puesto por dos bibliotecas, la Biblioteca Rose Marie Ruiz Bravo en el Campus 
Liberia y la Biblioteca Nayuribe ubicada en el Campus Nicoya. Estas bibliotecas 
pertenecen al Sistema Documental de Información de la Universidad Nacional 
(SIDUNA). Específicamente las jefaturas forman parte del Concejo Coordina-
dor de este sistema, quien es el encargado de definir procedimientos y Opera-
cionalización de las bibliotecas que lo conforman.

Recursos físicos:

En el Campus Liberia de la UNA está disponible la biblioteca Rose Marie Ruiz 
Bravo. Es un edifico compartido por áreas administrativas, para la Biblioteca 
específicamente, son las siguientes áreas.

  Sala grupal
  Sala de Exdecano y Exdirectores
  Sala de estudio individual
  Acervos Documental
  Laboratorio de cómputo
  Área de atención al público
  Área de Coordinación
  Baños

En el Campus Nicoya se dispone de la Biblioteca Nayuribe con la siguiente dis-
ponibilidad de recursos:

  Sala de Exdecano y Exdirectores
  Salas de trabajo grupal
  Acervos Documental
  Área de atención al público
  Área de Coordinación
  Baños
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El Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA)

Recursos electrónicos: Estos recursos están para todas las bibliotecas que con-
forman el SIDUNA, y es comprado con presupuesto de este órgano.

  Bases de Datos
  Revistas electrónicas
  Libros electrónicos
  Recursos Libres
  Repositorio Institucional

Las bibliotecas cuentan con el siguiente recurso físico, en los que se incluyen 
material de apoyo para las diferentes carreras que se imparten y literatura de cul-
tura general. El total de registros existente en nuestras bibliotecas es de 12229.

Tal como lo define el Reglamento de Estructura y Operacionalización, definire-
mos al SIDUNA, como:

El Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA) es 
el responsable de generar y aplicar los lineamientos técnicos propios del acervo 
documental institucional y la gestión de recursos relacionados. Está integra-
do por el subsistema Biblioteca Joaquín García Monge, que funge como ente 
coordinador y los Subsistemas de Información Documental de las Facultades, 
Centros y Sedes Regionales. (2015, cap. 1, art. 1)

Del Concejo Coordinador: Las funciones y la definición de este órgano, se toma-
ron del Reglamento de Estructura y Operacionalización, donde dice:

El SIDUNA estará coordinado por un Consejo constituido por quien ostenta 
el cargo de Vicerrector (a) de Investigación, quien lo preside, la Dirección 
del SIDUNA, un representante de cada uno de los subsistemas de Facultad, 
Centro o Sede, un representante del CONSACA, un representante académico 
de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información y un repre-
sentante estudiantil nombrado por la Federación de Estudiantes de la Uni-
versidad Nacional (FEUNA).

Tiene como funciones:

a. Aprobar las normas de funcionamiento interno del Sistema.
b. Definir e impulsar lineamientos y normas técnicas que garanticen el 

funcionamiento óptimo de los servicios brindados.
c. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para la ejecu-

ción de los lineamientos y normas técnicas.
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d. Seguimiento y control de la puesta en marcha de los lineamientos y 
normas técnicas.

e. Podrá nombrar comisiones técnicas en las áreas que contribuya a su 
labor (Comisión de Servicios, Comisión de Desarrollo de Colecciones 
y Comisión de Normalización de los Procesos Técnicos).

f. Definir la aplicación de las sanciones producto de incumplimiento en 
la normativa del sistema y además el monto de multas por el incum-
plimiento de las normas de uso de material bibliográfico.

g. La ejecución de estas políticas y lineamientos corresponde a la Direc-
ción del SIDUNA y a los representantes de los subsistemas, en con-
cordancia con sus funciones, establecidas en los artículos 6 y 8 de 
este reglamento.

h. El Consejo Coordinador podrá contar con el apoyo del director del 
SIDUNA, el responsable de la Sección de Desarrollo de Colecciones, el 
responsable del Centro Calcográfico, el responsable de la Unidad de 
Apoyo Informático. (2015, art. 5)

El SIDUNAofrece a los investigadores algunas herramientas o instrumentos 
para realizar de mejor forma su trabajo investigativo. Entre ellas se encuentran 
las siguientes:

Journal Citation Reports (JCR): Herramienta que mide el impacto de una 
revista en función de las citas recibidas por los artículos publicados y re-
cogidos en la Web of Science
ORCID: Herramienta para crear y mantener un registro único de investi-
gadores y un método claro para vincular las actividades de investigación 
y los productos de estos identificadores
PIVOT: Proporciona a los investigadores la posibilidad de reunir las opor-
tunidades de investigación, financiamiento y personas, de manera perti-
nente, rápida y fácil.
PUBLONS: Portal de Internet que pretende contribuir a los peer reviewers 
(revisores por pares) y alentar a los investigadores a publicar sus expe-
riencias en línea, como árbitros
Red Académica UNA: Herramienta de búsqueda, que permite mostrar 
información tanto del personal académico de la Universidad Nacional, 
como de los programas y proyectos de investigación en los que parti-
cipan, publicaciones y otra información, con el fin de favorecer el inter-
cambio y la colaboración entre pares
Researchgate: Red social y una herramienta de colaboración dirigida a 
investigadores que se ha convertido en el gran referente digital para la 
colaboración en el ámbito científico.
Turnitin: Herramienta web para docentes que permite realizar revisiones 
y calificaciones a los trabajos de los estudiantes de manera rápida y sen-
cilla, a la vez que integra una función avanzada capaz de detectar casos 
de plagio.
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Recursos electrónicos: Estos recursos están para todas las bibliotecas que con-
forman el SIDUNA, y es comprado con presupuesto de este órgano.

  Bases de Datos
  Revistas electrónicas
  Libros electrónicos
  Recursos Libres
  Repositorio Institucional

Las bibliotecas cuentan con el siguiente recurso físico, en los que se incluyen 
material de apoyo para las diferentes carreras que se imparten y literatura de cul-
tura general. El total de registros existente en nuestras bibliotecas es de 12229.

1.3.5 Recursos Humanos

La Sede Regional Chorotega tiene condiciones para impartir la maestría, pero 
por el carácter internacional y académico, el cual tiene una visión de actuación 
amplio serán invitados maestros de todas las sedes de la UNA y de otras univer-
sidades del país y del extranjero.

Todo el personal técnico y staff para la gestión de la maestría es de la Sede:

Tabla 8. Recursos humanos para la gestión de la
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible.

Sede Regional Chorotega-UNA

Área técnica Número de personas

Bibliotecaria Personal de 
Biblioteca

3 profesionales en sistemas de información y 
bibliotecología

Personal Administrativo 3 profesionales en servicios administrativos

Atención al estudiante 1 técnico administrativo en servicios generales

Soporte para la gestión 
tecnológica

1 profesional en desarrollo tecnológico

Fuente: elaboración propia, 2020
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1.3.6. Personal académico de apoyo a la maestría

a. Perfil del Personal Docente

Los docentes tendrán un grado mínimo de maestría académica en el área afín 
con el objeto de estudio para impartir los cursos de este programa; sin embar-
go, deben tener el grado académico mínimo de doctorado para ser tutores de 
los estudiantes, esto con la finalidad de satisfacer el reconocimiento europeo 
del convenio Bolonia. Además, deben poseer experiencia profesional de al me-
nos 3 años, adecuada para el ejercicio del cargo.

Además, deben demostrar conocimiento y experiencia docente en entornos 
virtuales y herramientas TIC. 

La siguiente tabla presenta el personal académico que tendrá a cargo la docen-
cia del programa propuesto y resume su experiencia profesional y en el campo 
de la docencia:

Tabla 9. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible,

Personal Académico a cargo de la ejecución del posgrado

Nombre del 
docente

Nombre 
del curso a 

impartir

Grado 
Académico

Área de 
desempeño

Años de 
experiencia 
profesional

Años de 
experiencia 

docente

Años de 
experiencia 

en TIC

Alexandre 
Panosso 
Netto

Esteban 
Barboza 
Núñez 

Teoría y 
epistemología 
del turismo

Doctor

Doctor

Ciencias de la 
comunicación

Estudios 
culturales

21

18

21

18

21

18

Juan Carlos 
Picón Cruz 

Andrés 
Yurjevic 
Marshal 

Teorías del 
desarrollo 
sostenible

Doctor

Doctor

Sustentabilidad 
y desarrollo

Economía

20

30

20

30

18

20

Jairo 
Jiménez 
Torres 

Metodología 
científica 
aplicada al 
turismo

Candidato 
a doctor

Estadística 18 18 18

Antonio 
Álvarez 
Pitaluga

Seminario de 
tesis

Doctor Historia 20 20 15
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Nombre del 
docente

Nombre 
del curso a 

impartir

Grado 
Académico

Área de 
desempeño

Años de 
experiencia 
profesional

Años de 
experiencia 

docente

Años de 
experiencia 

en TIC

Alexander 
Jiménez 
Matarrita

Ética del 
turismo y la 
hospitalidad

Doctor Filosofía 25 25 20

Adrián 
Martínez 
Blanco

Hazel 
Hernández

Cabrera 
Medaglia 
Jorge

Marco legal 
ambiental 
internacional

Máster

Máster

Máster

Legislación 
ambiental

Legislación 
Ambiental

10

15

10

15

10

15

Juan Carlos 
Picón Cruz 

Juan Bravo 
Chacón 

Metodología 
y tendencias 
de la 
sostenibilidad

Doctor

Máster

Sustentabilidad 
y desarrollo

Legislación 
ambiental

20

30

20

30

18

20

Esteban 
Barboza 
Núñez 

Valeria 
Guzmán 
Verri

Teoría del 
paisaje y 
el espacio 
turístico

Doctor

Doctora

Estudios 
culturales

Arquitectura

18 18 18

Francisco 
Mojica 
Mendieta 

Carolina 
Arias

Sociedades 
indígenas 
tradicionales y 
conocimiento 
antropológico

Doctor

Candidata 
a doctora

Antropología

Antropología

22

10

22

10

22

22

Daniela 
Arroyo 
Barrantes

Merlyn 
Gutiérrez 
Cruz

Modelos 
y casos de 
gestión e 
innovación en 
turismo

Doctora

Doctora

Socióloga

Turismo

10

13

10

13

10

13

Liliana 
Piedra 
Castro

Carlos 
Morera 
Beita 

Modelos y 
técnicas de 
gestión de 
recursos 
ambientales

Doctora

Doctor

Bióloga

Geógrafo

22

22

20

22

20

22
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Nombre del 
docente

Nombre 
del curso a 

impartir

Grado 
Académico

Área de 
desempeño

Años de 
experiencia 
profesional

Años de 
experiencia 

docente

Años de 
experiencia 

en TIC

Carlos 
Morera 
Beita 

Pablo 
Miranda 
Álvarez

Impacto de 
los cambios 
globales en 
turismo

Doctor

Doctor

Geografía

Geografía

25

15

25

15

22

15

Merlyn 
Gutiérrez 
Cruz

Laura 
Obando 
Villegas 

Diseño de 
planes y 
proyectos de 
desarrollo 
turístico

Doctora

Candidata 
a Doctora

Turismo 

Planificación

15

22

15

22

15

15

Valeria 
Guzmán 
Verri 

Arquitectura 
y gestión de 
equipamientos 
turísticos

Doctora Arquitectura 18 18 18

Francisco 
Mojica 
Mendieta 

Carolina 
Arias Ortiz

Reconocimien-
to y gestión de 
áreas indígenas 

y territorios 
tradicionales

Doctor

Candidata 
a doctora

Antropología

Antropología

22

10

22

10

22

10

Juan Carlos 
Picón Cruz

Meylin 
Alvarado 
Sánchez

Desarrollo 
innovación y 
nuevos pro-
ductos en 

desarrollo sos-
tenible

Doctor

Doctora 

Sustentabilidad 
y desarrollo

Geografía y 
Turismo

20

15

20

15

18

15

Lilliana Pie-
dra Castro

Alfonso 
Lara Que-
sada

Gestión de la 
biodiversidad

Doctora

Doctor

Biología

Biología

15

8

15

3

15

3

Ana Lucia 
Corrales 
Ulate 

Daniel 
Avendaño 
Leadem

Prevención y 
mitigación de 
impactos en el 

turismo

Máster

Máster

Cambio  
Climático

Cambio  
Climático

5

12

5

12

5

12

Fuente: Elaboración propia. Fecha. 25-5-20 SRCH-Sede Regional Chorotega, CB- Ciencias Biológicas





2. FUNDAMENTACIÓN
2.1 OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de este posgrado es el turismo en relación 
con el desarrollo sostenible, en todas sus formas, público o pri-
vado, que se realiza en la región mesoamericana y caribeña. El 
turismo aquí entendido como un fenómeno y práctica social, 
y no solo una práctica económica. El turismo como una herra-
mienta para el desarrollo sostenible, en el entendido de la con-
servación y aprovechamiento ambiental y el conocimiento de 
pueblos y culturas. 

Por lo tanto, solo como ejemplos, pueden ser abordados por par-
te de estudiantes y profesores de este programa de estudios:

  Programas de turismo del gobierno nacional o local
  Planes de acción turística públicos o privados
  Modelos de gestión de parques y espacios naturales 
abiertos a visitas turísticas

  Estudios de caso sobre aspectos del turismo en comu-
nidades indígenas o tradicionales:

 – Gestión del turismo en zonas de ecosistema frágil.
 – Análisis de la demanda, oferta y recursos turísticos.
 – Imágenes turísticas e imaginarios turísticos.
 – Los paisajes y el atractivo de los turistas.
 – Modelos de gestión endógena para prácticas 

turísticas.
 – Tecnología de la información y turismo.
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 – Pensamiento turístico en Mesoamérica y el Caribe.
 – Desarrollo local y turismo.
 – Modos de hospitalidad y ritos en comunidades y pueblos.

 – Ocio y tiempo libre y su relación con el turismo.

2.2 ÁREAS DISCIPLINARIAS

La Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible tendrá un área disciplinaria co-
mún y dos áreas disciplinarias específicas, las cuales se definen de la siguiente 
manera:

2.2.1 Área disciplinaria común: Epistemología de la ciencia, del turismo y la 

sostenibilidad.

El enfoque de esta área es el estudio de los fundamentos del conocimiento 
científico y las teorías del turismo y la sostenibilidad. Implica 4 cursos obliga-
torios que tienen como objetivo presentar a los estudiantes los temas de teo-
rías y epistemología del turismo y la sostenibilidad, el método científico y el 
proceso de construcción de su tesis final. Como existe la posibilidad de recibir 
estudiantes de diferentes campos del conocimiento, esta área ofrece cursos 
generales para la nivelación del conocimiento para todos los estudiantes, ya 
sea que provengan del campo del turismo y la sostenibilidad o de otras áreas 
del conocimiento.

A seguir cada curso el área con su objetivo general:

a. Teoría y epistemología del turismo - Proporcionar al alumno una vi-
sión amplia y crítica de los estudios teóricos desarrollados sobre el 
fenómeno turístico.

b. Teorías del desarrollo sostenible – Ofrecer al alumno una amplia com-
prensión de los enfoques de desarrollo sostenible, sus antecedentes, 
aplicaciones y límites.

c. Metodología científica aplicada al turismo – Ofrecer conocimientos y 
herramientas metodológicas para que el alumno pueda desarrollar su 
investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa.

d. Seminario de tesis - Ofrecer herramientas teóricas para la elaboración 
o revisión del proyecto de investigación a desarrollar por el alumno.

2.2.2 Área disciplinaria: Teorías y tendencias del turismo y la sostenibilidad.

Esta área abordará el turismo y sus relaciones basadas en teorías multidis-
ciplinarias y transdisciplinarias ya creadas en el campo. La ética debe ser la 
ciencia que subyace en el desarrollo de los estudios de turismo, combinada 
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con buenas prácticas de sostenibilidad. La hospitalidad es un eje transversal 
de este conocimiento. Esta línea abordará la teoría del paisaje desde el punto 
de vista de la geografía, que percibe el espacio turístico como un elemento 
para ser consumido por el turista. La ciencia jurídica ambiental ayudará en 
este sentido. Las sociedades indígenas y tradicionales deben entenderse des-
de una perspectiva antropológica y desde su autodefinición. También se ana-
lizarán los impactos de los cambios globales en el turismo, no solo desde una 
perspectiva ambiental, sino también desde una perspectiva social, económica 
y cultural. Finalmente, esta área tendrá la función prioritaria de ofrecer una 
revisión teórica amplia sobre los diferentes aspectos del desarrollo y la prácti-
ca del turismo en la región mesoamericana y caribeña, ampliando las posibles 
tendencias existentes para el sector.

2.2.3 Área disciplinaria: Planificación, gestión e innovación en el turismo 

sostenible.

Esta línea abordará el turismo y sus prácticas desde el punto de vista de la 
planificación, la gestión y la innovación. Se refiere a estudios que evalúan la 
posibilidad de identificar, prevenir y mitigar los impactos del turismo o en el 
turismo, ya sean ambientales, económicos, sociales, políticos u otros; sean 
negativos o positivos. A partir del estudio de múltiples casos de empresas 
turísticas creadas de manera inteligente, será posible comprender sus meto-
dologías y avanzar en una propuesta de acción para la región mesoamericana 
y caribeña. Los proyectos de investigación vinculados a la línea deben guiarse 
por el respeto a las comunidades involucradas en el turismo, ya sean indígenas 
o tradicionales. La biodiversidad debe ser valorada y preservada como fuente 
de vida, pero se deben proponer formas para que se utilice de manera racional 
y sostenible con fines turísticos. De esta forma, es posible lograr uno de los 
principales focos de esta línea, que es la planificación, diseño y el desarrollo 
de nuevos productos turísticos, siempre con la innovación, la sostenibilidad y 
la ética como pilares de acción.
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Tabla 10. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible.

Distribución de cursos y créditos según áreas disciplinarias 

Área 
disciplinaria

Curso Créditos Porcentaje

Epistemología 
de la ciencia, 
del turismo y la 
sostenibilidad 
(cursos 
obligatorios)

Teoría y epistemología del turismo 3 5%
Teorías del desarrollo sostenible 3 5%

Metodología científica aplicada al turismo 3 5%

Seminario de tesis 3 5%

Teorías y 
tendencias del 
turismo y la 
sostenibilidad 
(debe llevar al 
menos 3 cursos 
de esta lista)

Ética del turismo y de la hospitalidad 3

28%

Metodologías y tendencias de sostenibilidad 3

Teoría del paisaje y del espacio turístico 3

Sociedades indígenas y tradicionales y 
conocimiento antropológico

3

Marco legal ambiental internacional 3

Métodos y técnicas de gestión de recursos 
ambientales

3

Impacto de los cambios globales en el turismo 3

Planificación, 
gestión e 
innovación 
en el turismo 
sostenible (debe 
llevar al menos 
3 cursos de esta 
lista)

Modelos y casos de gestión e innovación en turismo 3

Desarrollo, innovación y nuevos productos en 
turismo sostenible

3

Gestión de la biodiversidad 3

Prevención y mitigación de impactos en el turismo 3

Arquitectura y gestión de equipamientos turísticos 3

Diseño de planes y proyectos de desarrollo turístico 3

Reconocimiento y gestión territorial en áreas 
indígenas y comunidades tradicionales

3

Investigación

Guía de Tesis I 10 16%

Guía de Tesis II 10 16%

Guía de Tesis III 10 16%

Optativo Optativo libre 3 5%

Total 63 100%

Fuente: Elaboración propia, junio 2021.
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2.3 EJES CURRICULARES 

Los ejes curriculares para la maestría son los siguientes: 

Turismo y estudios críticos – análisis crítico de estudios humanísticos en 
turismo; búsqueda por una perspectiva ética en el turismo; inclusión de 
grupos minoritarios en el turismo; estudios epistemológicos acerca del 
turismo; la ciencia y su relación con el turismo; turismo y formas de po-
der; turismo e imperialismo; turismo y teoría de la dependencia; turismo 
y empoderamiento local; educación en el turismo; entre otros.

Desarrollo sostenible del turismo - prácticas sostenibles en turismo; pla-
nificación turística desde el punto de vista de todos los stakeholders y no 
solamente de un órgano público de arriba a abajo; innovación en turismo; 
desarrollo de nuevos productos turísticos; gestión del turismo; gestión 
de áreas de biodiversidad que son utilizadas por el turismo; entre otros.

Investigación aplicada al turismo- se enfoca en la formación del profe-
sional para la aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos para el 
desarrollo de sus investigaciones. Además, generar conocimiento para el 
análisis y solución de problemas mediante la investigación de campo en 
el área social, ambiental, económica y cultural de la región.

2.4 EJES TRANSVERSALES INSTITUCIONALES

El presente plan de estudio asume los ejes transversales de la UNA, propues-
tos en Lineamientos SCU-2007-2022 para la flexibilidad curricular en la UNA, 
que son los que identifican el quehacer académico y profesional de esta uni-
versidad. El peso que tiene cada uno de estos ejes en los cursos del programa 
tiene relación con las temáticas a desarrollar, con el propósito de sensibilizar a 
la población estudiantil de la importancia de éstos en el quehacer académico, 
profesional y personal.

Cada uno de ellos se aborda de formas variadas en el desarrollo de la propuesta 
curricular. Por ejemplo:

a. Desarrollo Humano Sostenible: Su incorporación en el plan de estu-
dios refiere a una nueva visión de desarrollo, considerando a la per-
sona como el elemento central. En consecuencia, la sociedad que se 
construya será más justa y equitativa, pues se asume el desarrollo 
sostenible desde cuatro dimensiones: equidad social, respeto a la in-
tegridad ecológica de los ecosistemas, un modelo económico alter-
nativo que internalice los costos ambientales, los costos sociales y 
democracia participativa. La articulación de esas dimensiones es un 
proceso continuo e integral, en los que resulta fundamental la gene-
ración de capacidades y oportunidades de, por y para las sociedades 
y los seres humanos.
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b. Género: Promueve el análisis entre hombres y mujeres acerca de los 
papeles que desempeñan, las responsabilidades, los conocimientos, el 
acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas y las necesida-
des, prioridades y oportunidades, con el fin de planificar el desarrollo 
con eficiencia y equidad. Implica la humanización de la perspectiva de 
desarrollo, al aceptar que los papeles sociales y culturales, asignados 
a hombres y mujeres, no son naturales. Asume, entonces, la forma-
ción de profesionales con una nueva visión de género.

c. Equidad: De acuerdo con los principios institucionales y el modelo 
académico, el criterio de equidad rige en lo cultural, económico, so-
cial, de género, pedagógico, entre otros. Permite que la acción acadé-
mica genere oportunidades viables para todas las personas, es decir, 
ofrece alternativas, crea condiciones y tratos diferenciados y com-
pensatorios, para que las particularidades personales o colectivas no 
impidan el logro de los objetivos sociales y personales. 

d. Cultura Ambiental: La cultura está determinada por las creencias, los 
conocimientos, y los valores que predominan en los grupos sociales 
y que se manifiestan en las actividades que realizan. Se busca poner 
en práctica las garantías ambientales y las acciones en pro de un am-
biente sano, tanto en la institución como en las comunidades donde 
se da la formación de los estudiantes y los procesos de investigación.

e. Diversidad Cultural: La diversidad cultural implica reconocer, respetar 
y aceptar las diferencias culturales, para posibilitar la participación y 
aportes efectivos de todas las personas en aquellas actividades que 
las afecten o interesen de manera directa o indirecta. Comprende 
además a la generación de espacio para que ellas puedan reunirse. 
Esta situación se da con independencia del grupo étnico, conviccio-
nes religiosas, clase social, género, ideología política, habilidades y 
capacidad cognitiva, entre otras.

2.5 ENFOQUE PEDAGOGICO, ENFOQUE METODOLÓGICO

Y ENFOQUE EVALUATIVO

2.5.1 Enfoque pedagógico

El enfoque pedagógico de la maestría estará basado en los principios del mo-
delo pedagógico de la Universidad Nacional. El mismo se cimenta en la cons-
trucción participativa de conocimiento, e involucra tanto a profesores como a 
estudiantes, y a la comunidad en general. Del mismo enfoque se derivarán las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, respetando, evidentemente, la diver-
sidad en las prácticas pedagógicas y de los objetos de estudio de la maestría.
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Entre los principios pedagógicos del modelo sumamente importantes para la 
maestría están la formación de profesionales solidarios y comprometidos con 
el bienestar social y con la construcción de sociedades más justas y equitativas, 
a través de la investigación en sostenibilidad, turismo, manejo de recursos 
naturales y gestión de proyectos; la visualización y conceptualización del 
aprendizaje como un proceso sociocultural, histórico, dinámico y transformable, 
y que es posible y que puede construirse de muchas maneras; la incentivación 
de un espíritu investigador en los futuros graduados de la maestría; y la 
visualización de la evaluación como proceso integral, concertado, permanente, 
contextualizado y propositivo.

Cada docente actuará como guía y facilitador del aprendizaje. El estudiante ju-
gará un rol preponderante en su proceso de aprendizaje, ya que participará de 
forma activa aportando conocimientos previos y experiencias, e incorporando 
los nuevos conceptos e instrumentos a ese conocimiento. Esto producirá como 
resultado la integración de nuevos insumos a su experiencia profesional futuro, 
enfocada, como se mencionó anteriormente, en la colaboración para la cons-
trucción de sociedades más justas y equitativas. 

El proceso de aprendizaje también se orientará hacia la aplicación de herramien-
tas a la solución de problemas reales.  En general, se promoverá el aprendizaje 
desde el análisis de situaciones planteadas desde el entorno. Esta estrategia di-
dáctica es participativa y se privilegiará el uso de instrumentos y de modelos 
teóricos que faciliten el análisis de los temas.

2.5.2 Enfoque metodológico

El programa se ofrecerá en modalidad bimodal, la metodología de trabajo favo-
recerá la construcción de conocimiento de los participantes tanto de manera 
individual como colaborativa mediante la interacción con los contenidos, con 
las herramientas de TIC y mediante el trabajo y comunicación con los profeso-
res y otros estudiantes.

Se utilizará como entorno virtual de aprendizaje oficial, el Aula Virtual de la Uni-
versidad Nacional (plataforma Moodle), en ella los estudiantes y profesores van 
a interactuar mediante el uso de foros, tareas, wikis, videoconferencia, entre 
otras actividades enfocadas tanto en aspectos teóricos como prácticos del área 
de estudio. El medio de comunicación oficial será el correo electrónico, pero 
además se podrá utilizar aplicaciones de información y comunicación (Whatsa-
pp, Telegram y otros) y aplicaciones didácticas acordes con el curso.



86

Maestría en Turismo y  Desarrollo Sostenible

El alumno deberá realizar un total de 13 cursos y completar 60 créditos 
además de la realización del trabajo final de graduación, distribuidos de la 
siguiente manera:

  Deberá tomar 4 cursos obligatorios del área común
  Al menos 3 cursos virtuales electivos de una de las áreas (elegidos 
por el alumno y de acuerdo con su director de tesis)

  Al menos 3 cursos optativos de cualquier área (área 1 o área 2) ofre-
cidos por UNA u otro programa similar de cualquier otra universidad 
reconocida. 

  Deberá tomar 3 cursos obligatorios de Guía de Tesis, de acuerdo con 
la relación establecida entre el tutor y el estudiante. Se profundiza en 
la modalidad de Tesis dada la condición de Maestría Académica en el 
estándar internacional que se propone.

La organización del posgrado será de la siguiente manera:

Cursos obligatorios
 – Área: Epistemología de la ciencia y del turismo sostenible

Cursos electivos
 – Área: Planificación, gestión e innovación en el turismo sostenible
 – Área: Teorías y tendencias del turismo y la sostenibilidad

Cursos para elaboración de tesis
 – Área: Elaboración de tesis. Esta área está compuesta por tres ci-

clos que pueden iniciar una vez finalizado el primer ciclo.

Se estarán ofertando entre dos y tres cursos electivos por cuatrimestre. Se ajus-
tará la oferta de cursos de forma dinámica con el fin de que varias generaciones 
puedan participar en los mismos cursos. El cuadro de oferta de cursos electivos 
puede variar para cada promoción.

Entre los meses 15 y 18, después de la inscripción del estudiante, este debe 
presentar un avance de la investigación y entregar un reporte escrito de la tesis 
a un comité examinador (las reglas deben estar en una regulación separada). 
Este será un borrador de la tesis de maestría del estudiante. Este borrador de-
berá tener al menos un capítulo de la tesis listo - preferiblemente el capítulo de 
discusión teórica - y los otros al menos con los temas que van a ser desarrolla-
dos y la literatura que será utilizada. 

Elaboración y presentación de la tesis 

El estudiante debe aprobar un total de 30 créditos en cursos durante el primer 
año. Las áreas disciplinares ofrecen una diversidad de cursos que servirán de 
base al estudiante en distintos campos de estudio y permiten direccionar los 
trabajos de investigación en función del proyecto de tesis. 
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En el segundo año el estudiante deberá trabajar en función del proyecto de te-
sis. El proyecto de tesis es sometido a una comisión académica que dictaminará 
la pertinencia y aprobación.

El plazo máximo para presentar la tesis de maestría es de 24 meses, luego de la 
aprobación del proyecto de tesis, prorrogable por otros 6 meses en función de 
una solicitud justificada del estudiante y con el consentimiento del coordinador 
de tesis. Con esta documentación se presenta la solicitud.

La nota mínima de aprobación de la tesis será de ocho (8,0), resultante del 
promedio ponderado de las notas otorgadas por cada uno de los miembros del 
tribunal examinador. Cuando por la alta calidad de la tesis, el tribunal le otorgue 
una calificación de diez (10,0), éste podrá otorgar al estudiante una de las men-
ciones honoríficas establecidas en la normativa universitaria.

Cada estudiante tendrá derecho y debe tener un coordinador(a) de tesis (en 
acuerdo con Artículo 52, UNA-SCU-ACUE-245-2020 del 3 de noviembre de 2020 
- Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional).

El estudiante, para cumplir con el optativo libre (3 créditos), puede tomar cur-
sos en otros programas de posgrado y validar sus créditos en el programa de la 
UNA, de acuerdo con el sistema de reconocimiento. Previo al análisis académi-
co, del comité correspondiente tendrán la facultad de aceptar como cursos op-
tativos, materias que hayan sido cursadas en otras instituciones de educación 
superior, debidamente reconocidas, según lo establece el Reglamento de Reco-
nocimiento y Equiparación de Estudios, Grados, Títulos, Idiomas y Acreditacio-
nes por Experiencia y el Re Estudios, Grados, Títulos, Idiomas y Acreditaciones 
por Experiencia y el Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado de la UNA 
del Sistema de Estudios de Posgrado de la UNA.

El plan de estudios estará adscrito a la Sede Regional Chorotega de la Universi-
dad Nacional. La administración académica, curricular y financiera del plan de 
estudio estará a cargo de esta Sede.

2.5.3 Enfoque de Evaluación

Durante el proceso de formación del estudiantado, se realizarán continuamente 
procesos de seguimiento de su desarrollo académico a fin de observar la cons-
trucción del conocimiento, tanto en forma individual como colectiva. Todas las 
actividades establecidas en el plan de estudios serán evaluadas a través de rú-
bricas de evaluación diseñadas y presentadas desde el primer día de clase, con 
el propósito de realimentar al estudiante en los aspectos que puede ir mejoran-
do en el proceso de aprendizaje.
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La evaluación es de proceso, lo que significa que debe ser formativa y no sola-
mente sumativa, realizando diagnósticos para conocer su madurez académica y el 
grado de avance que va logrando alcanzar en el campo específico de cada curso.

El estudiantado será evaluado en forma continua en cada una de las activi-
dades teóricas o prácticas (giras, laboratorios, pasantías, talleres, congre-
sos, cine foros, actividades extra áulicas) que se estipulan en los cursos. En 
el proceso de evaluación se hará uso de diversos instrumentos de evaluación 
como: informes, diario de doble entrada, bitácoras, portafolios, formulación 
y resolución de casos, juego de roles, investigaciones, análisis de material bi-
bliográfico, pruebas cortas, exámenes, prácticas in situ y ex situ, discusiones 
sobre temas específicos a través de mesas redondas, foros, simulación de es-
cenarios, generación de informes para la intervención y transformación en 
situaciones problema, entre otros.

Este enfoque evaluativo busca valorar la asimilación de contenidos y la cons-
trucción de conocimientos por parte de los estudiantes, se basará en el principio 
de resolución de problemas o realización de actividades, de tal forma que cada 
estudiante desarrolle en forma integral habilidades, destrezas, capacidades, va-
lores y actitudes, mediante procesos de formación dinámicos que estarán acom-
pañados permanentemente por los profesionales en las áreas competentes.

Para trabajar la función formativa se utilizarán estrategias de auto-evaluación y 
co-evaluación que serán ejecutadas en diferentes momentos del desarrollo del 
curso, apoyándose en el uso de herramientas de TICs tales como cuestionarios, 
foros, acompañados de guías de trabajo, rúbricas y otros instrumentos diseña-
dos con este fin, tales como la gama de opciones que ofrece el Aula Virtual de la 
UNA. La función formativa durante el desarrollo del curso puede realimentar el 
trabajo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

Para implementar la función sumativa, cada profesor elaborará las actividades 
evaluativas con los criterios que considere convenientes, tomando en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

  Se utilizará el Aula Virtual como la plataforma institucional para el 
desarrollo de los cursos virtuales, donde se evaluará la presencia 
de los estudiantes en ésta, considerando la revisión concurrente de 
contenidos y el acceso a los recursos ahí anidados (artículos, libros, 
videos y otros). 

  En el caso de utilizar otras herramientas tecnológicas externas al 
Aula Virtual que sean requeridas para la elaboración de proyectos, 
blogs, videos, videoconferencias, aplicaciones didácticas u otras que 
sean evaluadas deberán indicarse en el programa del curso. Así mis-
mo se deben indicar en el programa del curso las fechas de las sesio-
nes virtuales y si estas serán sincrónicas o asincrónicas. En el caso de 
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utilizar estas herramientas se recomienda a cada profesor guardar las 
evidencias del trabajo de sus estudiantes por lo menos por un ciclo 
lectivo, dado que no se pueden pedir informes en el caso de duda o 
que se pierda alguna información. 

  La evaluación se realizará en diferentes momentos del ciclo lectivo y 
debe estar indicada en el programa del curso las fechas, los criterios 
de evaluación, los contenidos y el valor de cada prueba.

  Se considerará el uso del correo electrónico como un medio de comu-
nicación oficial entre el docente y el estudiante.

  La asistencia y participación en clases bajo la modalidad de videocon-
ferencia, será considerada en el proceso evaluativo de acuerdo con 
los parámetros que el mediador pedagógico proponga para esta mo-
dalidad en el programa del curso.

  Como parte de la estrategia evaluativa se revisarán, retroalimentan y 
calificarán los productos de diferentes etapas del proceso de apren-
dizaje tales como tareas, proyectos, videos, videoconferencias que se 
elaboren de manera individual y colaborativa.

  Al igual que en los procesos presenciales el programa del curso virtual 
incluyendo su estrategia de evaluación deberá ser conocido y aproba-
do por los estudiantes en la primera clase del ciclo.

La calificación mínima de aprobación es siete (7.00) de conformidad con las 
normas de la UNIVERSIDAD NACIONAL establecidas en el Reglamento General 
sobre los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional y el 
Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado. Sin embargo, para la perma-
nencia y continuación en el posgrado el estudiante deberá tener un promedio 
ponderado mínimo de 8.00 en cada ciclo lectivo.

2.5.4 Gestión del plan de estudios.

La coordinación académica deberá velar porque se cumpla con lo estipulado en 
el plan de estudio y en los programas de curso, para lo cual deberá coordinar lo 
necesario con los profesores al inicio de él, para el buen desarrollo y aprovecha-
miento de éste.

Deberá velar por la coordinación entre los profesores de los distintos ciclos y 
niveles para lograr que el proceso de promoción de aprendizajes sea integral 
y que exista comunicación entre el profesorado en términos de poder realizar 
giras conjuntas, evaluaciones conjuntas, talleres, foros, entre otros; donde se 
incluyan diferentes temáticas que enriquezcan el desarrollo del alumnado.

Al finalizar cada período lectivo y cada nivel se convocará a una reunión con 
cada docente para dar seguimiento a los índices de deserción, repitencia y apro-
bación; así como de las propuestas de mejora que se puedan incluir en el si-
guiente ciclo o nivel.
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Los resultados de este proceso de coordinación deben darse a conocer, al me-
nos, al Consejo Académico de Sede, al finalizar cada período y cada nivel.

2.5.5 Evaluación del plan de estudios

Una vez que se concluya la primera promoción, se realizará la evaluación del 
plan de estudios. Para ello se llevará a cabo, al menos un taller y cualquier 
otra actividad que se considere necesaria, donde participarán profesores, es-
tudiantes y administrativos involucrados, así como otros actores que se con-
sideren pertinentes.

De conformidad con las actividades de gestión de la carrera, es necesario ir ar-
chivando evidencias de cada actividad académica realizada en la unidad acadé-
mica, donde se promueva el mejoramiento y la excelencia del plan de estudios, 
que coadyuven en los procesos de autoevaluación para mejoramiento y/o acre-
ditación de la carrera.



3. PERFIL DE LA PERSONA 
    GRADUADA
3.1 PERFIL OCUPACIONAL

El perfil ocupacional describe las habilidades que un trabajador 
debe poseer con respecto a un puesto de trabajo. Este perfil está 
compuesto por desempeño ocupacional, saberes, habilidades, 
actitudes y evidencias que debe demostrar para aplicar la com-
petencia adquirida después de su programa de estudios.

Cargos, funciones y espacios laborales en los que se podrán 
desempeñar las personas graduadas de esta maestría.
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Tabla 11. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible,

Perfil Ocupacional de la persona graduada

Espacios
 Laborales

Cargos por  
ocupar

Funciones por  
ejercer

Instituciones 
de educación 
superior

Docencia
Investigación
Acción social/ Extensión
Direcciones académicas y 
centros de investigación
Consultores privados

Impartir lecciones de grado y posgrado.
Formular, desarrollar y evaluar proyectos de 
investigación y extensión.

Empresa 
privada

  Encargados de departa-

mentos de desarrollo

  Gestión de la actividad.

  Encargados de diseñar 

procesos asociados a la 

actividad

  Elaborar, formular, planificar y ejecutar políti-

cas asociadas al sector del turismo y la soste-

nibilidad.

  Implementar normativa técnica y legal asocia-

dos a la actividad turística.

  Actuar como el profesional coordinador de ac-

tividades del turismo. 

  Coordinar con actores la construcción, mante-

nimiento de infraestructura turística.

  Impulsar la certificación de procesos asociados 

a la prestación de servicios turísticos. 

  Promover la seguridad pública, programas de 

inversión, de infraestructura y capacitación de 

habilidades en servicios orientados al fomento 

de la industria del turismo. 

  Investigar y elaborar estudios de diagnóstico 

del sector y generar propuestas que coadyuven 

al desarrollo del sector, según requerimiento. 

  Recomendar indicadores de gestión para el 

sector, institución u empresa.

  Formular proyectos para el desarrollo del turis-

mo sustentable.

  Realizar otras actividades relativas a planifica-

ción, coordinación y control de gestión. 

  Verificar el cumplimiento de los estándares de 

calidad que norman la actividad turística. 

  Monitorear y/o evaluar el destino de la inver-

sión realizada por los prestadores de servicios 

turísticos.

Fuente: Elaboración propia con elementos de entrevistas a actores claves, 2019.
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3.2 PERFIL PROFESIONAL DE LA PERSONA GRADUADA

Disponer de la descripción del perfil profesional es relevante en cuanto a la 
promoción y reclutamiento de estudiantes. Le brinda al estudiante una imagen 
aproximada a la realidad, respecto a las actuaciones profesionales en el mercado 
laboral.

El perfil profesional está compuesto por los siguientes saberes:

Saber Conceptual

Al concluir el plan de estudios cada estudiante:

  Dominará los aspectos teóricos y conceptuales del turismo bajo una 
perspectiva epistemológica funcional guiada por ideas de selectivi-
dad, beneficio, combate a la pobreza, desarrollo y respeto cultural. 
Además, se debe disponer de conocimientos en cultura local, recur-
sos naturales y biodiversidad.

  Dominará los aspectos teóricos y conceptuales de las diversas técni-
cas asociadas a las dinámicas de articulación de procesos locales con 
sectores públicos y privados, ligados a los modelos de desarrollo tu-
rístico existentes con el propósito de emplear el conocimiento para el 
análisis de problemas mediante la investigación de campo en el área 
social, ambiental, económico, cultural de la región.

  Comprenderá los fundamentos teóricos del turismo, considerando 
que el potencial de la región ha estado condicionado por la idea de 
crecimiento y no por un conocimiento crítico- reflexivo y emancipa-
dor del desarrollo, tanto en lo económico, como en lo sociocultural y 
ecológico-ambiental.  Por otro lado, se debe incluir criterios de plani-
ficación endógena y formas de gestión en conocimientos estratégi-
cos, aplicación de políticas orientadas hacia un desarrollo planificado, 
con la intención de minimizar conflictos en el territorio por la falta de 
sustentabilidad ambiental y económica.

  Formulará y realizará investigaciones orientadas hacia una acción re-
siliente ante el cambio climático, las nuevas tendencias de utilización 
de energías renovables, y consideraciones hacia la conservación de la 
biodiversidad y mitigación sobre el impacto ambiental, entre otras. 

  Conocerá las principales tendencias y evolución de los modelos de 
desarrollo del turismo en la región como actividad socioeconómica, 
para su abordaje, desde una perspectiva multidisciplinaria e interdis-
ciplinaria a fin de lograr el desarrollo sostenible de la actividad.

  Determinará los principales aspectos de la problemática de la interac-
ción entre el sector público, las organizaciones locales y organismos 
no gubernamentales en torno a experiencias de desarrollo en el área 
de estudio a nivel local, nacional e internacional



94

Maestría en Turismo y  Desarrollo Sostenible

  Conocerá la identificación, conocimiento y evaluación de los recursos 
turísticos de un área determinada, para conocer el potencial turístico 
y contribuir en su planificación y desarrollo sustentable.

  Identificará el instrumental teórico metodológico de diferentes enfo-
ques para la formulación y gestión participativa de proyectos enfoca-
dos al desarrollo del turismo sustentable

  Conocerá distintas perspectivas teóricas y metodológicas para desa-
rrollar procesos de interacción, negociación y concertación de estra-
tegias, recursos y voluntades entre actores institucionales y locales, 
para la identificación, formulación y ejecución participativa de inicia-
tivas de desarrollo en turismo sustentable.

  Determinará estrategias para crear condiciones para la participación 
local a partir de las circunstancias en que las comunidades concep-
tualizan, organizan y expresan su realidad en torno al desarrollo y 
manejo de actividades relacionadas con el turismo.

  Identificará los nuevos enfoques de la economía mundial, el merca-
deo, las finanzas, las inversiones internacionales y su aplicación en el 
campo del turismo sostenible.

  Conocerá conceptos, aspectos teóricos y conceptuales sobre capa-
cidad de carga turística, gobernanza del territorio, gestión empresa-
rial, política pública, geoposicionamiento global, normas jurídicas en 
turismo.

  Conocerá sobre la diversidad cultural, histórica y diversidad natural a 
nivel regional.

Saber Procedimental

Al finalizar el plan de estudios cada estudiante:

  Aplicará el análisis instrumental de políticas públicas, normativa legal, 
enfoques ambientales, estrategias nacionales e internacionales

  Demostrará el desarrollo de habilidades para el manejo de grupos, 
recuperación de espacios naturales y análisis de impacto ambiental y 
climático.

  Aplicará las herramientas estadísticas para el análisis, interpretación 
y presentación de datos.

  Formulará juicios a partir de una información que siendo incompleta 
o limitada incluya dictámenes sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

  Explicará y defenderá sus ideas, conclusiones y resultados de manera 
clara, coherente y sin ambigüedades ante las autoridades competentes.

  Aplicará técnicas para el diseño y desarrollo de políticas ambienta-
les, planificación del territorio, medidas de mitigación, adaptabilidad 
ambiental, participación social, toma de decisiones   para empresas 
locales y nacionales.



95

Modalidad académica

  Obtendrá apropiadamente los datos necesarios para realizar investi-
gaciones de la realidad local, nacional e internacional en el ámbito del 
turismo sustentable.

  Planificará, implementará y evaluará estudios para la acreditación o 
certificación de procesos turísticos a nivel nacional e internacional.

  Aplicará técnicas que le permitan acercarse a la comunidad para par-
ticipar y elaborar estudios ambientales, biodiversidad, gobernabili-
dad, empresariedad, otras en la región.

  Identificará, relacionará e integrará conceptualizaciones y métodos de 
las diversas disciplinas para el desarrollo de proyectos empresariales.

  Desarrollará procesos de capacitación y promoción referente a la 
gestión de acciones de desarrollo y manejo de actividades turísticas a 
nivel local y nacional.

Saber actitudinal

El presente plan de estudios promueve una actitud racional y un comportamien-
to expresivo en la resolución de problemas, lo que le permitirá al graduado ser 
riguroso, ético, objetivo, responsable, honesto y sistemático al formular juicios 
sobre una determinada situación.

Al finalizar el plan de estudios cada estudiante:

  Poseerá una actitud crítica y reflexiva en torno a la situación actual 
de la actividad turística, tanto a nivel local como nacional e interna-
cional.

  Desarrollará su capacidad para trabajar en equipos multidisciplina-
rios, locales, nacionales o internacionales, en aspectos relacionados 
con biodiversidad, cambio climático, paisajismo, planificación del te-
rritorio, hospedaje, gestión participativa, resolución de conflictos e 
innovación.

  Entablará adecuadas relaciones humanas, fomentando la participa-
ción de actores locales, gobernanza, alianzas estratégicas, toma de 
decisiones.

  Promoverá una conciencia social sostenible con su entorno y su me-
dio laboral, con ética para ser firme con respecto a la sustentabilidad 
ambiental, cumplimiento de normas ambientales, mitigación con res-
pecto al cambio climático.

  Desplegará una ética centrada en el desarrollo humano, ambiental, 
laboral y conservación de la naturaleza.

  Será líder en su grupo de trabajo y mantendrá una actitud vigilante 
para que se apliquen los principios de equidad, justicia, sostenibilidad 
ambiental y cultural en su lugar de trabajo.

  Asumirá como parte integral de su quehacer, los aspectos éticos, tan-
to en el plano personal como en el profesional. 
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  Respetará a las personas de la comunidad, el trabajo comunitario y 
su promoción.

  Se actualizará de manera permanente en el área de estudio y áreas 
afines. 

  Tendrá disposición para resolver problemas con los recursos disponi-
bles a su alcance.



4. OBJETIVOS DEL PLAN DE
     ESTUDIOS
4.1 OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales con una perspectiva crítica y reflexiva so-
bre la realidad del turismo y el desarrollo sostenible en el espa-
cio global, con un enfoque en América Latina, principalmente en 
Mesoamérica y el Caribe. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.2.1 Desarrollar una perspectiva crítica y reflexiva sobre la 

realidad del turismo a escala mundial.

4.2.2 Desarrollar competencias en investigación científica 

en el campo del turismo sostenible, para actuar como 

académico en instituciones de educación superior.

4.2.3 Fortalecer habilidades y competencias de liderazgo, 

creatividad, ética, e innovación para una gestión 

sostenible del turismo.





5. METAS DE FORMACIÓN
Las metas de formación se presentan en la siguiente tabla. La 
maestría se ofertará de manera consecutiva, es decir, cada año 
se abrirá una nueva promoción hasta completar las 4 promocio-
nes previstas.  

Tabla 12. Universidad Nacional.
Nombre del Plan de Estudio, metas de formación

Variables
Absolutos por 

promoción
Relativos

Cupos disponibles 20 100%

Índices de deserción 4 20%

Índices de aprobación 14 70%

Índices de reprobación 2 10%

Número de graduados por promoción 14 70%

Duración del plan de estudios por 
promoción

24 meses

Número de promociones 4

Fuente: Elaboración propia 





6. MALLA CURRICULAR
Con excepción de los cursos del área de elaboración de tesis, to-
dos los cursos tendrán 15 sesiones de 4 horas cada uno, 3 horas 
de clase, 1 hora de investigación y 5 horas de lectura. Los cursos 
obligatorios del área denominada epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible son bimodal y los optativos de las áreas: 
teorías y tendencias del turismo y la sostenibilidad; y planifica-
ción, gestión e innovación en el turismo sostenible, son virtuales. 
Los cursos del área de elaboración de tesis tendrán 10 créditos 
y serán desarrollados de común acuerdo entre la persona tutora 
y el estudiantado.

Cursos según cada área:

ÁREA: Epistemología de la ciencia y del turismo 
sostenible (cursos obligatorios bimodales)

Teoría y epistemología del turismo

Teorías del desarrollo sostenible

Metodología científica aplicada al turismo

Seminario de tesis
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ÁREA: Teorías y tendencias del turismo y la sostenibilidad (debe 
llevar al menos 3 cursos de esta lista. Cursos Virtuales)

Ética del turismo y de la hospitalidad

Metodologías y tendencias de sostenibilidad

Teoría del paisaje y del espacio turístico

Sociedades indígenas y tradicionales y conocimiento antropológico

Marco legal ambiental internacional

Métodos y técnicas de gestión de recursos ambientales

Impacto de los cambios globales en el turismo

ÁREA: Planificación, gestión e innovación en el turismo sosteni-
ble (debe llevar al menos 3 cursos de esta lista. Cursos Virtuales)

Modelos y casos de gestión e innovación en turismo

Desarrollo, innovación y nuevos productos en turismo sostenible

Gestión de la biodiversidad

Prevención y mitigación de impactos en el turismo

Arquitectura y gestión de equipamientos turísticos

Diseño de planes y proyectos de desarrollo turístico

Reconocimiento y gestión territorial en áreas indígenas y comunidades 
tradicionales

Para el curso optativo libre se podrán considerar otros cursos de posgrado de 
la UNA o de cualquier Universidad del país o del extranjero (de acuerdo con el 
reglamento de la maestría y del Reglamento de Reconocimiento y Equiparación 
de Estudios, Grados, Títulos, Idiomas y Acreditaciones por Experiencia), ade-
más, de los cursos optativos de las mismas áreas disciplinares de este posgrado.

ÁREA: Elaboración de tesis. Esta área está compuesta 
por tres ciclos.

Guía de Tesis I

Guía de Tesis II

Guía de Tesis III
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7. ESTRUCTURA CURRICULAR
Al estudiante se le otorgará el título de Magister Scientae en Tu-
rismo y Desarrollo Sostenible, al completar los 63 créditos tanto 
en cursos y guías de tesis, y cumpla con los requisitos de gradua-
ción.  La estructura curricular del plan de estudio se muestra en 
la tabla 13.
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Tabla 13. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible,

Estructura curricular de los cursos

C
ód

ig
o

N
iv

el

C
ua

tr
im

es
tr

e
Nombre del 

curso 
No. 

Créditos 

Horas por semana  

Presenciales 
/ Contacto Estudio 

Independiente
  

Total 
de 

horas
  

Horas 
docente

  T I 

 I I 
Teoría y 
epistemología 
de turismo

3 3 1 5 9 3 

 I I 
Teorías del 
desarrollo 
sostenible 

3 3 1 5 9 3 

 I I 

Metodologías 
científicas 
aplicada al 
turismo 

3 3 1 5 9 3 

 I I 
Seminario de 
tesis 

3 3 1 5 9 3 

Subtotal de créditos 12

I II Optativo 3 - - - 9 -

I II Optativo 3 - - - 9 -

I II Optativo 3 - - - 9 -

Subtotal de créditos 9

I II Optativo 3 - - - 9 -
I II Optativo 3 - - - 9 -
I II Optativo 3 - - - 9 -

Subtotal de créditos 9

 II I Guía de tesis I 10 4 0 26 30 4 
 II II Guía de tesis II 10 4 0 26 30 4 

 II III Guía de Tesis III 10 4 0 26 30 4 

Subtotal de créditos II Año 30

Cualquier 
cuatrimestre

Curso Optativo 
Libre

3 - - - 9 -

Total de créditos 63
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Tabla 14. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible,
Estructura curricular de los cursos optativos

Nombre del curso 
No.

Créditos 

Horas por semana  
Presenciales / 

Contacto
Estudio 

Independiente
Total de 

horas
Horas 

docente T I 
Ética del turismo y de la 
hospitalidad 

3 3 1 5 9 3 

Metodologías y tendencias de 
sostenibilidad 3 3 1 5 9 3 

Modelos y casos de gestión e 
innovación en turismo  3 3 1 5 9 3 

Teoría del paisaje y del espacio 
turístico 3 3 1 5 9 3 

Desarrollo, innovación y 
nuevos productos en turismo 
sostenible 

3 3 1 5 9 3 

Gestión de la biodiversidad 3 3 1 5 9 3 

Sociedades indígenas y 
tradicionales y conocimiento 
antropológico 

3 3 1 5 9 3 

Prevención y mitigación de 
impactos en el turismo 3 3 1 5 9 3 

Marco legal ambiental 
internacional 3 3 1 5 9 3 

Arquitectura y gestión de 
equipamientos turístico 3 3 1 5 9 3 

Métodos y técnicas de gestión 
de recursos ambientales 3 3 1 5 9 3 

Diseño de planes y proyectos 
de desarrollo turístico 3 3 1 5 9 3 

Impacto de los cambios 
globales en el turismo 3 3 1 5 9 3 

Reconocimiento y gestión 
territorial en áreas indígenas y 
comunidades tradicionales 

3 3 1 5 9 3 
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Elaboración de la tesis 

Además de los cursos obligatorios y cursos optativos, cada estudiante deberá 
realizar una tesis, para lo cual se cuentan con 33 créditos de apoyo correspon-
dientes a los cursos de Seminario de Tesis y los tres cursos de Guía de Tesis. 

El proyecto de tesis se presentará en el curso de Seminario de Tesis y su desa-
rrollo se realizará en los cursos de Guía de Tesis. El documento final deberá ser 
presentado y defendido ante un tribunal examinador en un plazo no mayor de 
dos años luego de aprobado el proyecto de tesis.

La nota mínima de aprobación de la tesis, tanto en maestría como en doctora-
do, será de ocho (8,0), resultante del promedio ponderado de las notas otorga-
das por cada uno de los miembros del tribunal examinador. Cuando por la alta 
calidad de la tesis, el tribunal le otorgue una calificación de diez (10,0), éste 
podrá otorgar al estudiante una de las menciones honoríficas establecidas en la 
normativa universitaria.



8. DESCRIPTORES
UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
TEORÍA Y EPISTEMOLOGÍA DEL 
TURISMO

TIPO DE CURSO: REGULAR

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: I cuatrimestre

MODALIDAD: Bimodal

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 Horas

REQUISITOS: NO TIENE

CORREQUISITO: NO TIENE

DOCENTE: Esteban Barboza Núñez
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I. Descripción del curso:

El curso tiene como objetivo presentar al estudiante de maestría una visión am-
plia de las teorías y análisis teóricos que se han desarrollado sobre el turismo. 
Es una revisión epistemológica crítica del conocimiento producido desde prin-
cipios del siglo XX hasta el presente. El curso cubrirá la historia del pensamiento 
turístico; el turismo como objeto de estudio de las ciencias en una perspectiva 
multi e interdisciplinaria; Las escuelas teóricas del turismo, como el positivismo, 
el sistematismo, la fenomenología y el marxismo, así como el análisis de nuevos 
puntos de vista, como la perspectiva hermenéutica, la teoría crítica, el paradig-
ma de la sostenibilidad y el de la movilidad. Se estudiarán los principales autores 
contemporáneos del turismo; los límites del conocimiento turístico y las ten-
dencias y perspectivas de los estudios turísticos. Finalmente, es una disciplina 
de nivelación de conocimiento.

II. Objetivos

Objetivo General

  Analizar las principales corrientes teóricas y epistemológicas del es-
tudio sobre el fenómeno turístico.

Objetivos específicos

  Examinar el pensamiento histórico de la construcción del conoci-
miento turístico.

  Analizar críticamente las corrientes positivistas, sistémicas, marxis-
tas y fenomenológicas en la construcción del conocimiento en el es-
tudio del turismo.

  Estudiar el impacto que las corrientes teóricas del turismo tienen en 
el desarrollo de la actividad actual.

  Analizar el papel de la ciencia en los estudios del turismo.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Historia del turismo y pensamiento turístico.
  Introducción a temas clave de la epistemología.
  La relación entre el turismo y las ciencias y los estudios multidiscipli-
narios, inter y transdisciplinarios en turismo.

  Escuelas teóricas clásicas de turismo: positivismo, sistematismo, mar-
xismo y fenomenología.
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  Nuevas escuelas teóricas de turismo: hermenéutica, teoría crítica, 
paradigma de la sostenibilidad, paradigma de movilidad.

  Principales pensadores del turismo en los siglos XX y XXI.
  Límites y tendencias en el conocimiento turístico.

Habilidades y destrezas

  Analizará críticamente el estado del arte de la construcción de teorías 
sobre el fenómeno turístico.

  Comprenderá las principales teorías y estudios teóricos sobre turismo.
  Entenderá la multi, inter y transdisciplinariedad en el campo del 
turismo como un fenómeno social, cultural, psicológico, económico 
y ambiental.

  Serás crítico cuando leas las diversas reseñas sobre turismo.

Actitudes y valores

  Distinguirá y sabrá cómo separar el conocimiento científico del turis-
mo y comprender su aplicación práctica.

  Comprenderán la complejidad de la epistemología turística y su rela-
ción con los diferentes campos de la ciencia.

  Pensamiento crítico en relación con los diversos análisis de agencias 
públicas, privadas y mixtas sobre el fenómeno turístico.

  Habilidades discursivas y argumentativas en relación con cuestiones 
turísticas.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y dilucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).
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Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA
NOMBRE DEL CURSO: TEORÍAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
TIPO DE CURSO: REGULAR

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: I

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 Horas

REQUISITOS: NO TIENE

CORREQUISITO: NO TIENE

DOCENTE: Juan Carlos Picón Cruz

I. Descripción del curso:

El curso abordará los fundamentos de las teorías del desarrollo sostenible. 
Será un curso que relaciona las teorías del desarrollo con la sostenibilidad. 
Abordará su historia, desarrollo, aplicación, problemas y limitaciones. Debería 
ser un curso que analizará críticamente los enfoques, visiones y aplicaciones, 
hasta el punto de cuestionar si realmente hay sostenibilidad en el desarrollo 
sostenible. Comprenderá el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones 
(social, cultural, política, económica y ambiental). Abordará la relación glo-
bal norte-sur en el contexto de la globalización. Analizará casos de desarrollo 
turístico sostenible, especialmente en América Latina. Debe ser un curso de 
nivelación para estudiantes.

II. Objetivos

Objetivo General

  Analizar el concepto del desarrollo sostenible, sus antecedentes, apli-
caciones y límites.
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Objetivos específicos

  Valorar los fundamentos de las teorías del desarrollo.
  Analizar los fundamentos de las teorías de sostenibilidad.
  Discutir el concepto de desarrollo, aplicación, problemas y limitacio-
nes del desarrollo sostenible.

  Examinar críticamente la relación centro periferia en el contexto de 
la globalización.

  Analizar casos de desarrollo turístico sostenible, especialmente en 
América Latina.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  ¿Qué es desarrollo? Teoría y desarrollo. Enfoque en América Latina 
(CEPAL). Teoría de la dependencia y enfoque marxista. Neoliberalis-
mo y globalización. Teoría del desarrollo humano y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

  ¿Qué es sostenibilidad? Contexto histórico. Movimiento ambiental. 
Visión integral: social, ambiental, política, cultural y económica.

  Historia del desarrollo sostenible: desarrollo, aplicación, problemas y 
limitaciones. Relaciones norte-sur en el contexto de la globalización.

  Desarrollo sostenible como campo discursivo y como campo práctico.
  Límites del desarrollo sostenible.
  Casos exitosos de desarrollo sostenible en turismo. Los mejores 
ejemplos.

Habilidades y destrezas

  Comprenderá que el desarrollo puede representar diferentes elemen-
tos dependiendo de la realidad que aplique.

  Sabrá que el concepto de sostenibilidad sugiere numerosas fuerzas 
contradictorias en el contexto del desarrollo.

  Comprenderá que el desarrollo sostenible surge como un posible 
complemento de las teorías del desarrollo, pero que tiene límites en 
su aplicación.

  Sabrán proponer acciones y programas de desarrollo sostenible apli-
cados a destinos y / o atracciones turísticas.
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Actitudes y valores

  Será fundamental para analizar los fundamentos y la ideología de las 
teorías de desarrollo y sostenibilidad.

  Podrá discernir entre un proyecto turístico que sea sostenible y uno 
que no lo sea.

  Apoyar las prácticas de desarrollo sostenible en todas las áreas (so-
cial, económica, política, cultural y ambiental).

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y dilucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
METODOLOGÍA CIENTÍFICA APLICADA AL 
TURISMO

TIPO DE CURSO: REGULAR

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: I

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE TEORÍA Y 
1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 Horas

REQUISITOS: No tiene

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Jairo Jiménez Torres

I. Descripción del curso:

El alumno se pondrá en contacto con los métodos cualitativos y cuantitativos 
aplicados al turismo. Se le habrán presentado los fundamentos de la investi-
gación científica en turismo y conocerá diferentes técnicas de investigación. 
Aprenderá en metodología cualitativa: entrevista, etnografía, observación par-
ticipante, grupo focal, metodología Delphi, análisis de contenido, análisis del 
discurso, análisis de imágenes, semiótica, teoría fundamentada, entre otros. 
Como metodología cuantitativa aprenderá: elaboración y uso de cuestionarios, 
observación directa, experimentación y técnicas estadísticas, tales como reco-
lección de muestras, estadística descriptiva, análisis univariada, análisis multi-
variada y sus variaciones. En este curso, los estudiantes aprenderán la mejor 
técnica / método que se aplicará a su trabajo.
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II. Objetivos

Objetivo General

  Aplicar conocimientos y herramientas metodológicas cualitativa y 

cuantitativa en la investigación turística.

Objetivos específicos

  Utilizar herramientas metodológicas para la resolución de problemas 
de investigación en turismo.

  Emplear metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa en 
la investigación turística.

  Construir procesos de investigación inter y transdisciplinarios para 
ampliar el conocimiento en la investigación turística.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Caracterización de la metodología cualitativa y cuantitativa.
  Metodología cualitativa: entrevista, etnografía, observación partici-
pante, grupo focal, metodología Delphi, análisis de contenido, análi-
sis del discurso, análisis de imágenes, semiótica, teoría fundamenta-
da, entre otros.

  Metodología cuantitativa: elaboración y uso de cuestionarios, obser-
vación directa, experimentación y técnicas estadísticas, como reco-
lección de muestras, estadística descriptiva, análisis univariado, aná-
lisis multivariado y sus variaciones.

Habilidades y destrezas

  Poder decidir la metodología de investigación ideal para responder a 
su proyecto de investigación propuesto.

  Conocer los diversos métodos y técnicas de investigación cualitativa 
que se pueden utilizar en turismo.

  Conocer los diversos métodos y técnicas de investigación cuantitati-
va que se pueden utilizar en turismo.

Actitudes y valores

  Conocimiento de las diversas metodologías y técnicas de investiga-
ción disponibles para su uso en turismo.

  Tener una visión amplia y crítica del método científico y las diversas 
técnicas disponibles para su uso en el turismo.
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  Tener autonomía para decidir sobre metodologías y técnicas que se 
aplicarán a los problemas de investigación y turismo que surjan.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y dilucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%

V. Bibliografía
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: SEMINARIO DE TESIS

TIPO DE CURSO: REGULAR

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: I

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 Horas

REQUISITOS: No tiene

CORREQUISITO: NO TIENE

DOCENTE: Antonio Álvarez Pitaluga

I. Descripción del curso:

El alumno debe preparar su proyecto de investigación que se desarrollará y pre-
sentará al final del curso. Se presentarán las reglas de la universidad y el Máster, 
así como los derechos y deberes de los estudiantes y profesores. Los temas de la 
ética de la investigación científica deben ser conocidos por todos los estudian-
tes, como la investigación con humanos, otros seres vivos, protocolos legales, 
plagio, derechos de autor. Los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo 
preparar sus proyectos de investigación y / o expandir y corregir los existentes 
utilizando métodos científicos y lógica. Al final del curso, cada proyecto se pre-
sentará para ser discutido con todos los estudiantes.
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II. Objetivos

Objetivo General

  Utilizar herramientas teóricas y metodológicas para la elaboración 
del proyecto de investigación a desarrollar por el alumno.

Objetivos específicos

  Interpretar herramientas teóricas y metodológicas para el desarrollo 
del proyecto de investigación y todos los elementos que debe con-
tener (problematización, fundamentos teóricos, objetivo general, 
objetivos específicos, hipótesis, materiales y métodos, presupuesto, 
calendario, prueba de hipótesis, presentación de resultados y conclu-
siones)

  Diseñar una metodología para la elaboración del proyecto de inves-
tigación.

  Reconocer los diversos protocolos de investigación científica.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Introducción al método científico.
  Elementos y elaboración de proyectos de investigación científica en 
turismo y áreas finales. 

  Ética en la investigación científica: investigación con humanos, otros 
seres vivos, protocolos legales, plagio, derechos de autor, etc. 

  Estándares universitarios y de maestría: derechos y deberes de los 
estudiantes. 

  Recaudación de fondos para la investigación.

Habilidades y destrezas

  Ser capaz de desarrollar un proyecto de investigación turística viable 
que se desarrolle con los recursos humanos, financieros y de tiempo 
disponibles.

  Capacidad para identificar objetos y problemas de investigación 
científica en turismo desde una mirada crítica a la realidad 
experimentada.

  Capacidad para dimensionar correctamente el problema y los obje-
tivos de la investigación estableciendo relaciones lógicas entre ellos.

  Capacidad para presentar su proyecto y defender sus ideas, justifi-
cando su desarrollo.
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Actitudes y valores

  Capacidad para argumentar críticamente defendiendo sus ideas pre-
sentadas en el proyecto.

  Sentido crítico para descubrir posibles objetos y problemas de inves-
tigación en turismo a partir de la realidad observada.

  Comprender que los valores éticos del conocimiento científico son 
fundamentales para el buen desarrollo de las ciencias.

  Tener una visión amplia y crítica del método científico y saber que la 
ciencia no es neutral y puede ser utilizada por grupos de interés (go-
biernos, iniciativa privada, universidades, partidos políticos, investi-
gadores, etc.).

  Poder buscar financiamiento de agencias nacionales e internaciona-
les para desarrollar su proyecto.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones for-
males y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se irán 
presentando y dilucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del curso.

Al final del curso, el estudiante debe presentar su proyecto de investigación a 
todos en la clase para que pueda ser analizado, alabado y criticado, y así pueda 
ser mejorado para el desarrollo futuro.

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: ÉTICA DEL TURISMO Y DE LA HOSPITALIDAD

TIPO DE CURSO: OPTATIVA

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: I

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE LABORATORIO NO TIENE

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 Horas

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: NO TIENE

DOCENTE: Alexander Jiménez Matarrita

I. Descripción del curso:

El curso presentará el fenómeno de la hospitalidad desde el marco teórico de la 
comunidad humana como una acción ética importante para el establecimiento 
de sociedades antiguas y actuales y para la supervivencia de personas externas 
apoyadas por el don del anfitrión. Se analizarán los diversos entornos de hos-
pitalidad, siendo el doméstico, el comercial y el público en sus diversas accio-
nes, de recepción, alojamiento, alimentación y entretenimiento. Este concepto 
estará estrechamente relacionado con las discusiones sobre ética del turismo. 
Deben analizarse las motivaciones y otros aspectos de la conducta de los pro-
fesionales del turismo, los residentes locales, las agencias gubernamentales y 
otros en relación con los forasteros. La hospitalidad debe ser conceptualizada 
como una cuestión ética, ya que toda la ética es una cuestión de hospitalidad.
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II. Objetivos

Objetivo general

  Examinar los conceptos de la ética y la hospitalidad desde una pers-
pectiva histórica y panorámica y su relación con el turismo.

Objetivos específicos

  Estudiar los fundamentos filosóficos e históricos de la hospitalidad.
  Analizar la ética como disciplina filosófica y como acción humana.
  Estudiar los contextos y acciones de la hospitalidad.
  Discutir la ética de la hospitalidad en el contexto geopolítico actual 
(pobreza, migración, refugiados, grupos minoritarios, entre otros).

  Identificar las principales corrientes teóricas de la ética y la 
hospitalidad.

III. Aprendizaje integral

Contenido

  Resumen histórico de la hospitalidad.
  Introducción a los temas fundamentales de la ética de la hospitalidad: 
la relación entre el anfitrión y el invitado.

  Las leyes de la hospitalidad.
  La ética como disciplina filosófica; concepto, alcance e historia.
  Código de ética mundial para el turismo.
  La hospitalidad y su relación con el turismo contemporáneo.
  Escuelas teóricas clásicas de hospitalidad: francés, inglés, 
norteamericano.

  Ética de la hospitalidad: Immanuel Kant, Marcel Mauss, Emmanuel 
Levinás, Jacques Derrida, Alain Montandon y otros teóricos.

  Hospitalidad, ética y turismo en la globalización y frente a nuevos 
problemas globales (pobreza, migración, refugiados, grupos minori-
tarios, entre otros).

Habilidades y destrezas

  Comprenderá que la hospitalidad está involucrada en todas las acti-
vidades turísticas.

  Podrá entender el acto de la hospitalidad como un elemento funda-
mental en la fundación de las comunidades humanas.

  Tendrá una capacidad crítica para diferenciar las acciones hospitala-
rias e inhóspitas y podrá identificar y mediar los conflictos que pue-
dan surgir de las acciones inhóspitas.
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  Sabrán proponer acciones para recibir mejor al huésped turístico, ya 
sea en espacios domésticos, públicos y privados.

Actitudes y valores

  Valorará la hospitalidad como una experiencia ética fundamental que 
da forma al comportamiento humano y le permite contextualizarse 
en el mundo.

  Comprender el estrecho vínculo entre ética, hospitalidad y turismo y 
su importancia para el desarrollo de las comunidades humanas.

  Entenderá la hospitalidad como una fuente de principios para las co-
munidades humanas.

  Cultivar y difundir las acciones éticas de la hospitalidad en su campo.
  Podrá desarrollar proyectos que involucren turismo respetando los 
preceptos de la ética de la hospitalidad.

IV. Metodología

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
presentarán y dilucidaron los contenidos y se cumplirán los objetivos del curso. 
Se tratará de orientar a los alumnos sobre el posible uso y aplicación de los con-
tenidos del curso a sus diferentes trabajos finales de graduación, en función de 
los objetivos de cada uno. Se fomenta el desarrollo de investigaciones críticas 
formales dentro del curso, sobre temas relacionados con las implicaciones de las 
representaciones del paisaje y el diseño del espacio en el desarrollo turístico, y 
se aplican los elementos básicos de la investigación académica formal avanzada.

La calificación mínima de aprobación para los cursos es 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: MARCO LEGAL AMBIENTAL INTERNACIONAL

TIPO DE CURSO: OPTATIVA

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: II

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 Horas

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: NO TIENE

DOCENTE:
Daniel Avendaño Leadem / Adrián Martínez 
Blanco

I. Descripción del curso:

El curso tiene como objetivo presentar y hacer una discusión amplia sobre la 
génesis, el desarrollo y la perspectiva del marco legal ambiental internacional. 
Deben analizarse sus fuentes, reglas y principios y deben entenderse los orga-
nismos internacionales que actúan y tienen poder de gestión y toma de deci-
siones en este campo. Deben estudiarse los principales marcos jurídicos que se 
ocupan de la protección de las aguas internacionales, el medio marino y coste-
ro, la biodiversidad (fauna y flora), la atmósfera y los territorios de las reservas 
naturales. También se deben desarrollar estudios de caso mundiales.
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II. Objetivos

Objetivo General

  Estudiar el desarrollo, las perspectivas, los usos, las normas y los prin-
cipios del marco jurídico ambiental internacional de manera amplia.

Objetivos específicos

  Identificar las principales normas y funcionamiento del derecho am-
biental internacional.

  Estudiar las fuentes, estándares, principios del derecho ambiental 
internacional y los organismos internacionales que actúan y tienen 
poderes de gestión y toma de decisiones en este campo.

  Analizar el papel desempeñado por el derecho ambiental internacio-
nal a favor del desarrollo sostenible en la actualidad.

  Examinar conflictos existentes en el marco legal internacional a partir 
de estudios de caso.

  Discutir conflictos existentes en el marco legal internacional relacio-
nados con el turismo.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Formación histórica, génesis y estructura del marco legal ambiental 
internacional (Antecedentes e Stockholm 1972).

  Avances y retrocesos de Eco Rio 1992 y Rio + 20.
  Fuentes, estándares, principios y organismos internacionales relacio-
nados con el derecho ambiental internacional.

  Jurisprudencia y legislación sobre la protección de las aguas interna-
cionales, el medio marino y costero, la biodiversidad (fauna y flora) 
de la atmósfera y los territorios de las reservas naturales.

  La relación entre las normas del derecho ambiental internacional y las 
necesidades del desarrollo sostenible.

  Estudios de caso de conflictos mediados por el marco legal interna-
cional (pruebas nucleares, caso Trail Smelter, caso Gabčíkovo - Na-
gymaros Dams, etc.).

  Discutir y comprender los conflictos existentes en el marco legal in-
ternacional de casos de turismo (cruceros marítimos y aviación civil 
comercial)

  El futuro deseado y sus relaciones con el marco legal ambiental inter-
nacional: límites, obstáculos, avances y desafíos.
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Habilidades y destrezas

  Comprenderá de manera integral la génesis y el desarrollo del marco 
legal ambiental internacional.

  Podrá comprender y analizar las fuentes, normas y principios del de-
recho ambiental internacional e identificar sus principales órganos 
con poder de gestión y toma de decisiones.

  Podrá comprender la importancia de aplicar los principios legales am-
bientales internacionales a las aguas internacionales, los ambientes 
marinos y costeros, la biodiversidad, la atmósfera y los territorios de 
las reservas naturales.

  Sabrán proponer acciones en su lugar de operación para que impli-
quen el cumplimiento del derecho ambiental internacional.

Actitudes y valores

  Valorará el marco legal ambiental internacional como una herramien-
ta importante que ayuda a salvaguardar el medio ambiente.

  Comprender la relación clara, y sus conflictos, entre el marco legal 
ambiental internacional y el desarrollo sostenible.

  Podrá identificar conflictos que pueden ser resueltos mediante la 
aplicación de las normas y leyes establecidas en el derecho ambiental 
internacional.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).
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Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: Metodologías y tendencias de la sostenibilidad

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: II

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA:
TEÓRICO / PRÁCTICO / Ó TEÓRICO-
PRÁCTICO/ VIRTUAL / BIMODAL

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE TEORÍA 
Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas 

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: NO TIENE

DOCENTE:
Juan Carlos Picón Cruz / Aurora Hernández 
Ulate

I. Descripción del curso:

El curso plantea un espacio para discutir la forma en que se ha estudiado y ex-
plicado el desarrollo y la sostenibilidad. Trata de profundizar en las bases y fun-
damentos que han agudizado una crisis planetaria, cuestiona la modernidad 
capitalista liberal, desde la oferta depredadora de los sistemas de producción, el 
papel del Estado, los mercados y la demanda consumista, que genera la huella 
ecológica y la crisis planetaria sistémica.

Demanda una mirada planetaria hacia una sustentabilidad que inspire el desa-
rrollo de sociedades conscientes de las interconexiones ecológicas, la frugalidad 
de la vida y las fuentes de bienestar. Cuestiona ¿qué tipo de desarrollo se necesi-
ta? Desde una posición y mirada crítica que cuestione los modos de producción 
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y la adicción al consumo que promueve el discurso hegemónico, además de que 
discuta los temas sociales colaterales de las grandes transformaciones de la es-
tructura económica, política y geografía socio ambiental. 

El curso introduce una discusión de lo importante a lo urgente en materia de 
los desafíos globales que ponen en riesgo la vida en el planeta, acompañado 
de los compromisos internacionales, nacionales (instituciones- mercado- 
empresas), locales y familiares, que conduzca una transición cultural hacia la 
sustentabilidad.

II. Objetivos

Objetivo General

  Analizar las metodologías y tendencias de la sostenibilidad para ge-
nerar acciones de innovación ecológica, económica y social, capaz 
de mitigar la crisis socio ambiental y reconocer fuentes de bienestar.

Objetivos específicos

  Estudiar las tendencias del desarrollo sostenible desde los fundamen-
tos ecológicos, políticos, culturales y económicos.

  Fortalecer la visión integral de la sustentabilidad territorial desde la 
innovación ecológica y nuevos estilos de vida.

  Avanzar en la construcción hacia la igualdad desde la gobernanza ac-
tiva para la equidad de género, étnica, social.

  Presentar al estudiante las tendencias globales y regionales para ge-
nerar y defender el valor agregado ecológico.

  Promover modelos de educación desde valores comunitarios capaces 
de aportar a la democracia en reducción de corrupción y violencia.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Huella ecológica y crisis climática sistémica
  Ecología política
  Tendencias del desarrollo sustentable
  Metodologías de estudio y evaluación del impacto ambiental
  Modelos de producción y consumo 
  Educación para la solidaridad y la sustentabilidad
  Ciudadanía ecológica y consumo ético
  Economía ecológica y economía circular
  Economía social y solidaria
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  Empresa, producción y ética empresarial
  Nueva ruralidad y turismo
  Desarrollo territorial y turismo

Habilidades y destrezas

  Propone productos turísticos de bajo impacto en la huella ecológica.
  Desarrolla modelos turísticos que ayudan a la economía local
  Co-crea con la comunidad procesos de desarrollo local 
  Identifica liderazgos y condiciones en el territorio para ofertar turis-
mo de base local

  Reconoce y valora el patrimonio local
  Investiga y propone modelos de sostenibilidad apropiados a los terri-
torios de estudio

Actitudes y valores

  Cuestiona la modernidad capitalista liberal, desde la oferta depreda-
dora de los sistemas de producción, el papel del Estado, los mercados 
y la demanda consumista, que genera la huella ecológica y la crisis 
planetaria sistémica.

  Se compromete con el desarrollo local y el valor agregado ecológico.

IV. Metodología 

El curso se desarrolla desde una base de profundización teórica que genere am-
plitud de análisis para reconocer los aciertos y fallas de los principales modelos 
de desarrollo y los fundamentos de la sostenibilidad. La lectura sugerida de bi-
bliografía especializada es un requisito, con la idea que cada estudiante escriba 
un ensayo desde el análisis crítico des discurso.
Como segunda parte del curso se desarrolla la parte propositiva que genera 
propuestas para la innovación desde la construcción social, cultural y económi-
ca empresarial, con el valor agregado ecológico.
El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).
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Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: TEORÍA DEL PAISAJE Y EL ESPACIO TURÍSTICO

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: III

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: NO TIENE

DOCENTE: Valeria Guzmán Verri

I. Descripción del curso:

Este curso considera al espacio, visto como una construcción social en la que 
interviene el uso político del saber a partir de distintas relaciones sociales, y 
al paisaje, calificado como una forma de ver en la que la subjetividad de quien 
observa es un elemento constitutivo del mismo, además de una realidad física 
ligada al desarrollo de las sociedades, como dos categorías de análisis funda-
mentales a la hora de imaginar, representar y construir un destino turístico.  
Dimensionados de estos modos, estos dos elementos se vuelven claves a la hora 
de analizar el funcionamiento de un determinado sistema turístico.  A través 
del análisis de representaciones paisajísticas en un determinado sistema turís-
tico, y a través de un examen de elementos políticos, económicos y culturales 
que intervienen en la construcción de espacios destinados al turismo, es posible 
trazar elementos hegemónicos que puedan ser contestados críticamente, y, a 
la vez, abrir la posibilidad a la existencia de otros modos de representación y 
construcción de espacios turísticos que integren elementos relacionados con la 
inclusión, la equidad y la sostenibilidad.   
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II. Objetivos

Objetivo General

  Analizar el paisaje y el espacio turístico como potenciales de saber, 
poder, hegemonía y, a la vez, contestación, apertura y divergencia en 
el turismo.

Objetivos específicos

  Estudiar el paisaje como una forma de ver, y como un jeroglífico social 
que denota relaciones sociales, convenciones estéticas y hegemonía.

  Analizar el espacio como una construcción social, y no como una ca-
tegoría absoluta, en la que interviene el uso político del saber.

  Cuestionar las relaciones entre representación, semántica y saber.
  Analizar ejercicios de poder a través de ideas, instituciones, cultura, 
saber, políticas públicas, intelectuales y expertos, en la construcción 
de espacios turísticos.

  Dimensionar el espacio y el paisaje como productos de relaciones so-
ciales de diversa índole.

  Plantear argumentos teóricos a partir de material visual.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  El paisaje como una forma de ver. 
  El espacio como una construcción social.
  La poética del espacio y su aplicación en el turismo.
  El concepto de geografías de la imaginación en el turismo.
  El concepto de imaginarios sociales e imaginarios turísticos.

Habilidades y destrezas

  Ser capaces de analizar críticamente representaciones visuales aso-
ciadas con paisajes y espacios turísticos, en los que tanto los elemen-
tos denotados como los connotados puedan formar parte del análisis.

  Ser capaces de cuestionar críticamente, y con argumentos sólidos 
aportados por la teoría crítica vista en el curso, los modos en que el 
poder político, el económico, y el saber intelectual construyen espa-
cios turísticos.

  Poder proponer mecanismos a través de los cuales conceptos como 
sostenibilidad, equidad, inclusión y protección ambiental estén intrín-
secamente vinculados con las representaciones visuales y las formas 
de construir espacios turísticos.
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Actitudes y valores

  Pensamiento crítico en cuanto a la representación de paisajes en dis-
tintos sistemas turísticos, ya sea que estos aparezcan en marketing, 
sean difundidos por organismos oficiales, desarrolladores, y otras 
partes interesadas. 

  Capacidad de argumentar de forma crítica, con bases teóricas y epis-
temológicas, a partir del análisis de distintos materiales visuales que 
circulan en los sistemas turísticos.

  Capacidad de aplicar metodologías de análisis ideológico a textos vi-
suales relacionados con el turismo, en distintas formas y de diversas 
fuentes.

  Competencia visual   crítica   orientada   a   la   evaluación   ideológica   
y antropológica de representaciones visuales de distintos contextos 
turísticos.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
SOCIEDADES INDÍGENAS, TRADICIONALES Y 
CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO

TIPO DE CURSO: OPTATIVA

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: I

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE TEORÍA 
Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas 

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y del 
turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Francisco Mojica Mendieta

I. Descripción del curso:

El curso trabajará sobre conceptos básicos de antropología y se centrará en 
estudios antropológicos de comunidades indígenas y tradicionales en América 
Latina. Es un curso para el reconocimiento de las sociedades indígenas en sus 
conceptos, fundamentos, etnias. Buscará caracterizar qué son las comunidades 
tradicionales, generalmente grupos que viven en aldeas aisladas o en las orillas 
de ríos, mares, lagos, y que tienen su propia cultura y modus vivendi. Debe ser 
un curso que aborde los valores de cada grupo con respeto. 
Sería importante que los estudios de casos de turismo en tales comunidades se 
analicen para obtener un conocimiento más amplio de tal realidad y los impac-
tos que el turismo trae a dichos lugares.
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II. Objetivos

Objetivo General

  Analizar las principales corrientes antropológicas para el estudio de 
las sociedades indígenas y tradicionales, y su relación con el turismo

Objetivos específicos

  Discutir los conceptos fundamentales de la ciencia antropológica.
  Emplear herramientas teóricas y metodológicas para el estudio de los 
valores culturales de las sociedades indígenas y tradicionales.

  Analizar los principales impactos de la actividad turística en comuni-
dades indígenas y tradicionales.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Conceptos fundamentales de antropología y sus escuelas teóricas.
  Identificación y caracterización de sociedades indígenas (grupos ét-
nicos, grupos lingüísticos, cosmología, conocimiento ancestral, con-
cepto de sociedad en antropología).

  Identificación y caracterización de comunidades tradicionales (cul-
turalmente diferentes y reconocidas como tales, formas de orga-
nización social, concentración en un territorio específico, modus 
vivendi original).

  El desarrollo étnico y su ocurrencia en América Latina con un enfoque 
en Mesoamérica y el Caribe.

  Alcance legal internacional (leyes, tratados, acuerdos, derechos, li-
bertades, responsabilidades) para apoyar a las sociedades indígenas 
y las comunidades tradicionales.

  Estudios sobre cultura y propiedad intelectual y biológica de di-
chos grupos.

  Discusión sobre cosmología y conocimiento indígena / tradicional.
  Estudios de casos sobre prácticas turísticas en sociedades indígenas y 
comunidades tradicionales.

  Límites e impactos de la actividad turística en tales sociedades y co-
munidades y análisis de cómo el sector turístico ha utilizado los terri-
torios de dichas sociedades y comunidades a lo largo del tiempo.

Habilidades y destrezas

  Comprenderá los conceptos fundamentales del conocimiento antro-
pológico y su aplicación en las sociedades y comunidades a estudiar.
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  Podrá identificar qué son las sociedades indígenas y las comunidades 
tradicionales.

  Tendrá una capacidad crítica para comprender los límites e impactos 
de la actividad turística en tales sociedades y comunidades.

  Sabrán proponer acciones para mitigar los impactos de la actividad 
turística en tales sociedades y comunidades.

Actitudes y valores

  Valorará y respetará el modus vivendi de las sociedades indígenas y 
las comunidades tradicionales como un patrimonio inmaterial de va-
lor universal.

  Podrá proponer proyectos que involucren el turismo respetando los 
valores, tradiciones, deseos y forma de vida de los grupos indígenas 
y tradicionales.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y dilucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
MODELOS Y CASOS DE GESTIÓN E 
INNOVACIÓN EN TURISMO

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: II

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas 

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Daniela Arroyo Barrantes

I. Descripción del curso:

El curso recorre distintos modelos de desarrollo propuestos para América La-
tina y otras regiones del mundo, con el propósito de reconocer los alcances y 
limitaciones para generar capacidad de innovación en la gestión territorial del 
turismo. Implica reconocer los niveles macro, meso y microeconómico, con el 
complemento de casos de experiencia internacional para entornos relacionados 
a Latinoamérica y Caribe.  

Se pondera la gestión articulada de actores: gobiernos, empresas, instituciones, 
ONGs  y sociedad civil a distintas escalas y funciones (producción, consumo, 
trabajo, tiempo libre), capaz de generar y potenciar incentivos e iniciativas 
de inversión, desarrollo e innovación social sostenible para la reactivación 
económica productiva. 
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II. Objetivos, propósitos o preguntas generadoras

Objetivo General

  Analizar los modelos y casos de gestión e innovación en turismo apli-
cables al turismo sostenible como eje de desarrollo económico, am-
biental y socio cultural. 

Objetivos específicos

  Estudiar modelos de gestión del desarrollo turístico y casos de turis-
mo sostenible, fundamentados en la sostenibilidad ambiental y social.

  Avanzar a sistemas de organización social eficientes y distributivos 
de los beneficios del turismo.

  Potenciar el desarrollo sostenible en distintos espacios geográficos a 
partir del potencial y limitaciones del territorio.

  Identificar políticas públicas que potencian los modelos de gestión e 
innovación en turismo sostenible.

  Conocer casos de innovación turismo sostenible capaces de aportar 
al logro de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS).

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Modelos de Organización y Desarrollo Territorial del Turismo 
Sostenible

  Modelo de Competitividad Económica y Desarrollo Regional (ILPES-
CEPAL)

  Modelos de desarrollo económico local sostenible: gestión municipal 
pro desarrollo, municipio turístico.

  Modelos de enclave y conglomerados empresariales: economía de la 
competitividad; economía ecológica.

  Modelos desde la economía social y solidaria: Turismo comunitario, 
encadenamientos productivos y redes de apoyo.

  Modelo de turismo sostenible: tendencias desde los ODS y casos des-
de la nueva ruralidad

  Modelos de organización para el desarrollo del turismo sostenible
  Caso de innovación turística para territorios costeros: reconversión 
de destinos turísticos maduros; economía azul.

  Caso de innovación en territorios rurales: Programa de Pueblos Mági-
cos en México; Programa Pueblos Turísticos en Argentina. 

  Caso de innovación en áreas silvestres protegidas: Turismo de hume-
dales, ecoturismo, otros.

  Turismo disruptivo: Turismo lento, diseño de experiencias culturales.



163

Modalidad académica

Habilidades y destrezas

  Capacidad creativa y de adaptación al trabajo en equipo.
  Liderazgo para la producción y promoción de productos de base local
  Organización territorial 
  Gestión del liderazgo 

Actitudes y valores

  Compromiso con el desarrollo local y participación comunal
  Valores ecológicos, solidaridad 
  Integración de la comunidad local y visitantes

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE GESTIÓN DE 
RECURSOS AMBIENTALES

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: III

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas 

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE:
Daniel Avendaño Leadem / Lilliana Piedra 
Castro

I. Descripción del curso:

El curso aborda la gestión de los recursos naturales desde las metodologías y 
técnicas que permitan al estudiante generar investigación y desarrollar estudios 
y evaluaciones ambientales para desarrollar propuestas de protección, restau-
ración, mitigación y aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales.

El curso es pertinente a profesionales de organizaciones públicas o privadas en 
el campo ambiental, e incorpora la gestión ambiental desde los Sistemas de 
Información Geográficos (SIG), metodologías de Estudios y Evaluación de Im-
pacto Ambiental (EIA) y la certificación ambiental.
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II. Objetivos

Objetivo General

  Analizar los métodos y técnicas de gestión de recursos ambientales 
para el desarrollo del turismo sostenible. 

Objetivos específicos

  Reconocer la importancia del ordenamiento del patrimonio natural 
desde la gestión pública, privada y de base local, en el desarrollo tu-
rístico sostenible

  Promover métodos y técnicas de gestión ambiental desde la participa-
ción local y articulada con las instancias públicas y privadas vinculas.

  Desarrollar capacidades de evaluación y certificación de calidad 
ambiental.

  Proponer modelos de producción y aprovechamiento de los recursos 
ambientales con técnicas ecológicas de reconocimiento global.  

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Gestión del patrimonio natural y turismo sostenible
  Gestión pública de los recursos ambientales
  Gestión privada de los recursos ambientales
  Gestión ambiental participativa
  Metodologías para la gestión local, regional e internacional de los re-
cursos naturales

  Métodos de evaluación y certificación ambiental
  Estudios de impacto ambiental y monitoreo
  Valoración ecológica multicriterio
  Agroecología y agroforestería 
  Gestión biocultural y resiliencia socio ecológica
  Estudios de caso: bosques modelo, corredores biológicos, pagos por 
servicios ambientales, gestión de cuencas, restauración de bosques 
costeros y manglar, mercados orgánicos y cadenas de producción y 

consumo.

Habilidades y destrezas

  Estudia y evalúa el impacto ambiental del turismo en espacios de de-
sarrollo turístico

  Incorpora técnicas y procedimientos adecuados para poner en valor 
turístico los recursos ambientales del territorio
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  Desarrollan modelos de oferta turística desde los conocimientos y 
condiciones locales

  Promueven el aprovechamiento de las reservas naturales y su res-
guardo

Actitudes y valores

  Actitud propositiva e innovadora
  Compromisos con la mejroa de la calidad de vida de la población local 
y el crecimiento cultural y económico

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
IMPACTOS DE LOS CAMBIOS GLOBALES EN 
EL TURISMO

TIPO DE CURSO: OPTATIVA

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL:

PERIODO LECTIVO:

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE LABORATORIO No tiene

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Carlos Morera Beita

I. Descripción del curso:

El curso desarrollará un análisis de los impactos de los cambios globales en el 
turismo. Serán presentadas y analizadas crisis y cambios mundiales, tales como 
disturbios políticos, crisis humanitarias y pandemias, acciones terroristas, mo-
vimientos naturales como huracanes, sísmicos y tsunamis, cambios climáticos, 
crisis económicas, robotización, bigdata y avances en la genética, etc. Las pers-
pectivas es que el estudiante comprenda que las crisis y los cambios mundiales 
ocurren con mucha frecuencia y que influyen en todos los aspectos de la vida 
humana, siendo ellos cultural, social, político, biológico, ambiental y económico. 
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II. Objetivos

Objetivo General

  Analizar los impactos de los cambios globales en el turismo desde 
la perspectiva de las crisis, la frecuencia y su influencia en todos los 
aspectos de la vida humana. 

Objetivos específicos

  Analizar los principales cambios globales recientes.
  Examinar como los cambios globales se transforman en crisis para las 
sociedades.

  Discutir los impactos sociales, culturales, económicos, políticos, am-
bientales y biológicos de los cambios globales recientes.

  Analizar los impactos de los cambios globales recientes en el sector 
de turismo.

  Discutir estudios de caso de éxito y sus propuestas de gestión de cri-
sis.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Caracterización de los cambios globales recientes (qué es cambio; 
que es global).

  Disturbios políticos y los impactos en el turismo mundial (La prima-
vera Árabe-2010-2012, Guerra del Golfo Pérsico-1991;  Guerras de 
Bosnia y Kosovo 1992-1996; inestabilidad en las democracias, etc.).

  Crisis humanitarias y pandemias (migraciones en masivo, pobreza 
extrema, SARS-2003, H1N1-2009, COVID-19) 

  Acciones terroristas (September 11th, Metro de Madrid-2004).
  Movimientos de la naturaleza: huracanes, sísmicos y tsunamis (hura-
canes Wilma 2005 y Katrina, 2005; sismo Haití 2010; tsunamis Indo-
nesia  2004 y Japón 2011, otros)

  Cambios climáticos (desertificación, muerte de corales marinos, 
tempestades)

  Crisis económicas (crisis del petróleo 1973; disputa Irak-Irán 1980; 
crisis del Peso Mexicano, 1994; Crisis Económica Global, 2009) 

  Nuevas tecnologías (robotización, bigdata, avances en la genética, 
etc.). 

  Impactos de los cambios globales recientes en el sector de turismo.
  Estudios de caso de éxito y sus propuestas de gestión de crisis.
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Habilidades y destrezas

  Comprenderá que los cambios globales afectan a todos en el mundo, 
no solamente un sector económico o social.

  Será capaz de entender que hay crisis que son generadas por el hom-
bre y otras por acciones de la naturaleza.

  Comprenderá que las crisis y los cambios mundiales ocurren con mu-
cha frecuencia y que influyen en todos los aspectos de la vida huma-
na, siendo ellos cultural, social, político, biológico, ambiental y eco-
nómico. 

  Sabrá proponer acciones de mitigación de los impactos en el sector 
de turismo.

Actitudes y valores

  Tendrá actitud proactiva frente a las crisis generadas por los cambios 
globales.

  Comprenderá la evidente relación entre los cambios globales y las 
crisis en el turismo mundial.

  Reconocerá que las crisis y cambios globales afectan a todos.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso consta de sesiones presenciales a través de lecciones ma-
gistrales, además de talleres, seminarios, mesas redondas, elaboración de do-
cumentos independientes acerca de un determinado tema, por lo que se dará 
énfasis a la elaboración de investigaciones sobre temas críticos relaciones con la 
temática del curso, en especial tomando en cuenta las condiciones biofísicas de 
un determinado espacio geográfico.

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y dilucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).
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Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
DISEÑO DE PLANES Y PROYECTOS DE 
DESARROLLO TURÍSTICO

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: III

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO / PRÁCTICO 

TIPO DE LABORATORIO: No tiene

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE TEORÍA 
Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE LABORATORIO

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y del 
turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Laura Obando Villegas

I. Descripción del curso:

Considera la planificación como un medio eficaz para utilizar los recursos esca-
sos y promover procesos de desarrollo, mediante actividades predefinidas para 
conseguir determinados fines, en donde los resultados previstos constituyen la 
razón común de las disposiciones de un plan o proyecto. 
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El diseño de planes y proyectos de desarrollo turístico permite analizar una rea-
lidad, seleccionar alternativas, definir de forma coherente objetivos, identificar 
recursos con sentido lógico y racional, además, de la definición de metas en un 
tiempo y espacio predefinidos.

Los planes son el conjunto de acciones para el logro de determinado objetivo, 
el proyecto es la concreción de las acciones de forma específica, con objetivos, 
metas, recursos y plazos definidos. Mediante la compresión de los conceptos 
claves y a través del análisis del turismo como un sistema y fenómeno social se 
interviene en la construcción y ejecución de proyectos que faciliten el desarro-
llo del turismo sostenible, la cual debe desarrollarse en equilibrio con los recur-
sos naturales disponibles, vinculando las iniciativas privadas, públicas, del tercer 
sector en acuerdo con los intereses de la comunidad receptora y de los turistas.

En este curso los estudiantes aprenderán a relacionar los programas sectoriales 
con proyectos orientados a potencia el desarrollo del turismo haciendo uso sos-
tenible de los recursos naturales.

II. Objetivos

Objetivo General

  Evaluar conocimientos teóricos y prácticos para el diseño de planes y 
proyectos que potencien el desarrollo del turismo sostenible.

Objetivos específicos

  Definir los conceptos básicos de planificación, principios, y diferen-
cias entre los sistemas de planificación a través de una mirada crítica 
al desarrollo histórico de la planificación turística en América Latina.

  Analizar las principales metodologías y técnicas utilizadas en el pro-
ceso de creación de planes y proyectos de desarrollo turístico.

  Relacionar los programas sectoriales con proyectos orientados a po-
tenciar el desarrollo del turismo sostenible.

  Aplicar las etapas de formulación de planes de proyectos para el de-
sarrollo turístico

  Analizar la naturaleza y elementos de la fase de ejecución de planes y 
proyectos de desarrollo turístico

  Aplicar los elementos de seguimiento, evaluación y monitoreo para 
planes y proyectos de desarrollo turístico sostenible.
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III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Contextualización histórica y crítica del desarrollo de la planificación 
turística en América Latina.

  Conceptos fundamentales de planificación y desarrollo turístico.
  Naturaleza y clases de sistemas que se aplican en la planificación y 
desarrollo turístico.

  Etapas en la formulación de planes y proyectos de desarrollo turístico.
  Proceso de discusión de aprobación de planes y proyectos de 
desarrollo turístico

  Elementos esenciales en la ejecución de proyectos de desarrollo 
turístico

  Seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo 
turístico.

  Estudios de caso de proyectos turísticos, por ejemplo, Costa Brava, 
República Dominicana, Papagayo, Regiones Vinícolas, Los Cabos, 
otras.

Habilidades y destrezas

  Ser capaces de dominar aspectos teóricos y conceptuales asociados a 
los procesos de planificación, planes y proyectos para ser desarrolla-
dos en la realidad turística.

  Ser capaces de dominará los aspectos teóricos y conceptuales asocia-
das a las dinámicas de articulación de procesos locales con sectores 
públicos y privados, ligados a los modelos de desarrollo turístico exis-
tentes con el propósito de emplear el conocimiento para el análisis 
de la realidad mediante la investigación de campo en el área social, 
ambiental, económico, cultural de la región.

  Ser capaces de formular planes y proyectos para potenciar el desarro-
llo del turismo en la región, considerando la biodiversidad, los recur-
sos escasos y la conservación.

  Poder proponer estrategias de ejecución, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los planes y proyectos orientados al desarrollo del tu-
rismo en la región.

Actitudes y valores

  Poseerá una actitud crítica y reflexiva en torno a la planificación, pla-
nes y proyectos vinculados a la actividad turística, tanto a nivel local 
como nacional e internacional.
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  Desarrollará su capacidad para trabajar en equipos multidisciplina-
rios, en aspectos relacionados con proyectos, biodiversidad, paisajis-
mo, planificación del territorio, hospedaje, gestión participativa.

  Poseerá la actitud para establecer relaciones humanas, fomentando 
la participación de actores locales, gobernanza, alianzas estratégicas, 
toma de decisiones.

  Promoverá conciencia social con su entorno y su medio laboral, con 
ética para ser firme con respecto a la sostenibilidad ambiental, cum-
plimiento de normas ambientales.

  Tendrá disposición para resolver problemas asociados al diseño y eje-
cución de planes y proyectos con los recursos disponibles a su alcance.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
ARQUITECTURA Y GESTIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: II

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE TEORÍA 
Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y del 
turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Valeria Guzmán Verri

I. Descripción del curso

Este curso abarca el estudio panorámico de las relaciones entre arquitectura, 
ocio, turismo y territorio, y cómo estas conexiones inciden de manera sistemá-
tica en la estructuración de espacios, en las relaciones sociales que en estos se 
dan, y en las implicaciones ambientales, estéticas, económicas y funcionales a 
partir de su conformación y funcionamiento en un determinado sistema turís-
tico. También ofrece una visión panorámica de los distintos tipos de equipa-
mientos turísticos en contextos costeros, rurales y urbanos. A partir de este 
panorama, se enfatiza el análisis de arquitectura e infraestructura turística en 
estos ámbitos. Así mismo, el curso plantea estrategias, tanto teóricas como 
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metodológicas, que propicien, en los tipos zonas turísticas mencionadas ante-
riormente, una convivencia más inclusiva y equitativa entre las distintas partes 
interesadas, como emprendedores locales, organizaciones locales, turistas, ha-
bitantes locales, autoridades locales, entre otras.

II. Objetivos

Objetivo General

  Analizar de manera panorámica las diversas relaciones y conexiones 
entre arquitectura, ocio, turismo y territorio.

Objetivos específicos

  Clasificar distintos tipos de equipamiento turístico según su ubica-
ción, su contexto, su función y sus efectos e interacciones con los 
contextos en los que se encuentran. 

  Valorar las formas en que la arquitectura, tanto a partir de sus dimen-
siones estéticas como estructurales, influye en el funcionamiento 
real de un determinado sistema turístico.

  Evaluar, a partir de la emisión de juicios de valor fundamentados con 
base en información previa, el impacto de la infraestructura turística 
en un sistema turístico específico ya sea en un territorio costero, 
rural, o urbano.

  Desarrollar estrategias metodológicas, a partir de enunciados teóri-
cos sólidos, que puedan propiciar espacios turísticos más inclusivos 
en los que las distintas partes interesadas, incluyendo los actores lo-
cales, se vean representados.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Relaciones entre arquitectura y distintas formas de poder
  Equipamiento turístico y su contexto
  Arquitectura como estructuración y control social
  El concepto de sostenibilidad en la infraestructura turística
  Impactos ambientales de la infraestructura turística en zonas coste-
ras, rurales y urbanas

  Infraestructura turística, inclusión y sostenibilidad
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Habilidades y destrezas

  Ser capaces de analizar críticamente, a partir de sólida información 
teórica y de estudios de casos, las distintas formas en que la arqui-
tectura influye en la constitución y el funcionamiento de un deter-
minado destino turístico, y cómo a partir del diseño y planeamiento 
de infraestructura de diversa índole, dentro del sistema turístico, se 
establecen dinámicas sociales y de distintas formas de poder, con 
consecuencias para todas las partes interesadas del sistema.

  Ser capaces de clasificar distintos tipos de equipamiento turístico se-
gún su contexto y función.

  Ser capaces de cuestionar críticamente, y con argumentos sólidos 
aportados por la teoría crítica y los estudios de caso vistos en el curso, 
los modos en que el poder político, el económico, y el saber intelec-
tual influyen en los modos de diseñar y construir espacios turísticos.

  Capacidad de propiciar mecanismos a través de los cuales conceptos 
como sostenibilidad, equidad, inclusión y protección ambiental estén 
intrínsecamente vinculados con la arquitectura turística de un deter-
minado espacio.

Actitudes y valores

  Actitud analítica crítica y panorámica de los modos en que los dife-
rentes tipos de desarrollo arquitectónico inciden, de forma sistemáti-
ca, en el funcionamiento de un sistema turístico, a niveles ambienta-
les, sociales, políticos, entre otros. 

  Capacidad de contestar, críticamente, diversos mecanismos de ex-
clusión e inequidad propiciados por ciertos tipos de desarrollo turís-
tico, desde la perspectiva del análisis de la infraestructura turística y 
los recursos involucrados.

  Capacidad de evaluar y proponer alternativas inclusivas y sostenibles 
de equipamiento turístico en contextos costeros, rurales y urbanos.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.
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La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO:
RECONOCIMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL 
EN ÁREAS INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
TRADICIONALES

TIPO DE CURSO: OPTATIVA

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL:

PERIODO LECTIVO:

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE TEORÍA 
Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE LABORATORIO

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y del 
turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Francisco Mojica Mendieta

I. Descripción del curso:

El curso abordará la importancia de reconocer los territorios indígenas y las 
comunidades tradicionales. Debe entenderse que la salvaguarda de los territorios 
es necesaria para la preservación de los grupos humanos y sus culturas. Estos 
territorios están respaldados por una legislación específica y, por lo tanto, 
deben respetarse. Los pasos para reconocer tales territorios pueden ser rápidos 
o lentos, dependiendo de la legislación del país en el que se encuentren. Por 
lo tanto, reconocer estas diferencias es importante para analizar los mejores 
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mecanismos y herramientas técnicas para administrar tales ubicaciones. 
También debe reconocerse que en estos territorios establecidos las formas de 
gestión dependen de los grupos étnicos y culturales que viven allí. Además, 
tales comunidades deben ser respetadas en sus territorios y son las que tienen 
el poder de aceptar o no el desarrollo de actividades económicas dentro de sus 
límites, ya sean ganaderas, pastoriles, agrícolas, industriales o turísticas.

II. Objetivos

Objetivo General

  Estudiar los fundamentos y elementos legales y técnicos para el reco-
nocimiento y la gestión territorial en áreas indígenas y comunidades 
tradicionales.

Objetivos específicos

  Analizar la fundamentación disponible sobre el establecimiento y la 
configuración de territorios indígenas y comunidades tradicionales.

  Analizar los fundamentos y elementos técnicos de la gestión de los 
territorios indígenas y las comunidades tradicionales.

  Estudiar conflictos sobre la propiedad de la tierra en territorios indí-
genas y tradicionales.

  Identificar a nivel de América Latina y el Caribe, proyectos y progra-
mas de gestión de territorios indígenas y comunidades tradicionales.

  Estudiar casos exitosos de manejo de territorios indígenas y comuni-
dades tradicionales en América Latina y el Caribe.

  Analizar cómo la actividad turística impacta el reconocimiento y la 
gestión de los territorios indígenas y las comunidades tradicionales.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Caracterización de territorios indígenas y comunidades tradicionales.
  Jurisprudencia y derechos que apoyan a las sociedades y sus territo-
rios, especialmente en América Latina y el Caribe.

  Cuestiones conflictivas en la tenencia de la tierra, derechos específi-
cos, actividades productivas (ganadería, pastoreo, agricultura, indus-
tria o turismo).

  Programas y proyectos públicos para el reconocimiento y gestión de 
territorios indígenas y comunidades tradicionales en países de Amé-
rica Latina y el Caribe.
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  Pasos para reconocer los territorios indígenas y las comunidades tra-
dicionales en los países de América Latina y el Caribe (por ejemplo, 
Brasil: demarcación de tierras indígenas: http://www.funai.gov.br/
index.php/indios-no- Brasil / tierras indígenas).

  Instituciones públicas y / o privadas que regulan y ayudan en la 
gestión territorial.

  Estudios de casos exitosos en América Latina y el Caribe.
  Estudios de caso de la actividad turística y sus impactos en el 
reconocimiento y gestión de territorios indígenas y comunidades 
tradicionales.

Habilidades y destrezas

  Sabrán cómo consultar y analizar legislación específica y jurispruden-
cia relacionada con sociedades indígenas y comunidades tradiciona-
les en estudio.

  Podrá identificar conflictos existentes sobre la propiedad de la tierra 
y podrá proponer mediación de conflictos.

  Para casos específicos, aprenderá sobre programas y proyectos para 
el reconocimiento y gestión de territorios indígenas y comunidades 
tradicionales, especialmente en países de América Latina y el Caribe.

  Conozca casos exitosos de reconocimiento y gestión de territorios 
en áreas indígenas y comunidades tradicionales en América Latina y 
el Caribe.

Actitudes y valores

  Mejorará el reconocimiento de los territorios que pertenecen a los 
pueblos tradicionales.

  Comprenderá que los territorios indígenas y las comunidades tradi-
cionales deben protegerse, ya que el mantenimiento y la cultura de 
tales pueblos depende de ellos.

  Reconocerá que los pueblos indígenas y las comunidades tradiciona-
les deben tener la supremacía y el poder de decisión sobre las accio-
nes de explotación económica que se pretenden desarrollar en sus 
territorios.

  Podrá proponer soluciones para mitigar conflictos que involucren la 
disputa sobre territorios indígenas y comunidades tradicionales.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y dilucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
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curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE DEL CURSO:
DESARROLLO, INNOVACIÓN Y NUEVOS 
PRODUCTOS EN TURISMO SOSTENIBLE

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: III

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA:
TEÓRICO / PRÁCTICO / Ó TEÓRICO-
PRÁCTICO/ VIRTUAL / BIMODAL

TIPO DE LABORATORIO: No tiene

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE LABORATORIO No tiene

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas 

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE:
Merlyn Gutiérrez Cruz / Daniela Arroyo 
Barrantes

I. Descripción del curso:
El curso parte del principio de evolución constante del mercado turístico y las 
tendencias globales y regionales que demandan capacidad creativa e innova-
ción constante desde el punto de vista ambiental, social, económico y cultural.
 
Incorpora la visión público-privada, reconociendo que la innovación parte de 
modelos y fundamentos culturales y sociales que se refuerzan desde los mode-
los de educación y gestión pública y los modelos empresariales que promueven 
la mejora continua y la inversión en diseño e innovación de nuevos productos 
turísticos sostenibles.
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Incorpora laboratorio de creatividad, desarrollo e innovación desde las tecno-
logías realidad aumentada, inteligencia artificial, las tecnologías emocionales, 
movilidad autónoma, realidad virtual, robótica, entre otros.

II. Objetivos.

Objetivo General

  Diseñar programas de innovación que contribuyan con la mejora 
continua de la calidad y competitividad, la generación de capacidades 
locales y el desarrollo turístico sostenible.

Objetivos específicos

  Conocer los fundamentos y principios del desarrollo e innovación de 
productos turísticos

  Desarrollar metodología de pensamiento disruptivo, creatividad y di-
seño de producto.

  Diseñar productos turísticos desde el enfoque de experiencias turís-
ticas

  Incorporar el uso de tecnologías para la innovación del sector turísti-
co e inteligencia de mercado 

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  Fundamentos y principios del desarrollo e innovación de productos 
turísticos

  Metodología de pensamiento disruptivo, creatividad y diseño de 
producto

  Diseño e innovación desde el enfoque de experiencias turísticas
  Tecnologías para la innovación del sector turístico e inteligencia de 
mercado 

  Tendencias turísticas de personalización de productos y servicios.
  Plataformas de servicios turísticos
  Tipos y factores de innovación 
  Gestión e innovación de destinos de turismo sostenible
  Ciclo de vida de un producto turístico 
  Laboratorios de creatividad e innovación aplicado al turismo
  Certificaciones de sostenibilidad en productos turísticos (denomina-
ción de origen, marca país

  Estudios de caso: inteligencia aumentada, big data, inteligencia arti-
ficial, las tecnologías emocionales, machine y Deep learning, Block-
chain, movilidad autónoma, realidad virtual, robótica
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Habilidades y destrezas

  Desarrollo de capacidad de generar e interpretar datos
  Capacidad de creatividad e innovación turística
  Destreza en el manejo de programas computacionales para prototi-
par e incorporar inteligencia artificial

Actitudes y valores

  Actitud innovadora para la mejora continua
  Compromiso con el estudio e innovación al servicio de la sociedad en 
general

  Aplicar la ética en todo momento
  Actitud de aprendizaje y actualización permanente

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%



199

Modalidad académica
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: I

PERIODO LECTIVO: III

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO PRÁCTICO

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE TEORÍA 
Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE LABORATORIO

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas 

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Lilliana Piedra Castro

I. Descripción del curso

El curso propone que el estudiante conozca las herramientas teóricas y me-
todológicas para la gestión de la biodiversidad. Se discutirán y analizarán los 
conceptos y características de la biodiversidad, así como el uso de los servicios 
ecosistémicos. El estudiante debe comprender que cada ecosistema tiene una 
manera distinta de gestión, lo cual permite la preservación, uso y manejo.
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El curso analizará los diferentes programas, políticas y estratégicas vigentes 
en la región las cuales deberán ser analizados y dispondrán de herramientas 
para la construcción e implementación de los mismos. Se analizan estudios de 
caso de américa latina y el caribe con el propósito de conocer las experiencias 
en este tema.

II. Objetivos

Objetivo General

  Emplear herramientas teóricas y metodológicas para la gestión de la 
biodiversidad en el turismo sostenible.

Objetivos específicos

  Analizar la concepción y las características atribuidas a la biodiversi-
dad y el uso de los servicios ecosistémicos.

  Estudiar las variables biofísicas, propias de determinados espacios 
geográficos donde se desarrollan actividades turísticas.

  Analizar las técnicas de gestión, preservación, uso y manejo de los 
ecosistemas donde se desarrollan las actividades turísticas.  

  Evaluar diferentes programas, políticas y estrategias vigentes de bio-
diversidad en las regiones turísticas.

  Analizar estudios de caso en América Latina y Caribe de gestión de la 
biodiversidad en áreas turísticas. 

III. Aprendizajes integrales

Contenidos

  El origen del término de biodiversidad, concepto e importancia.
  Características de la biodiversidad y el uso de los servicios ecosisté-
micos.

  Variables biofísicas de los espacios geográficos donde se desarrollan 
actividades turísticas.

  Estudios de las técnicas y herramientas para la gestión de la biodiver-
sidad en relación a su preservación, uso y manejo.

  Programas, políticas y estrategias para la gestión de la biodiversidad.
  Estudios de caso en América Latina y el Caribe de gestión de la biodi-
versidad en áreas turísticas.



202

Maestría en Turismo y  Desarrollo Sostenible

Habilidades y destrezas

  Tendrá la comprensión del origen histórico y social de los conceptos 
de la biodiversidad.

  Conocerá las características de la biodiversidad y el uso de los servi-
cios ecosistémicos.

  Conocerá las técnicas y herramientas para la gestión de la biodiversi-
dad en relación a su preservación, uso y manejo.

  Construcción de programas, políticas y estrategias para la gestión de 
la biodiversidad.

Actitudes y Valores

  Comprensión la importancia del uso de los servicios ecosistémicos
  Conciencia de la importancia que tiene la gestión de la biodiversidad 
para la preservación, uso y manejo 

  Conciencia de que el desarrollo de la actividad turística en las áreas de 
mucha biodiversidad puede contribuir a la conservación. 

  Conciencia en el turista de la importancia de mantener las áreas de 
biodiversidad para la conservación.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso consta de sesiones presenciales a través de lecciones ma-
gistrales, además de talleres, seminarios, mesas redondas, elaboración de do-
cumentos independientes acerca de un determinado tema, por lo que se dará 
énfasis a la elaboración de investigaciones sobre temas críticos relaciones con la 
temática del curso, en especial tomando en cuenta las condiciones biofísicas de 
un determinado espacio geográfico.

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y dilucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).
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Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE DEL CURSO:
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS 
IMPACTOS DEL TURISMO

TIPO DE CURSO: OPTATIVO

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: I

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO / PRÁCTICO 

TIPO DE LABORATORIO: No tiene

CRÉDITOS: 3

HORAS SEMANALES: 9

HORAS PRESENCIALES: 
4 HORAS PRESENCIALES (3 HORAS DE 
TEORÍA Y 1 HORA DE INVESTIGACIÓN)

HORAS DE LABORATORIO

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

5

HORAS DOCENTE: 3 horas 

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Pablo Miranda Álvarez

I. Descripción del curso:

El curso busca discutir los conocimientos teóricos y prácticos para la prevención 
y mitigación de los impactos negativos del turismo. Se pretende ofrecer a los es-
tudiantes la comprensión que los impactos de la actividad turística son amplios 
y pueden ser de orden económica, política, social, cultural, ambiental y psicoló-
gica. Considera que el primer paso en la planificación turística es la prevención 
y luego la mitigación una vez que los impactos negativos se manifiestan. Serán 
caracterizados los impactos negativos del turismo según su categoría y formas 
que se presentan. Serán estudiados los impactos no solamente en las regiones 
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de destinos y las comunidades receptoras de turistas, pero también en las re-
giones de origen, de tránsito en los turistas y trabajadores del sector. Deben ser 
ofrecidas herramientas metodológicas ya testadas de prevención y mitigación 
de los impactos negativos del turismo por medio de estudios de caso mundiales, 
especialmente de Latinoamérica y Caribe.

II. Objetivos.

Objetivo General

  Analizar los conocimientos teóricos y prácticos existentes para la 
prevención y mitigación de los impactos negativos del turismo.  

Objetivos específicos

  Comprender las dimensiones de los impactos negativos del turismo.
  Analizar los impactos de la actividad turística desde perspectivas de 
orden económica, política, social, cultural, ambiental y psicológica.

  Aplicar conocimientos de la planificación turística para la prevención 
y mitigación de los impactos negativos del turismo.

  Desarrollar una visión amplia sobre el alcance de los impactos del tu-
rismo en las regiones de origen, tránsito y destino.

  Analizar estudios de caso donde se ofrecen herramientas metodoló-
gicas comprobadas de prevención y mitigación de los impactos nega-
tivos del turismo.

III. Aprendizajes integrales

Contenidos 

  Caracterización de los impactos del turismo (económicos, políticos, 
sociales, culturales, ambientales y psicológicos.

  Impactos negativos económicos políticos, sociales, culturales, am-
bientales y psicológicos del turismo - ejemplos y estudios.

  Análisis de las herramientas metodológicas de prevención de los im-
pactos del turismo.

  Herramientas metodológicas ya testadas de prevención y mitigación 
de los impactos negativos del turismo.

  Estudios de caso mundiales, especialmente de Latinoamérica y Caribe 
sobre prevención y mitigación de los impactos negativos del turismo.
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Habilidades y destrezas

  Será capaz de identificar modelos de prevención y de mitigación, así 
como apoyar en las decisiones de los entes encargados de regular la 
actividad turística.

  Sabrá elegir herramientas metodológicas para prevenir y mitigar 
efectos de la actividad.

  Capacidad de desarrollar mecanismos críticos acerca de los efectos 
negativos y positivos de resultante de la actividad turística.

  Conocer las herramientas metodológicas de prevención y mitigación 
de los impactos negativos del turismo.

Actitudes y valores

  Sensibilización con los impactos negativos del turismo en las comuni-
dades, destinos.

  Proactivo con respecto a los impactos negativos del turismo y capaci-
dad para proponer soluciones.

  Comprender que no se resuelve un impacto del turismo de manera 
aislada, se debe relacionar con otras áreas que complementen la 
solución.

IV. Metodología 

El desarrollo del curso combina seminarios, mesas redondas, presentaciones 
formales y clases magistrales, entre otras estrategias, a través de las cuales se 
irán presentando y elucidando los contenidos y cumpliendo los objetivos del 
curso.  Se tratará de brindar orientación a los estudiantes en cuanto al posible 
uso y aplicación de los contenidos del curso a sus distintos trabajos finales de 
graduación, dependiendo de los objetivos de cada uno.  Se incentiva la elabora-
ción de investigaciones críticas formales dentro del curso, en temas relaciona-
dos a las implicaciones de las representaciones del paisaje y la concepción del 
espacio en el desarrollo turístico, y en las que elementos básicos de la investiga-
ción académica formal avanzada sean aplicados.

La calificación mínima aprobatoria para los cursos es de 7 (siete).
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Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en clase 15%

Presentaciones orales 15 %

Exámenes escritos 20 %

Tareas 10 %

Prácticas 10 %

Trabajos escritos 30 %

Total 100%
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: GUÍA DE TESIS I

TIPO DE CURSO: OBLIGATORIA

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: I

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 10

HORAS SEMANALES:  30

HORAS PRESENCIALES: 4 HORAS 

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

26

HORAS DOCENTE: 4 HORAS

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Por asignarse según proyectos de investigación

I. Descripción del curso:

El curso será establecido en la relación de orientación del profesor al estudiante 
sobre el desarrollo de la tesis.

II. Objetivos

Objetivo general

  Construir el andamiaje teórico y metodológico para el desarrollo de 
la tesis.
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Objetivos específicos

  Diseñar el trabajo final de graduación 
  Justificar la pertinencia de la propuesta de investigación
  Construir una metodología para el trabajo de investigación
  Aplicar fundamentación teórica para la elaboración del trabajo de 
graduación 

III. Aprendizaje integral

Contenido

  Variable de acuerdo con los temas de cada una de la tesis.

Habilidades y competencias

  Tendrá la capacidad de escribir su tesis siguiendo los cánones meto-
dológicos y teóricos establecidos por su campo científico.

Actitudes y valores

  Valorará la redacción de la tesis como un proceso científico que nece-
sita empeño teórico y acción ética.

IV. Metodología

La metodología consiste en encuentros presenciales o virtuales entre el tutor 
y el estudiante. Los documentos borradores de la tesis deben ser enviados pre-
feriblemente por correo electrónico. Además, que cada tutor puede establecer 
metodologías propias de trabajo con sus estudiantes 

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en reuniones 20%

Tareas escritas 80 %

Total 100%

V. Bibliografía

Variable de acuerdo con el tema de la tesis.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: GUÍA DE TESIS II

TIPO DE CURSO: OBLIGATORIA

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: II

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 10

HORAS SEMANALES:  30

HORAS PRESENCIALES: 4 HORAS 

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

26

HORAS DOCENTE: 4 HORAS

REQUISITOS: 
Haber cumplido los cursos obligatorios
Guía de tesis I

CORREQUISITO: 

DOCENTE:

I. Descripción del curso:

El curso será establecido en la relación de orientación del profesor al estudiante 
sobre el desarrollo de la tesis.

II. Objetivos

Objetivo general

  Construir el andamiaje teórico y metodológico para el desarrollo de 
la tesis.
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Objetivos específicos

  Diseñar el trabajo final de graduación 
  Justificar la pertinencia de la propuesta de investigación
  Construir una metodología para el trabajo de investigación
  Aplicar fundamentación teórica para la elaboración del trabajo de 
graduación 

III. Aprendizaje integral

Contenido

  Variable. De acuerdo con los temas de cada una de la tesis.

Habilidades y competencias

  Tendrá la capacidad de escribir su tesis siguiendo los cánones meto-
dológicos y teóricos establecidos por su campo científico.

Actitudes y valores

  Valorará la redacción de la tesis como un proceso científico que nece-
sita empeño teórico y acción ética.

IV. Metodología

La metodología consiste en encuentros presenciales o virtuales entre el tutor 
y el estudiante. Los documentos borradores de la tesis deben ser enviados pre-
feriblemente por correo electrónico. Además, que cada tutor puede establecer 
metodologías propias de trabajo con sus estudiantes 

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en reuniones 20%

Tareas escritas 80 %

Total 100%

V. Bibliografía

Variable de acuerdo con el tema de la tesis.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD ACADÉMICA: SEDE REGIONAL CHOROTEGA

NOMBRE DEL CURSO: GUÍA DE TESIS III

TIPO DE CURSO: OBLIGATORIA

CÓDIGO DE CURSO:

NIVEL: II

PERIODO LECTIVO: III

MODALIDAD: 15 SEMANAS

NATURALEZA: TEÓRICO 

TIPO DE LABORATORIO: NO TIENE

CRÉDITOS: 10

HORAS SEMANALES:  30

HORAS PRESENCIALES: 4 HORAS 

HORAS DE ESTUDIO 
INDEPENDIENTE:

26

HORAS DOCENTE: 4 HORAS

REQUISITOS: 
Cursos del área: Epistemología de la ciencia y 
del turismo sostenible (cursos obligatorios)

CORREQUISITO: No tiene

DOCENTE: Por asignarse según proyectos de investigación

I. Descripción del curso:

El curso será establecido en la relación de orientación del profesor al estudiante 
sobre el desarrollo de la tesis.

II. Objetivos

Objetivo general

  Construir el andamiaje teórico y metodológico para el desarrollo de 
la tesis.
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Objetivos específicos

  Diseñar el trabajo final de graduación 
  Justificar la pertinencia de la propuesta de investigación
  Construir una metodología para el trabajo de investigación
  Aplicar fundamentación teórica para la elaboración del trabajo de 
graduación 

III. Aprendizaje integral

Contenido

  Variable. De acuerdo con los temas de cada una de la tesis.

Habilidades y competencias

  Tendrá la capacidad de escribir su tesis siguiendo los cánones meto-
dológicos y teóricos establecidos por su campo científico.

Actitudes y valores

  Valorará la redacción de la tesis como un proceso científico que nece-
sita empeño teórico y acción ética.

IV. Metodología

La metodología consiste en encuentros presenciales o virtuales entre el tutor 
y el estudiante. Los documentos borradores de la tesis deben ser enviados pre-
feriblemente por correo electrónico. Además, que cada tutor puede establecer 
metodologías propias de trabajo con sus estudiantes 

Estrategia de evaluación

Rubro Porcentaje

Participación en reuniones 20%

Tareas escritas 80 %

Total 100%

V. Bibliografía

Variable de acuerdo con el tema de la tesis.



9. CURSOS OPTATIVOS 
Son aquellos cursos a los que puede/debe optar un estudiante 
como parte de su formación integral.  Responden a las diversas 
orientaciones disciplinarias, que le posibilitan construir nuevas 
perspectivas en el análisis, la generación de conocimientos y la re-
solución de problemas.

Este tipo de cursos le permitirá al estudiante ampliar y diversificar 
los espacios y las opciones de formación, mediante un mayor co-
nocimiento de la realidad regional, nacional e internacional, la cul-
tura general, la ciencia, la tecnología y el arte, entre otros, cuando 
estas áreas no sean parte de su formación disciplinaria de base.

Por estas razones los cursos optativos deben de ser libres y no de-
ben de tener requisitos ni correquisitos.

La incorporación de estos cursos en la oferta curricular de la Uni-
versidad Nacional responde a las propias dinámicas de creación y 
recreación del conocimiento que se acompañan de crecientes es-
fuerzos de flexibilización curricular, el trabajo interdisciplinario y 
la actualización sistemática de conocimientos.  Se podrán ofrecer 
y organizar como talleres, seminarios u otra modalidad, acordes 
con la naturaleza de los contenidos y los propósitos del curso. Por 
su naturaleza no podrán ser cursos colegiados, considerando las 
jornadas académicas en correspondencia con las horas docente.

En la estructura curricular general se ubican como “curso optati-
vo”, sin especificar un nombre o tema determinado. 
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Un estudiante de maestría solamente puede matricularse en cursos optativos 
de posgrado (maestría y/o doctorado). 

El estudiante podrá seleccionar cursos de acuerdo con sus propios intereses 
de formación profesional, escogiendo para ello dentro de la oferta de cursos 
optativos que ofrece la propia maestría, en otros posgrados de la Universidad 
Nacional, en otra Universidad del país y hasta del extranjero.

Para cursos de fuera de la Universidad Nacional el estudiante deberá presentar 
al final del curso una solicitud formal al sector académico de la sede para que el 
curso tomado sea sumado a su currículo, según lo establecido en el Reglamento 
de la maestría y en el Reglamento de Reconocimiento y Equiparación de Estu-
dios, Grados, Títulos, Idiomas y Acreditaciones por Experiencia.



10. REQUISITOS DE INGRESO
Los interesados en ingresar a la Maestría Académica en Turismo y 
Desarrollo Sostenible deberán contar con los siguientes requisitos:

  Para el ingreso al programa es necesario contar con el 
grado académico de bachillerato universitario o grado 
de licenciatura universitaria.

  Pasar el proceso de selección de estudiantes el cual ten-
drá tres etapas: 

 – Presentar un documento que demuestre el dominio 
instrumental del idioma inglés.

 – Prueba de conocimientos teóricos sobre el turismo 
elaborada a partir de una lista de referencias biblio-
gráficas de conocimiento del estudiante.

 – Entrevista donde serán analizados la propuesta de 
investigación que el estudiante propone, su interés 
en el programa y su capacidad de argumentación 
verbal (se adjuntan instrumentos en anexos).





11. REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Cada estudiante para graduarse tendrá como requisitos los 
siguientes:

  Haber aprobado todos los cursos y actividades que 
demande el plan de estudios.

  No tener pendientes financieros con ninguna instan-
cia de la UNA.

  Elaboración, presentación y aprobación del trabajo fi-
nal de graduación acorde con el Reglamento de Traba-
jos Finales de Graduación 





12. GRADO Y TÍTULO A OTORGAR

GRADO Y TÍTULO DURACIÓN (AÑOS)

Grado: maestría académica. 
Título: Turismo y Desarrollo 
Sostenible

2





13. JORNADAS ACADÉMICAS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS
Parte de los cambios que afronta la Universidad Nacional es in-
cluir en la ejecución de los cursos personal altamente calificado.  
Para desarrollar esta carrera es importante que el especialista 
cuente con un título que sustente las necesidades académicas, 
pero que además tenga experiencia en el área.

Presupuesto laboral

En la tabla 15 se indican los requerimientos laborales tanto para 
la contratación de la coordinación de la carrera como de la con-
tratación del personal administrativo y académico.

Tabla 15. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible,

requerimientos laborales del personal administrativo

Recurso Humano/
Nombre del puesto

Jornadas

¼, ½ o 1 tiempo completo

Asistente Administrativo ½

Coordinación de la maestría ½
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La Sede Regional Chorotega como unidad académica responsable gestiona y apor-
ta apoyo administrativo en distintas actividades y procesos administrativos.

Tabla 16. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible,

requerimientos laborales del personal académico.

Recurso Humano Jornadas

I Cuatrimestre, I nivel  1 tiempo completo

II Cuatrimestre ¾ Tiempo

III Cuatrimestre ¾ Tiempo

IV Cuatrimestre ½  Tiempo

V Cuatrimestre ½  Tiempo

VI Cuatrimestre ½  Tiempo

La maestría se rige por el sistema de cobro del Sistema de Posgrados de la Uni-
versidad Nacional, por lo tanto, se incluyen y comunican los costos y beneficios.

A continuación, se muestra una tabla preliminar de costos. Estos costos pueden 
variar, pero se mantendrán cercanos a los valores aquí presentados. Otra fuente 
de ingresos esperados está en la posibilidad de mantener el financiamiento del 
proyecto STOREM que genera fondos para movilidad de estudiantes y acadé-
micos. Además, se valoran otras fuentes de cooperación internacional y de los 
sistemas de financiamiento disponibles desde los fondos del Consejo Nacional 
e Rectores (CONARE).
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Tabla 17. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible.
Proyección de ingresos primera promoción

Estimación de ingresos    

# estudiantes nuevos 22

Exoneración de pago 
estudiantil: 

% de 
exoneración

# estudiantes Monto por pagar

  0,00

Total 0 0,00

Concepto # estudiantes Monto 

Pago 100% 12 37 200 000,00

Pago con 
exoneración

10 0,00

Total 22 37 200 000,00

Total ingresos 37 200 000,00

Monto exonerado 31 000 000,00

Porcentaje total 
exonerado

45,45%

Una promoción de 22 estudiantes entre nacionales y estudiantes del extranjero 
es una meta que forma parte de la naturaleza del proyecto STOREM, dada la 
condición de maestría internacional que se promociona a ese nivel.

La siguiente tabla presenta la proyección de costos y punto de equilibrio, par-
tiendo de una estructura curricular que requiere de doce cursos del plan de 
estudios y un curso optativo fuera del currículo, aprobado por el Consejo de 
Gestión Académica del posgrado.
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Tabla 18. Universidad Nacional,
Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible.

Proyección de costos y punto de equilibrio primera promoción

Proyección de costos   

INGRESOS DE OPERACIÓN  37 200 000,00

INGRESOS DE SUPERÁVIT  0,00

Justificación ejecución superávit  

10-00-00 Remuneraciones   

10-02-02 Recargo coordinación posgrado  

15-00-00 Inversión 5% 1 860 000,00

Reinversión obligatoria por normativa 1 860 000,00

Reinversión opcional  

11-00-00 Servicios  1 860 000,00

11-04-01 Servicios de gestion y apoyo (Servicios profesionales)  

11-03-06 Costo Administrativo FUNDAUNA (5%) 1 860 000,00

11-04-99 Otros servicios de gestion y apoyo (Servicios técnicos)  

Otros servicios  

12-00-00 Materiales y Suministros   

16-00-00 Transferencias Corrientes  693 000,00

16-01-05 Transferencias corrientes a empresas públicas no 
financieras (créditos)

693 000,00

Otras transferencias  

19-02-00 Sumas sin asignación presupuestaria (imprevistos 5%) 1 860 000,00

TOTAL COSTOS FIJOS  6 273 000,00

TOTAL GASTOS VARIABLES  0,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS  6 273 000,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERACIÓN  30 927 000,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERACIÓN Y SUPERÁVIT 0,00
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Con el fin de contar con personal académico del más alto nivel se ha proyectado 
un salario ajustado a la condición de profesor II en la categoría de Carrera aca-
démica de la UNA. La idea es incorporar docentes internacionales que refuercen 
la preparación en campos que se requiera de acuerdo con los criterios del Comi-
té de Gestión Académica (CGA).

Requerimientos de jornadas  

Aporte UNA
Aporte 

posgrado

Tiempos académicos: 0,50 5,00 

Tiempo coordinación posgrado: 0,25 w

Tiempos administrativos: 0,50  

Total jornadas 1,25 5,00 

Salario base académico que se 

pagará en las contrataciones con 

recursos del posgrado: 

1225000

En total el costo de la colegiatura para los estudiantes se ajusta a las condiciones 
del posgrado, costos de posgrados similares y la necesidad de ofrecer un siste-
ma que considere becas para estudiantes que cumplan el perfil de becados de 
acuerdo con los criterios de la UNA y del Comité de Gestión Académica.

Período lectivo Ciclo

Número de períodos lectivo posgrado 6

Número de cursos del plan de estudios 13

Mediación (presencial, bimodal, virtual): Bimodal

Cantidad créditos posgrado 63

Costo colegiatura 3 100 000,00 colones

Tipo cambio 620
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ANEXOS

Entrevista semiestructurada a candidatos (as) a la Maestría en 

Turismo y Desarrollo Sostenible. 

Tema general: Turismo y desarrollo sostenible como objeto de 
estudio en Latinoamérica y Caribe.

Estimado (a) señor o señora: Reciba un saludo de parte del equipo 
investigador del proyecto Sustainable Tourism, Optimal Resource 
and Environmental Management (STOREM) de la UNA-CR,  en el 
marco de la Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible.

Para esta entrevista es necesario profundizar en aspectos cua-
litativos y cuantitativos relacionado a los perfiles prospectos en 
el proceso de apertura de la carrera, para consultar a candidatos 
como usted sobre temas relacionados a la perspectiva que tiene 
sobre el turismo en la región mesoamericana y Caribe. 

Instrumento: Entrevista semi-estructurada

Entrevista N°:

Fecha:

Lugar:

Nombre del entrevistador:    

Nombre del entrevistado (a):
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Sector al que pertenece:

a. Público (     )

b. Privado  (     )

c. Micro o pequeña empresa (      )

d. Otro (        )

Lugar de trabajo: 

____________________________________________________.

Objetivo: Reconocer el potencial aporte que los futuros graduados de la Maes-
tría en Turismo y Desarrollo Sostenible aportarán en la región Mesoamérica y 
Caribe desde distintas perspectivas.

Preguntas

1. ¿Cuáles cree usted que son las más influyentes tendencias actuales 
en cuanto al desarrollo turístico en la región centroamericana y el 
Caribe? 

2. ¿Cree usted que los principales modelos de desarrollo turístico im-
plementados en la región (Centroamérica y el Caribe) durante los 
últimos 30 años han contribuido cualitativamente al desarrollo equi-
tativo de las regiones en las que estos han sido implementados?  

Si su respuesta es afirmativa ¿en qué aspectos se ha visto 
reflejado este impacto positivo? De lo contrario, ¿cuáles son 
las principales falencias de estos modelos?

3. Tanto desde la perspectiva académica, como desde la de implemen-
tación de políticas públicas por parte de actores estatales y privados 
¿Cuáles son los principales desafíos que presenta la idea de imple-
mentar programas de postgrado relacionados con el turismo y el de-
sarrollo sustentable de las regiones receptoras de turistas? 

4. ¿Qué aspectos deben ser considerados con tal de incluir el estudio 
y la solución de problemas abarcados en menor medida por progra-
mas académicos y políticas públicas hasta el momento en un eventual 
programa de posgrado?
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5. ¿Qué alcances debería tener un eventual programa de postgrado en 
turismo y sustentabilidad desde la perspectiva epistemológica, desde 
la dimensión de inclusión de actores locales, y desde la relación con 
estrategias de desarrollo mayores?

6. ¿Qué características debería tener un profesional egresado de una 
maestría académica en turismo y sustentabilidad en una región como 
Guanacaste, específicamente en cuanto a habilidades, sensibilidades, 
capacidades y visión de mundo en relación con estos temas?

¿Cuáles actores considera usted deberían participar en esta consulta?





243

Modalidad académica

 Sede Regional Chorotega 
 

SEDE REGIONAL CHOROTEGA 
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO UNA-AS-SRCH-ACUE-005-2020 

15 de octubre de 2020 
 
 
M.Sc. Randall Hidalgo Mora  
Vicerrector de Docencia  
 
Estimado señor:  
 
Me permito transcribir el acuerdo UNA-AS-SRCH-ACUE-005-2020, artículo III 
de la sesión ordinaria N°04 de la Asamblea de Sede de la Sede Regional 
Chorotega, de la Universidad Nacional, celebrada el 15 de octubre de 2020, 
por presencialidad remota que dice: 
 
RESULTANDO:  
 

1. Reglamento de Sedes Regionales, Interuniversitarias y Secciones Re-
gionales, artículo 11, inciso h, referente las funciones de la Asamblea 
de Sede Regional: 

 
a. Aprobar en primera instancia, para su sanción por parte de la 

Vicerrectoría correspondiente, la creación, supresión o transformación 
de carreras, planes de estudio, programas, proyectos y actividades de 
investigación, docencia y extensión en concordancia con las políticas 
institucionales.   

 
CONSIDERANDO: 
 

1. Acuerdo de Consejo de Sede UNA-CO-SRCH-ACUE-289-2020 donde 
se avala por parte de ese órgano colegiado la Maestría en Turismo y 
Desarrollo Sostenible y que eleva a la Asamblea de Sede para su apro-
bación. 

 
2. La Sede Regional Chorotega ha realizado el proceso de di-
seño Maestría Académica en Turismo y Desarrollo Sostenible de ma-
nera rigurosa, atendiendo los lineamientos establecidos por el Consejo 
Nacional de Rectores y la Universidad Nacional en materia curricular.   
 

3. El proceso de diversificación de la oferta académica que se lleva 
a cabo en la Universidad Nacional para desarrollar planes y programas 
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 Sede Regional Chorotega 
 

de estudio que aporten al desarrollo nacional en diversas áreas de co-
nocimiento.  

 
4. El proceso de asesoría y trabajo conjunto realizado entre la co-
misión de diseño la Maestría Académica en Turismo y Desarrollo Soste-
nible y la Vicerrectoría de Docencia. 

 
5. El diseño de la Maestría Académica en Turismo y Desarrollo 
Sostenible tiene como objetivos, los siguientes:  

  
Objetivo general:  

  
Formar profesionales con una perspectiva crítica y reflexiva sobre la 
realidad del turismo y el desarrollo sostenible en el espacio global, con 
un enfoque en América Latina, principalmente en Mesoamérica y el Ca-
ribe.  
  
Objetivos específicos:  
 
 Desarrollar una perspectiva crítica y reflexiva sobre la realidad del tu-
rismo a escala mundial. 

a. Desarrollar competencias en investigación científica en el campo 
del turismo sostenible, para actuar como académico en institucio-
nes de educación superior. 
b. Fortalecer habilidades y competencias de liderazgo, creatividad, 
ética, e innovación para una gestión sostenible del turismo. 

6. La Maestría Académica en Turismo y Desarrollo Sostenible tiene como 
objeto de estudio el turismo, en todas sus formas, público o privado, que 
se realiza en la región mesoamericana y caribeña. El turismo aquí en-
tendido como un fenómeno y práctica social, y no solo una práctica eco-
nómica. El turismo como una herramienta para el desarrollo sostenible, 
en el entendido de la conservación ambiental y el conocimiento pueblos 
y culturas. 
 

7. La Maestría Académica en Turismo y Desarrollo Sostenible se dirige, a 
profesionales de diversas áreas, interesados en el desarrollo sostenible 
del turismo.  Es apropiado para profesionales técnicos y gerentes en el 
ámbito público y privado de turismo, hospitalidad, medios de hospedaje, 
entretenimiento, eventos, ocio y áreas relacionadas; para docentes de 
instituciones básicas y superiores.  Además, para profesionales que ya 
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 Sede Regional Chorotega 
 

trabajan en el campo del turismo y que desean profundizar sus conoci-
mientos específicos sobre turismo y sostenibilidad. Para todos los intere-
sados en la comprensión, planificación, conservación, gestión e innova-
ción en el manejo de los recursos naturales y su relación con las prácti-
cas turísticas. 

 
 

8. El plan de estudios consta de 60 créditos, se impartirá principalmente en 
modalidad de presencialidad remota y tiene una duración de 6 ciclos de 
15 semanas.  
  

9. Este plan de estudios se propone a partir del I cuatrimestre 2022, y la 
gestión académico-curricular será responsabilidad de Sede Regional 
Chorotega, instancia que cuenta con todos los recursos económicos, 
académicos y administrativos requeridos para su desarrollo y ejecu-
ción.   

  
SE ACUERDA: 
 

1- APROBAR, POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA DE DISEÑO DEL 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE. ACUERDO FIRME. 
 

2- EL TRASLADO DEL ACUERDO A LA VICERRECTORÍA DE DOCEN-
CIA PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.ACUERDO 
FIRME. 

 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

 
Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga 

Presidente 
Asamblea de Sede 

 
 
Adjuntos: 
 
 Plan de estudios pdf 
 Acuerdos  

Digitall� �igned �� ��CT�� ����� ���T�D��� ������ �������
Date: 2020.10.16 10:44:53 CST

Signature not validated
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18 de noviembre de 2021 
UNA-CCP-ACUE-298-2021 

Máster 

Randall Hidalgo Mora

Vicerrector de Docencia

Estimado señor:  

Le transcribo el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 35-2021 del Consejo Central

de Posgrado, artículo 7, celebrada el martes 16 de noviembre de 2021, que dice:

Considerando: 

1. El oficio UNA-VD-OFIC-1226-2021 del 26 de octubre de 2021, suscrito por el

máster Randall Hidalgo Mora, Vicerrector de Docencia, en el cual remiten el

expediente de la propuesta del  plan de estudios de la  Maestría en Turismo y

Desarrollo Sostenible para su aprobación: 

 UNA-CO-SRCH-ACUE-289-2020

 UNA-AS-SRCH-ACUE-005-2020

 El Plan de Estudios de la Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible

 Propuesta de Acuerdos específicos

 Estimación de costos

 Propuesta de Reglamento Interno

 Curriculum vitae y atestados de personal docente

2. El análisis realizado por los miembros del Consejo Central de Posgrado.

POR TANTO, SE ACUERDA:

10. INFORMAR  AL  MÁSTER  RANDALL  HIDALGO  MORA,  VICERRECTOR  DE
DOCENCIA: 

A. APROBAR  EL  NUEVO  PLAN  DE  ESTUDIOS  DE  LA  MAESTRÍA  EN
TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  ACUERDO FIRME.

B. APROBAR LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
DE  LA  MAESTRÍA  EN  TURISMO  Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE.
ACUERDO FIRME.
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    18 de noviembre de 2021

UNA-CCP-ACUE-298-2021
Pág.-2 -

C. APROBAR LOS ACUERDOS ESPECÍFICOS CON UNA VIGENCIA DE TRES
AÑOS DEL 21 DE SETIEMBRE DE 2021 AL 20 DE SETIEMBRE DE 2024
DE CONFORMIDAD CON LA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE LA SEDE
REGIONAL  CHOROTEGA  EMITIDO  MEDIANTE  ACUERDO  UNA-CO-
SRCH-ACUE-351-2021 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021. LOS ACUERDOS
ESPECÍFICOS ENTRARÁN EN EJECUCIÓN UNA VEZ QUE CONARE AVALE
EL PLAN DE ESTUDIOS. ACUERDO FIRME.

D. SOLICITAR  AL  DOCTOR  VÍCTOR  JULIO  BALTODANO  ZÚÑIGA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA SEDE REGIONAL CHOROTEGA, QUE
LE  COMUNIQUE  AL  EQUIPO  ACADÉMICO  QUE  DISEÑÓ  EL  PLAN  DE
ESTUDIOS  DE  LA  MAESTRÍA  EN  TURISMO  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE,  QUE  SE  VERIFIQUE  QUE  LA  PROPUESTA  DE
REGLAMENTO INTERNO CONTENGA LOS CRITERIOS EMITIDOS POR EL
CONSEJO CENTRAL DE POSGRADO EN EL ANEXO 3 DEL MANUAL PARA
LA GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS DE POSGRADO. 

E. INFORMAR AL DOCTOR VÍCTOR JULIO BALTODANO ZÚÑIGA QUE UNA
VEZ QUE SE NOMBRE A LA PERSONA COORDINADORA DEL POSGRADO
Y  SE  INTEGRE  EL  COMITÉ  DE  GESTIÓN  ACADÉMICA,  ESE  ÓRGANO
COLEGIADO DEBE AVALAR EL REGLAMENTO INTERNO Y SEGUIR EL
PROCEDIMIENTO  DESCRITO  EN  EL  ACUERDO  UNA-CCP-ACUE-276-
2018,  PARA  SU  PUBLICACIÓN  EN  LA  GACETA  UNIVERSITARIA.
ACUERDO FIRME.

Atentamente,  
 
 
 

 
 
Dr.  Luis Alfredo Miranda Calderón
Presidente
Consejo Central de Posgrado 
 

lag 

C.  Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, decano, Sede Regional Chorotega 
      Máster Wagner Castro Castillo, director académico, Campus Liberia 

Dr.  Alfonso  Lara  Quesada,  coordinador,  Comisión  proponente,  Maestría  en  Turismo  y
Desarrollo Sostenible

LUIS ALFREDO MIRANDA CALDERON (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-02-0370-0177.
Fecha declarada: 18/11/2021 05:39:11 PM
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22 de noviembre de 2021 
UNA-VD-OFIC-1582-2021 
 
 
 
 
M.Ed. Francisco González Alvarado 
Rector 
Universidad Nacional 
 
Estimado rector: 
 
En seguimiento al proceso de aprobación del diseño del nuevo plan de estudios de 
MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, propuesto por la 
Sede Regional Chorotega, me permito comunicar lo siguiente: 
 
1. La Sede Regional Chorotega ha realizado el proceso de diseño de MAESTRÍA EN 

TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE de manera rigurosa atendiendo los 
lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Rectores y la Universidad 
Nacional, en materia curricular.  
 

2. La necesidad de aprobación del diseño del nuevo plan de estudios de MAESTRÍA 
EN TURISMO SOSTENIBLE por parte de las instancias internas de la 
Universidad, así como la aprobación de la Oficina de Planificación de la Educación 
Superior (OPES) y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

 
3. El proceso de diversificación de la oferta académica que se lleva a cabo en la 

Universidad Nacional para desarrollar planes y programas de estudio que aporten al 
desarrollo nacional en diversas áreas de conocimiento. 

 
4. El interés e impulso institucional para que en las sedes regionales de la UNA se 

genere oferta propia e innovadora. 
 

5. El proceso de asesoría y trabajo conjunto realizado durante 2 años, entre la comisión 
de diseño de la MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE y 
la Vicerrectoría de Docencia, representada por: Patricia Molina Espinoza, Carlos 
Manuel Hernández Salazar y Viviana Gómez Barrantes. En dicho proceso, se 
elaboraron, revisaron y plantearon observaciones y se modificaron las diferentes 
versiones de la propuesta del plan de estudios que comprende la justificación,  
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fundamentación, perfil de la persona graduada (ocupacional y profesional), objeto de 
estudio, objetivos, metas de formación, estructura curricular y descriptores de 
cursos, entre otros. 

 
6. Para este diseño del plan de estudios de la MAESTRÍA EN TURISMO Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE se realizó un proceso reflexivo para establecer el 
perfil de la persona graduada, definiéndose, para el mismo, rasgos relevantes tales 
como:   
 

a) Dominará los aspectos teóricos y conceptuales del turismo bajo una 
perspectiva epistemológica funcional guiada por ideas de selectividad, 
beneficio, combate a la pobreza, desarrollo y respeto cultural. Además, se 
debe disponer de conocimientos en cultura local, recursos naturales y 
biodiversidad. 
 

b) Formulará y realizará investigaciones orientadas hacia una acción resiliente 
ante el cambio climático, las nuevas tendencias de utilización de energías 
renovables, y consideraciones hacia la conservación de la biodiversidad y 
mitigación sobre el impacto ambiental, entre otras.  

 
c) Aplicará técnicas para el diseño y desarrollo de políticas ambientales, 

planificación del territorio, medidas de mitigación, adaptabilidad ambiental, 
participación social, toma de decisiones   para empresas locales y nacionales. 

 
d) Actuará con actitud racional y un comportamiento expresivo en la resolución 

de problemas, lo que le permitirá al graduado ser riguroso, ético, objetivo, 
responsable, honesto y sistemático al formular juicios sobre una determinada 
situación. 

 
7. El plan de estudio de la MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE tiene como objetivos, los siguientes: 
 

Objetivo general: 
 

Formar profesionales con una perspectiva crítica y reflexiva sobre la realidad del 
turismo y el desarrollo sostenible en el espacio global, con un enfoque en 
América Latina, principalmente en Mesoamérica y el Caribe.  
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Objetivos específicos: 
 

1. Desarrollar una perspectiva crítica y reflexiva sobre la realidad del 
turismo a escala mundial. 
 

2. Desarrollar competencias en investigación científica en el campo del 
turismo sostenible, para actuar como académico en instituciones de 
educación superior. 

 
3. Fortalecer habilidades y competencias de liderazgo, creatividad, ética, e 

innovación para una gestión sostenible del turismo. 
 

8. El plan de estudios de la MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE presenta un enfoque innovador que abarca los temas de 
sustentabilidad territorial, comunidades tradicionales, resguardo de ecosistemas y 
modelos de gestión empresarial y económicos basados en economía para la vida, la 
solidaridad y la ética. 
 

9. La MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE es la primera 
maestría académica en turismo en Costa Rica y la primera con carácter internacional 
en el país, dada la naturaleza del proyecto STOREM del que se sustenta en el 
convenio de cooperación internacional oficializado mediante el Mandante y el oficio 
UNA-AICE-OFIC-0156-2019. 
 

10. La MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE propone 
mantener un sistema integrado de investigación, desarrollo e innovación, que genere 
experiencias de trabajo fortalecido por los vínculos académicos desde la Universidad 
Nacional con otras universidades de la región, instituciones públicas y 
organizaciones no gubernamentales. 

 
11. Este es un posgrado con alta capacidad de aporte científico, sea a sistemas actuales 

de indicadores ambientales y socioambientales del Observatorio Ambiental de la 
Universidad Nacional, como a otros modelos de organizaciones regionales como el 
Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático (IVCC), que evalúa la vulnerabilidad 
de las poblaciones humanas ante la amenaza de eventos y cambios extremos 
relacionados con el clima. 

 
12. Entre las principales características diferenciadoras que el posgrado ofrece pueden 

citarse las siguientes: 
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a) Los conocimientos y el desarrollo de destrezas y habilidades, además de ofrecer 

dentro de su malla curricular, cursos para fundamentar la investigación y 
realización de la Tesis. 
 

b) La modalidad académica pretende dotar al estudiantado de herramientas para el 
desarrollo de propuestas investigativas que potencien al turismo más allá del 
enfoque tradicional del servicio. 

 
c) Se hace un énfasis en el turismo como objeto de la investigación, como 

fundamento del posgrado. 
 

d) Se posibilita que cada participante tenga la opción de escoger cursos optativos y 
profundizar en tres diferentes áreas de su interés. 
 

e) Se ofrece de manera bimodal, lo que amplía las posibilidades del estudiantado.  
 

f) Se ofrece la tesis como alternativa de graduación en correspondencia con la 
modalidad académica, los objetivos de aprendizaje específicos del estudiantado, 
así como con diversas necesidades que surgen del desarrollo del turismo y su 
entorno. 

 
g) La Sede Regional Chorotega tiene amplia experiencia en producción, docencia, 

investigación y extensión en áreas que nutren al posgrado. 
 

h) El posgrado contará con la disponibilidad del profesorado para orientar al 
estudiantado en todo su proceso de estudio. 

 
13. La MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE se dirige, 

especialmente, a profesionales de diversas áreas, interesados en el desarrollo 
sostenible del turismo (hospitalidad, medios de hospedaje, entretenimiento, 
responsables de eventos de ocio y áreas relacionadas), para docentes de instituciones 
básicas y superiores, para  todos los interesados en la comprensión, planificación, 
conservación, gestión e innovación en el manejo de los recursos naturales y su 
relación con las prácticas turísticas. 
 

14. El plan de estudios consta de 63 créditos, se impartirá de forma bimodal y tiene una 
duración de 6 cuatrimestres de 15 semanas.  
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15. Este plan de estudios será responsabilidad de la Sede Regional Chorotega, instancia 

que cuenta con todos los recursos económicos, académicos y administrativos 
requeridos para su desarrollo y ejecución. 
 

16. El plan de estudios de MAESTRÍA EN TURISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE cuenta con los siguientes avales: 

 
a) UNA-CO-SRCH-ACUE-289-2020, del 6 de octubre de 2020, en el que se 

transcribe el acuerdo tomado en el Consejo Académico de Sede Regional 
Chorotega, artículo VII de la sesión ordinaria N°37, celebrada el 6 de octubre de 
2020, en el que se avala el plan de estudio. 
 

b) UNA-AS-SRCH-ACUE-005-2020, del 15 de octubre de 2020, en el que se 
transcribe el acuerdo tomado en la Asamblea de la Sede Regional Chorotega, 
articulo III, sesión ordinaria N°04, celebrada el 15 de octubre de 2020, en el que 
se aprueba el plan de estudios.   

 
c) UNA-CO-SRCH-ACUE-351-2021, del 21 de setiembre de 2021, en el que se 

transcribe el acuerdo tomado por el Consejo de la Sede Regional Chorotega de 
la Universidad Nacional, en el artículo VI de la sesión ordinaria N°18-2021, 
celebrada el 21 de setiembre de 2021 en el que se aprueba los compromisos de 
colaboración y apoyo para el desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad del 
posgrado. 
 

d) UNA-CCP-ACUE-298-2021 del 18 de noviembre de 2021 en el que se 
transcribe el acuerdo tomado en el Consejo Central de Posgrado, tomado en 
sesión ordinaria 35-2021, artículo 7, celebrada el martes 16 de noviembre de 
2021, en el que se aprueba el plan de estudios. 

 
POR LO TANTO, LA VICERRECTORÍA DE DOCENCIA: 
 

1. AVALA EL DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS MAESTRÍA EN 
TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
2. SOLICITA A LA RECTORÍA ELEVAR ESTE PLAN DE ESTUDIOS A LA 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (OPES), 
PARA SU ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE APERTURA POR PARTE 
DEL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). 
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3. SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO, LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA UNIVERSITARIA 
DE LA APROBACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL DEL DISEÑO / 
REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN TURISMO Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, E INDICAR QUE SE INICIA EL PROCESO 
DE APROBACIÓN ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES. ESTO 
EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL MANUAL PARA LA GESTIÓN 
DE PLANES DE ESTUDIO DE POSGRADO DE LA UNA. 
 

4. INFORMAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO, ESTE AVAL DE DISEÑO DE LA MAESTRÍA EN 
TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGÚN ARCHIVO 
ADJUNTO. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
M.Sc. Randall Hidalgo Mora 
Vicerrector de Docencia 
Universidad Nacional  
 
CHS/VGB/HVC 

 
Anexos:   
 

1. Resumen Ejecutivo del Plan de Estudio 
 

2. Plan de estudios 
 

3. Currículum vitae y atestados de personal docente:  
 

a) Alexander Jiménez Matarrita  
b) Alfonso Lara Quesada  
c) Andrea Suarez Serrano  
d) Antonio Álvarez Pitaluga  
e) Aurora Hernández Ulate  
f) Carlos Morera Beita  
g) Carolina Arias Ortiz  

RANDALL HIDALGO MORA (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-04-0168-0374.
Fecha declarada: 23/11/2021 07:34:24 AM
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h) Daniela Arroyo Barrantes  
i) Daniel Avendaño Leadem  
j) Esteban Barboza Núñez  
k) Francisco Mojica Mendieta  
l) Jairo Jiménez Torres  
m) Juan Carlos Picón Cruz  
n) Laura Obando Villegas  
o) Lilliana Piedra Castro  
p) Merlyn Gutiérrez Cruz  
q) Meilyn Alvarado Sánchez  
r) Valeria Guzmán Verri  
 
 

4. Oficios de aprobación:   
UNA-CO-SRCH-ACUE-289-2020 
UNA-AS-SRCH-ACUE-005-2020 
UNA-CCP-ACUE-298-2021 

 
5. Comunicado a la comunidad universitaria por correo electrónico 

 
6. Borrador del oficio de Rectoría para su envío a CONARE  

 
 
 
 
C.    Dr. Víctor Julio Baltodano Zúñiga, decano, Sede Regional Chorotega 
        Máster Wagner Castro Castillo, director académico, Campus Liberia 

     Dr. Alfonso Lara Quesada, coordinador, Comisión proponente, Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible 
     Dr. Luis Alfredo Miranda Calderón, presidente, Consejo Central de Posgrado 

        Licda. Shirley Venegas Rodríguez, directora administrativa, Consejo Universitario 
 





MAESTRÍA EN TURISMO 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

M O D A L I D A D  A C A D É M I C A


