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Resumen: 

La sistematización de las prácticas de turismo creativo implementadas en el contexto del 

programa de Ciudades Creativas de México es el objetivo central de este escrito. Estas 

nueve ciudades, reconocidas por la UNESCO por su vitalidad cultural, ofrecen una 

intersección única de creatividad, patrimonio cultural y turismo, y las posiciona como una 

red catalizadora para el desarrollo sostenible en el panorama turístico contemporáneo. 

Así, se devela el concepto de turismo creativo como un medio para facilitar interacciones 

significativas entre los viajeros y la cultura local; se establece el telón de fondo de las 

Ciudades Creativas mexicanas, analizando el uso de su designación por la UNESCO con 

el fomento de las industrias creativas y la preservación de los activos culturales 

intangibles a través del turismo. Se profundiza en la oferta del turismo creativo, 

mostrando cómo los visitantes se involucran activamente con la esencia creativa de las 

ciudades y examina las narrativas construidas por y para los turistas, considerando el 

potencial de exotización o mercantilización de las culturas locales por extranjeros. Se 

discute la visión global de la influencia de las prácticas de turismo creativo en la 

transformación de las identidades culturales urbanas, así como una comprensión matizada 

de su impacto tanto en los turistas como en las comunidades anfitrionas. Finalmente, se 

concluye sobre la contribución del turismo creativo en la preservación o transformación 

del patrimonio cultural en las ciudades analizadas. 
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SUSTAINABLE CULTURAL EXPERIENCES: CREATIVE 

TOURISM PRACTICES IN THE MEXICAN CREATIVE CITIES 

BY UNESCO 

Abstract: 

The systematization of creative tourism practices implemented in the context of Mexico's 

Creative Cities program is the central objective of this paper. These nine cities, 

recognized by UNESCO for their cultural vitality, offer a unique intersection of creativity, 

cultural heritage and tourism, positioning them as a catalytic network for sustainable 

development in the contemporary tourism landscape. Thus, the concept of creative 

tourism is unveiled to facilitate meaningful interactions between travelers and local 

culture; the backdrop of the Mexican Creative Cities is established, analyzing the use of 

their designation by UNESCO with the promotion of creative industries and the 

preservation of intangible cultural assets through tourism. It delves into the creative 

tourism offer, showing how visitors actively engage with the creative essence of the cities 

and examines the narratives constructed by and for tourists, considering the potential for 

exoticization or commodification of local cultures by foreigners. The overall picture of 

the influence of creative tourism practices on the transformation of urban cultural 

identities is discussed, as well as a nuanced understanding of their impact on both tourists 

and host communities. Finally, the contribution of creative tourism to the preservation or 

transformation of cultural heritage in the cities analyzed is concluded. 

Keywords: Creativity, intangible heritage, sustainability 

1. INTRODUCCIÓN 

Las industrias creativas y culturales (ICC) impactan e, incluso, definen la percepción 

que tenemos sobre el mundo. El impacto que puede provocar una fotografía, una película, 

un libro o una canción en el entendimiento humano es capaz de transformar sus 

comportamientos de forma inmediata y sostenida. Las elecciones humanas aún son 

relevantes (Šlaus, 2011). 

A un cuarto del siglo XXI, el cambio de un paradigma de fragmentación donde el 

desarrollo humano puede separarse del resto de la naturaleza a uno holístico es 

imprescindible. Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 

2030 no se alcanzarán (UN Environment, 2023). Empero, los siguientes años serán 

decisivos para determinar si esta civilización es capaz de resolver las crisis sociales, 

medioambientales, económicas y culturales de manera digna para la mayoría. Es 

imposible vislumbrar soluciones que promuevan esta dignidad sin transformaciones 

culturales (UNESCO, 2022). La industria del turismo no escapa a la urgencia de 

reinventarse (Kekutt, 2019).  

Las ciudades son los espacios físicos complejos donde estas transformaciones 

culturales tienen el potencial de ser lo suficientemente rápidas y masivas (Henriques, 

2019). A pesar de la metamorfosis digital que está experimentando la humanidad, los 

centros urbanos siguen ofreciendo plataformas para la expresión artística, el diálogo 

intercultural y las iniciativas culturales innovadoras (Lee et al., 2019). Las áreas urbanas 

juegan un papel crucial para la creación de riqueza, el desarrollo social y tecnológico, así 
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como el estímulo a la creatividad de los recursos humanos; son catalizadoras de la 

prosperidad (UNESCO, 2021).  

Sin embargo, las características físicas del entorno urbano facilitan 

significativamente a la homogeneización y banalización de la cultura en su proceso de 

turistificación (Muñoz, 2009) lo cual es un reto para el auge creativo de la humanidad 

(UNESCO, 2020). 

La relevancia en este reto es que, en un mundo donde cada año se excede en un 74% 

la capacidad los ecosistemas terrestres para regenerar sus recursos (GFN, 2023), la 

creatividad humana es un activo renovable, móvil y de alto valor (Brundtland, 1984:130). 

Las personas del presente y del futuro necesitan desarrollar su creatividad para afrontar 

las crisis contemporáneas y futuras a través de cambios adaptativos hacia la resiliencia 

socio-ecológica (Carreño & Carrasco., 2015). Las ciudades son el ambiente propicio para 

desarrollar las habilidades creativas masivamente (Henriques, 2019). La otra opción es 

esperar a que la perentoriedad de las dificultades que se vislumbran en el mediano plazo 

saque a flote la capacidad creativa en un estado de urgencia por sobrevivir, dejando a un 

lado cualquier otro tipo de consideración4. 

2. ANTECEDENTES 

Existe una relación dinámica entre la creatividad y el turismo (Palenčiková, 2021). 

El turismo creativo se ha definido como una extensión del turismo cultural (Richards, 

2005; Richards & Wilson, 2006a, 2006b por Salvado, 2020). A pesar de que en un inicio 

el turismo cultural se basaba en la visita de patrimonio tangible (Apostolakis, 2003), hoy 

en día las tendencias del mercado muestran un interés por el patrimonio intangible que 

incluye lenguas, tradiciones, rituales y prácticas sociales, así como las expresiones 

auténticas de creatividad que distingue a cada destino (Alberts & Hazen, 2010).  

Por otro lado, el hartazgo provocado por la homogeneidad en la oferta de 

reproducciones culturales en diferentes destinos produce que muchos consumidores de 

turismo global busquen formas alternativas al turismo cultural convencional (Salmna et 

al., 2010). Por lo tanto, en el turismo, la creatividad se ha convertido en una condición 

para la supervivencia de muchos destinos culturales, tratando de oponerse a la 

masificación presente en esta actividad (Remoaldo et al., 2020). 

Luego, el crecimiento exponencial de la demanda de turismo cultural en las últimas 

décadas ha desencadenado políticas públicas globales, nacionales y locales (Tresserras, 

2022). No es de extrañar que la saturación del mercado, así como los costos económicos 

y medioambientales de la construcción de nueva infraestructura cultural ha provocado 

que las atracciones culturales no sólo compitan con otro tipo de proyectos sino entre ellas 

mismas (Richards, 2011). Existen diversos ejemplos de competencia entre museos, 

puestas en escena, conciertos y ferias e incluso entre las ciudades o regiones como 

destinos (Tresserras, 2022). 

Además, la insosteniblidad de la cosificación de la cultura como producto turístico 

radica en que va minando su autenticidad y degradando su atractivo. La sostenibilidad 

del turismo cultural demanda encontrar estrategias innovadoras de atraer visitantes al 

 
4 Bown (2012) distingue entre la creatividad generativa y la adaptativa. La adaptativa surge como respuesta a las 

condiciones del contexto en el que los estímulos urgentes la detonan como mecanismo de supervivencia.  
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destino, mientras se proveen maneras de promover la prosperidad de su comunidad 

creativa local al mismo tiempo que se apoya a las industrias creativas y mejora la 

economía local (Blapp, 2015). Un modelo de desarrollo que deja a un lado la noción de 

la cultura como un objeto de consumo pasivo por uno que se basa en el fomento de la 

creatividad de sus habitantes (Landry, 1995) y la atracción de personas brillantes, 

innovadoras y emprendedoras para obtener inversiones de calidad es denominado “ciudad 

creativa” (Florida, 2002).  

Esta investigación profundiza sobre el discurso institucional internacional 

representado por la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) como marco de referencia del programa al que pertenecen las 

ciudades y devela el estado de las actividades de turismo creativo en las ciudades 

miembro de la Red Mexicana de Ciudades Creativas UNESCO. Esta información puede 

proporcionar ideas para alinear las ofertas turísticas con las preferencias cambiantes de 

los viajeros. 

3. METODOLOGÍA 

Area de estudio (Red Mexicana de Ciudades Creativas) 

3.1 Métodos 

Se diseñaron seis fases para  evaluar el estado actual de las practicas turismo creativo 

urbano:  

A. Revisión de la literatura. Se ejecutó una revisión exhaustiva de la literatura para 

comprender el estado del arte del turismo creativo e identificar conceptos clave, 

tendencias y retos a la vista para este campo. Se exploraron revistas 

académicas, informes de la industria, actas de congresos y recursos en línea 

relacionados con el turismo creativo en México.   

B. Análisis de las ciudades que integran la red mexicana de ciudades creativas. 

Para esto, las ciudades analizadas deben ostentar el nombramiento de  

“ciudades creativas” por la UNESCO en México. Las ciudades analizadas son: 

Ciudad de México, Ensenada, Guadalajara, Mérida, Mexicali, Morelia, Puebla, 

San Cristóbal de las Casas, Querétaro y Xalapa. 

C. Reconocimiento de los servicios y experiencias turísticas: Se recopiló una lista 

de plataformas digitales utilizadas habitualmente por prestadores de servicios 

turísticos para promocionar sus productos en México. Se seleccionaron las 

plataformas: Airbnb, Get your Guide, Viator, Trip Advisor y Tours by locals; 

y las redes sociales Instagram, Facebook, X y TikTok.  

D. Evaluación de los servicios y la inmersión. Se utilizó un enfoque de métodos 

mixtos para recopilar datos de las plataformas digitales, incluido el análisis 

cuantitativo de las experiencias que se ofertan y el análisis cualitativo del 

contenido. Se utilizaron los contenidos digitales de estas plataformas para 

evaluar la calidad y la inmersión de la oferta de turismo creativo en las ciudades 

muestra.   

E. Reconocimiento de buenas prácticas. Se seleccionaron las experiencias 

creativas mejor evaluadas por los turistas en cada ciudad creativa. Se 

documentaron a mayor detalle estas experiencias, incluyendo un análisis 
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cualitativo de los antecedentes de quienes las imparten, el público objetivo, 

estrategias de participación de los usuarios y resultados.  

F. Prospectiva. Se analizaron los datos recopilados para identificar tendencias, 

patrones y mejores prácticas en la promoción del turismo creativo en las diez 

ciudades creativas mexicanas. Se extrajeron ideas sobre estrategias exitosas y 

enfoques innovadores a través de la comparación y contraste de los estudios de 

caso.  

4. RESULTADOS 

4.1 Ciudades Creativas en México 

El estado de urbanización en México ha sufrido una profunda transformación, 

influyendo significativamente en su desarrollo cultural. Como señalan las Perspectivas 

de Urbanización Mundial de las Naciones Unidas (2018), México ha experimentado un 

rápido proceso de urbanización, con más del 80% de su población residiendo en zonas 

urbanas (ONU Habitat, 2018). La rápida expansión y modernización han planteado 

amenazas a los sitios históricos y las tradiciones indígenas además de contribuir 

significativamente a la homogeneización de la cultura (Crozet, 2017). Por ello la 

importancia de la revitalización cultural en las ciudades mexicanas va mucho más allá de 

la conservación del patrimonio, ya que ofrece beneficios tangibles y duraderos para la 

vida cotidiana de sus habitantes. Estudios como el de Luo et al. (2022) hacen hincapié en 

que las actividades culturales, el paisaje cultural y los festivales fomentan un sentimiento 

de cohesión social, orgullo y pertenencia entre los residentes, alimentando así un tejido 

comunitario más vibrante y comprometido.   

La Red de Ciudades Creativas UNESCO tiene como misión fomentar la cooperación 

con y entre ciudades que han reconocido a la creatividad como un factor estratégico de 

su desarrollo sostenible y cuyos representantes legales se comprometen a ejecutar 

programas y proyectos transectoriales cuatrianuales. La red ofrece un mecanismo de 

evaluación de desempeño entre representantes (focal points) de otras ciudades, así como 

de intercambio de buenas prácticas basadas en líneas temáticas (educación, negocios, 

comunicación, política pública, etc.) y disciplinas (diseño, música, gastronomía, artesanía 

y folclor, literatura, artes digitales y cine). En México hay 10 ciudades que son parte de 

esta red: Ciudad de México, Puebla y Querétaro por Diseño; Ensenada y Mérida por 

Gastronomía; Guadalajara por Artes Digitales; Morelia, Xalapa y Mexicali por Música y 

San Cristóbal de las Casas por Artesanía y Arte Popular. Desde diciembre del 2019, se 

están construyendo bases para fomentar la relación e intercambios entre ellas.  

La Red Mexicana de Ciudades Creativas UNESCO (RMCCU) es un grupo 

compuesto por actores de diversos sectores de las diez ciudades miembro en México que 

participan en prácticas de intercambio cultural diplomático. Su objetivo, además de los 

que la propia UCCN es “inspirar para transformar a México”. El nombramiento de Ciudad 

Creativa UNESCO es usado en las ciudades mexicanas como parte de su estrategia de 

atracción turística (Solórzano, 2019).  

La investigación sobre los principios y prácticas de la RMCCU en el contexto de la 

vocación turística de México se justifica por su potencial para estimular de forma holística 

el desarrollo turístico sostenible al tiempo que se promueve la preservación cultural y el 

bienestar local. La importancia de México como destino turístico mundial, junto con los 
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compromisos institucionales de las ciudades miembro de la RMCCU de aprovechar la 

creatividad y la cultura para el crecimiento urbano, crea una justificación convincente 

para esta investigación. 

Además, el énfasis de la RMCCU en los activos culturales y creativos resuena con la 

creciente demanda de experiencias de viaje auténticas e inmersivas. 

4.2 La vocación turística en México  

Como se postula en la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO (1972) y 

en los ODS, el patrimonio cultural de un país, en todas sus formas, es un recurso para su 

desarrollo económico ya que es capital cuya inversión tiene el potencial de fomentar el 

crecimiento económico, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente (Santagata, 

2010). Por ello, la conservación, promoción y aprovechamiento del patrimonio cultural 

se perfilan como un factor fundamental para dirigir el desarrollo sostenible en las 

naciones en desarrollo.  

México es un país con vocación turística por dos características principales que 

definen su autenticidad: el alto valor de su territorio biológicamente megadiverso y su 

consecuente diversidad sociocultural (Cardoso, 2006). Cuenta con 35 propiedades 

inscritas en la lista de patrimonio mundial, 13 documentos catalogados como memoria 

del mundo, 11 elementos en la lista de patrimonio cultural intangible y 41 reservas de la 

biosfera, todos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2022- Figura 4). Este patrimonio histórico, 

inmaterial y natural de las áreas turísticas en México influye y en ocasiones define la 

identidad cultural de sus comunidades, generando un sentido de orgullo y respeto 

colectivo.  

La vocación turística de México está bien asentada, y el turismo contribuye 

significativamente a su economía y empleo. Según el informe del Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC), la contribución directa de los viajes y el turismo al PIB de 

México fue del 8,5% en 2019, y el sector empleó a más de 4,3 millones de personas 

(WTTC, 2020). La investigación centrada en la alineación de los principios y prácticas 

de la RMCCU con la vocación turística de México puede dilucidar cómo las industrias 

creativas y las iniciativas culturales contribuyen a la resiliencia económica y la 

diversificación dentro del sector turístico. 

En el contexto de México, un país rico en culturas indígenas y legados históricos se 

ha demostrado que la valorización del patrimonio cultural aumenta los ingresos del 

turismo, crea oportunidades de empleo y revitaliza las comunidades locales (Cantú-

Martínez, 2018). Además, la integración de los conocimientos ecológicos tradicionales 

de las comunidades indígenas en las prácticas de gestión sostenible de los recursos ha 

demostrado mejorar la resiliencia medioambiental y la conservación de la biodiversidad 

(Toledo, 2002 y Rist, 2006).  

4.3 Oferta de turismo creativo en estas ciudades 

Las experiencias de turismo creativo pueden reconocerse por varios criterios que 

ponen de relieve su carácter innovador y atractivo. Los criterios que se consideraron para 

catalogar a las experiencias turísticas que se ofertan en las plataformas digitales como 

creativas son: 
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➢ Autenticidad: Las experiencias de turismo, para considerarse creativas, deben 

ofrecer interacciones auténticas con la cultura, las tradiciones y las comunidades 

locales. Deben proporcionar una visión genuina del modo de vida local, en lugar 

de actividades escenificadas o comercializadas. 

➢ Unicidad: Estas experiencias deben ser distintivas y ofrecer algo diferente de las 

actividades turísticas convencionales. Pueden implicar intereses nicho o 

especializados, como la artesanía tradicional, la cocina local o las metodologías 

autóctonas de diseño. 

➢ Participación: Las experiencias de turismo creativo suelen implicar una 

participación activa más que una observación pasiva. Los participantes deben 

tener la oportunidad de involucrarse directamente en el proceso creativo, ya sea 

aprendiendo una nueva habilidad, creando obras gastronómicas o participando en 

rituales de creación. 

➢ 4 Interactividad: Debe haber oportunidades de interacción e intercambio entre los 

participantes y los artistas, artesanos o profesionales de la industria creativa 

locales. Puede tratarse de talleres, demostraciones o visitas guiadas dirigidas por 

expertos locales. 

Con base en estos criterios, se ejecutó una búsqueda en la plataforma de experiencias 

turísticas Airbnb (Tabla 1) para cada una de las ciudades miembro de la RMCCU. Lo que 

se encontró es que del total de experiencias cultural que se ofrecen a través de esta 

plataforma turística digital, el 37.12% son experiencias creativas. Así mismo, se demostró 

que no existe ninguna experiencia relacionada con el campo creativo de la literatura en 

ninguna de las diez ciudades; mientras que las experiencias gastronómicas representan el 

69.4% del total y son parte del repertorio turístico en 9 de las 10 ciudades.  

Tabla 1. Experiencias creativas promocionadas en la plataforma digital Airbnb en las 

ciudades creativas mexicanas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en airbnb.mx 
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Además, se observa que 64 del total de 197 experiencias creativas, es decir 31.5%, 

que se ofrecen a través de esta plataforma digital son administradas por personas del 

extranjero, muchas de las cuales se describen como “apasionadas” o “amantes” de la 

cultura mexicana.  

Por otro lado, a partir del análisis de experiencias creativas que se ofrecen por ciudad, 

se encontró que ninguna de las ciudades que ostentan el nombramiento de ciudad creativa 

de la música (Mexicali, Morelia y Xalapa) ofrecen experiencias creativas relacionadas 

con su área creativa. Así mismo, se advirtió que, además de las dos ciudades creativas de 

gastronomía (Ensenada y Mérida), únicamente la ciudad creativa de arte popular y 

artesanía (San Cristóbal de las Casas) tiene una oferta equilibrada con el área creativa por 

la cual ostenta el nombramiento UNESCO.   

Los destinos de turismo creativo ya promueven vínculos artísticos con otras ciudades 

a través de la oferta de colaboración con colegas de areas similares en las llamadas 

residencias creativas (Whiting et al., 2014). Algunos ejemplos de este tipo de experiencias 

creativas son el programa de residencia para chefs en la ciudad de Ensenada denominado 

“Food Poets”, el programa para residencia para cineastas “Talents” en la ciudad de 

Guadalajara y el programa de residencias de verano “SOMA” en la ciudad de México. 

Sin embargo, estas experiencias creativas requieren previo conocimiento y experiencia, 

así como la dedicación de entre dos semanas y tres meses a un proyecto de creación por 

lo que no se consideran como experiencias turísticas en este estudio.  

4.4 Narrativas del turismo creativo 

Examinar las narrativas construidas en torno al turismo creativo, tal y como las 

perciben y comparten los propios turistas en sus reseñas a través de las mismas 

plataformas digitales en las que contrataron el servicio, presenta una intersección de 

exploración cultural y expresión individual. A menudo, los turistas describen sus 

experiencias turísticas creativas a través de relatos en los que destacan las 

transformaciones personales, los encuentros culturales y el desarrollo de nuevas 

habilidades o perspectivas. Los relatos no sólo reflejan diversas motivaciones y 

expectativas que impulsan a los individuos o grupos a participar en el turismo creativo, 

sino que también ponen de relieve la naturaleza subjetiva de sus experiencias, 

influenciadas por factores que van desde los intereses personales por experimentar el 

patrimonio hasta la búsqueda por experiencias innovadoras. 

Además, el análisis de las narraciones construidas por los turistas arroja luz sobre el 

papel de las redes sociales y las plataformas digitales en la configuración y difusión de 

estas historias. Plataformas como Instagram, blogs de viajes y sitios web de reseñas sirven 

como espacios virtuales en los que los turistas documentan sus experiencias turísticas 

creativas, comparten puntos de vista y buscan la validación de las comunidades en línea. 

Estas narrativas digitales no sólo contribuyen a la promoción y mercantilización de los 

destinos de turismo creativo, sino que también influyen en las percepciones y los procesos 

de toma de decisiones de los posibles viajeros. Al examinar el contenido, el lenguaje y 

las representaciones visuales de estas narrativas, una futura investigación permitirá dar 

luz sobre la evolución de la dinámica del consumo del turismo creativo, la negociación 

de la autenticidad en las experiencias de viaje y la interacción entre la agencia individual 

y las influencias socioculturales en la configuración de las narrativas turísticas. 
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5. DISCUSIÓN 

 5.1 Estrategia turística UNESCO para el desarrollo urbano sostenible 

Los modelos actuales de explotación social y medioambiental intensa de las zonas 

turísticas privan de sus funciones sociales invaluables a espacios públicos potencialmente 

ricos y activos. Esto resulta en espacios que carecen de valor simbólico para las 

comunidades locales y trastornan la relación milenaria ininterrumpida y vital entre los 

habitantes y su entorno inmediato, natural o artificial (Athanassiou, 2012).  

El consumo de la cultura en el turismo, para volverse sostenible, debe encontrar 

formas diferentes de regenerar y revalorizar el patrimonio cultural de los destinos. Para 

preservar o restaurar el valor de los sitios turísticos de valor patrimonial para la 

humanidad, se requieren estrategias a corto plazo que comiencen a promover y aplicar 

nuevas modalidades de consumo y producción sostenibles en las personas (Gurry, 2020). 

Los estímulos culturales han demostrado su gran efectividad para transformar 

comportamientos (UNESCO, 2021).  

La revalorización del patrimonio reconoce la autonomización ontológica de los 

activos patrimoniales como el fenómeno postmoderno denominado 

“destradicionalización” por Fortuna (2012). Este proceso, promueve indagaciones sobre 

las relaciones entre la industria del turismo y el patrimonio. Para ello, requiere la 

consagración de ciertos objetos, lugares o prácticas sociales y culturales a la 

experimentación creativa. Agregando la resignificación histórica que produciría la 

destradicionalización para los habitantes de las zonas turísticas, dichos bienes 

reinvertidos históricamente se convertirían en una forma de actualizar el significado del 

patrimonio de acuerdo con los sistemas de valorización de los propios consumidores a 

largo plazo, una vez que la comunidad se apropie de su patrimonio cultural y logre 

monetizar con prácticas sostenibles su aporte auténtico a la experiencia humana (Cañada, 

2021).  

El turismo creativo depende de recursos y agentes endógenos a los lugares para 

monetizar su patrimonio intangible sin cosificarlo (Salvado, 2020). Es decir, para ofrecer 

experiencias creativas, el capital humano debe estar i. altamente capacitado en 

creatividad, ii. sensible al valor del patrimonio cultural del destino en el que habita e iii. 

involucrado en su regeneración. 

La diplomacia urbana moderna es el resultado de la crisis de las naciones-estado 

(Castells, 1999). Procurar la ejecución de acciones específicas para el desarrollo 

sostenible global en los marcos institucionales como la Agenda 2030 exige que los 

gobiernos municipales intervengan en casi todos los ámbitos de la política exterior 

tradicionalmente gestionados por los Estados-nación (Leffel, 2023). El intercambio de 

información, herramientas y talento para alcanzar condiciones de bienestar se fomenta a 

través de las redes. Participar en las redes globales de ciudades son parte de las estrategias 

que buscan su competitividad. Las redes de intercambio diplomático entre ciudades se 

han convertido en nuevos actores de relevancia significativa en la gobernanza global 

(Oosterlynck et al., 2019). 
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Figura 1. La creatividad para el desarrollo sostenible: Análisis del discurso 

institucional internacional. 

 

 

Fuente: Creación propia basada en la información obtenida de unesco.org 

La UNESCO cuenta con tres herramientas para fomentar el uso de la creatividad para 

el desarrollo sostenible: i. Herramientas normativas, ii. Monitoreo y guía en torno a 

políticas públicas y iii. Redes pulsantes. En 2006 se crea una estrategia de turismo 

creativo urbano como parte del programa de la Red UNESCO de Ciudades Creativas 

(UCCN). En 2016 las ciudades mexicanas que forman parte de la UCCN firman un 

acuerdo de colaboración para atraer la atención de las instituciones y aliados federales 

favorables para su desarrollo. La Figura 1. es un mapa de las instituciones que aseguran 

involucrar a la creatividad en el desarrollo sostenible.   

5.2 Virtudes del turismo creativo  

Además del desarrollo sostenible del turismo y de la comunidad local, algunas 

ventajas significativas del turismo creativo en los ámbitos económicos y sociales incluyen 

el desarrollo de nuevos productos, experiencias y dinámicas turísticas de los mercados 

emergentes (Fernandes y Rachão, 2014); el incremento en la competitividad y mejora de 

la imagen del destino; nuevos clientes objetivo (Palenčíková et al., 2021) y mejora 

considerablemente el nivel de satisfacción y la intención de repetir la experiencia 

turística. 
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Figura 2. Modelo conceptual sobre los métodos en los que la creatividad se involucra 

con el turismo.  

 

 

Fuente: Creación propia.  A partir de Richards, G. (2014).  

La oportunidad de reinventar los productos turísticos basados en el valor del 

patrimonio que ofrece constantemente la experiencia turística creativa permite a los 

destinos descubrir tendencias emergentes. Booyens y Rogerson, (2015) reconocen al 

turismo creativo como un mercado de turismo urbano con un potencial de crecimiento 

considerable a mediano y largo plazo, aún a pesar de los retos que conlleva el cambio 

climático y la digitalización de la cultura.  

El mayor reto para propiciar la lealtad de los consumidores del turismo cultural es la 

creación de experiencias memorables (Cole & Chancellor, 2009; Saayman & van Der 

Merwe, 2014; Salvado, 2020). Chang et al. (2014) identifican tres factores que afectan 

directamente si los visitantes repiten su experiencia turística: motivación, valor percibido 

y satisfacción. Su análisis concluye que estos tres factores son altamente estimulados por 

los productos de turismo creativo en los visitantes. 

Según Richards (2001) por Salvado (2020) otra de las diferencias significativas que 

determinan la sostenibilidad del turismo creativo es que en las atracciones culturales 

físicas, como museos o monumentos, cuyo deterioro continuo radica en su esencia de 

materialidad, los recursos que se requiere para generar experiencias significativas de 

creación que ofrecen son renovables. La creatividad es un recurso renovable.  

Así mismo, la producción de representaciones o performances y trabajos artísticos 

no está limitada a infraestructura dedicada ya que la creatividad es móvil. De hecho, parte 

de las características esenciales de las ciudades que hacen de la creatividad un actor 

central del desarrollo hacia su supervivencia (“ciudades creativas”) (UNESCO, 2006) es 

que la clase creativa global siente atracción por invertir su capital y habitar en ellas. 
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5.3 Consumo sostenible y turismo creativo 

La voluntad de los consumidores del turismo creativo por familiarizarse con nuevas 

culturas como parte de sus objetivos de viaje (Ratz, 2011) es clave para entender el 

potencial del fenómeno. La perspectiva sobre la demanda del turismo creativo de Ali et 

al. (2016) demuestra que las intenciones de comportamiento se ven influenciadas por los 

niveles de satisfacción que otorga el grado en el que las experiencias turísticas creativas 

logran ser significativas para los turistas. Este tipo de turistas buscan la oportunidad de 

desarrollar su potencial creativo a través de la experiencia; ya no como espectadores sino 

como actores de la vida cultural del destino (UNESCO, 2006) 

Considerando que las prácticas del turismo creativo responden a la necesidad del 

mercado de experiencias estéticas, intelectuales, emocionales o psicológicas (Stebbins en 

Sava, 2021) significativas que no se produzcan en serie (Al-Ababneh et al., 2020) sino 

que sean auténticas (Richards, 2011), entonces las experiencias deben estar en evolución 

creativa constante.  

Un modelo sostenible de turismo creativo en las ciudades debería contemplar la 

reinvención de sus vocaciones creativas para permitir que los turistas y los pobladores 

participen en los procesos culturales. Es decir, que la atmósfera e iniciativas artísticas 

comunitarias más que atractivos turísticos se vuelvan oportunidades de participar en el 

proceso creativo de un territorio tanto para habitantes como para visitantes. 

 

Figura 3. Ecosistema del turismo creativo en las ciudades miembro de la UCCN.  

 

Fuente: Producción basada en la propuesta de Salvado et al. (2020). 

 

. 
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Así mismo, el destino del turismo creativo debe ser capaz de atraer a los visitantes 

dispuestos a retribuir de manera equilibrada por las habilidades de la mano de obra 

altamente cualificada para construir una clase creativa sostenible (Mellander, 2021). Es 

decir, la calidad de las experiencias turísticas creativas debe ser alta y auténtica para ser 

redituable. Como todo producto turístico, existe una variación considerable en la 

intensidad del involucramiento del consumidor entre las diferentes experiencias creativas 

(Bruin y Jelinčić, 2016).  

Así mismo, el destino del turismo creativo debe ser capaz de atraer a los visitantes 

dispuestos a retribuir de manera equilibrada por las habilidades de la mano de obra 

altamente cualificada para construir una clase creativa sostenible (Mellander, 2021). Es 

decir, la calidad de las experiencias turísticas creativas debe ser alta y auténtica para ser 

redituable. Como todo producto turístico, existe una variación considerable en la 

intensidad del involucramiento del consumidor entre las diferentes experiencias creativas 

(Bruin y Jelinčić, 2016).  

Salvado et al. (2020) proponen un modelo del ecosistema de turismo creativo (Figura 

3) que destaca cuatro etapas para asegurar el desarrollo de la clase creativa en el largo 

plazo. 

5.4 Ciudades Creativas 

“Ciudad creativa” es un modelo de desarrollo que propone que las ciudades 

competitivas para la resiliencia socioambiental son aquellas que cubren las necesidades 

básicas de sus poblaciones lo cual ocurre, a nivel urbano, únicamente en los nodos de 

innovación global.  

Las ciudades creativas son aquellas que toman ventaja de la concentración y el 

aglutinamiento de personas productivas y con talento en sus territorios para detonar su 

crecimiento económico, desarrollo social y regeneración ambiental (Florida, 2002). 

Entonces, el cultivo, la promoción y la atracción del talento en las ciudades se vuelve un 

factor estratégico para satisfacer las necesidades de sus habitantes presentes y futuros. 

Una ciudad creativa puede definirse como un entorno urbano que aprovecha 

estratégicamente sus activos culturales y creativos para impulsar la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental. Este concepto, acuñado por Charles Landry (2000) 

y popularizado por la UNESCO, hace hincapié en el papel de las industrias culturales y 

creativas como motores clave de la innovación, la regeneración urbana y el compromiso 

comunitario. Una ciudad creativa fomenta un ecosistema que nutre la expresión artística, 

la diversidad cultural y la colaboración entre diversos sectores, como las artes, el diseño, 

la tecnología y el espíritu empresarial.  

El trabajo seminal de Florida sobre la clase creativa (2003) destaca que las ciudades 

creativas atraen y retienen una mano de obra cualificada ofreciendo una alta calidad de 

vida, vibrantes servicios culturales y un entorno de apoyo para los profesionales creativos. 

Este concepto coincide estrechamente con los objetivos de desarrollo sostenible, ya que 

las ciudades creativas promueven el crecimiento integrador, la gestión medioambiental y 

la conservación del patrimonio cultural.  

A largo plazo, un entorno urbano culturalmente rico fomenta un sentido de identidad, 

continuidad e historia compartida, mejorando así la experiencia urbana general y 

promoviendo el desarrollo sostenible (ONU-Hábitat, 2016). 
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6. CONCLUSIONES  

6.1 Potencial transformador del turismo creativo 

La creatividad contribuye a la prosperidad y a los medios de vida a través de los 

diferentes objetivos y metas de los ODS:  

• El sector de la creatividad tiene un impacto directo y significativo en el PIB y en 

la creación de empleos y empresas, especialmente en el ámbito de la conservación 

del patrimonio, el turismo del patrimonio y en el sector creativo (meta 

8.3_Empleo, espíritu empresarial e innovación). 

• En particular, el turismo del patrimonio vivo (turismo creativo) puede fomentar 

la creación de empleos y promover la cultura y los productos locales sin 

objetivarlos, y contribuir así al desarrollo sostenible (meta 8.9_Políticas para el 

turismo sostenible).  

6.2 Gastronomía como mayor exponente del turismo creativo en México 

La noción de turismo creativo actualmente promovida en estas diez ciudades a través 

de la plataforma Airbnb pone énfasis en el patrimonio tangible, así como en el patrimonio 

intangible, junto con elementos simbólicos, como la expectativa de determinados lugares, 

su escena artística, los barrios étnicos y, precipuamente, la gastronomía. Esto está en 

armonía con la tendencia global de alejarse del turismo de masas de gran impacto e ir más 

hacia formas sostenibles, responsables y orientadas a la comunidad que ofrecen auténticas 

experiencias a todos los participantes.  

Sin embargo, la oferta de turismo creativo aún es limitada y se enfoca principalmente 

en la gastronomía, dejando a un lado a los otros seis campos creativos, sobre todo en las 

ciudades de Morelia, Xalapa y Mexicali, reconocidas como ciudades de la música por la 

UNESCO.  

6.3 Retos para el turismo creativo en México 

México es sumamente competitivo en producción cultural y muchos de sus artistas y 

eventos tienen un alcance global que se extiende mucho más allá del país. Uno de los 

factores clave que se detectó como diferencial entre las experiencias de turismo creativo 

más populares es la habilidad de los organizadores para ofrecer su servicio en diferentes 

idiomas; en especial en inglés.  

El desafío a nivel de marketing y creación de públicos consiste en pasar de un 

“turismo de mercancía”, que implica altos niveles de control externo, fugas de divisas y 

un valor añadido local bajo, a productos de turismo creativo bien identificados que 

construyan fidelidad de los consumidores y que impulsen las capacidades, los recursos y 

las identidades en el plano local.  

Para que las experiencias de turismo creativo sean sostenibles, deben diseñarse desde 

el punto de vista medioambiental y social, contribuyendo positivamente a las 

comunidades locales y minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

Esto puede implicar el apoyo a artesanos y empresas locales, la promoción de prácticas 

ecológicas o el respeto del patrimonio cultural. Las experiencias de turismo creativo 

deben tener un impacto positivo en los participantes, las comunidades locales y el destino 

en su conjunto. Esto podría incluir beneficios económicos para los artesanos y las 
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empresas locales, el intercambio y la comprensión cultural, o el fomento de un sentido de 

aprecio por el patrimonio y las tradiciones locales. 

El desafío a nivel de autenticidad consiste en ofrecer cierto nivel de adaptación o 

personalización para permitir a los participantes adaptar su experiencia a sus intereses y 

preferencias. Esto puede incluir la elección de actividades específicas, la interacción con 

diferentes activos creativos o la exploración de diferentes aspectos de la cultura local. Así 

mismo, estas experiencias deben ser capaces de evocar respuestas emocionales y crear 

momentos memorables para los participantes a lo largo del tiempo lo cual demanda un 

rediseño creativo constante. Ya sea a través de narraciones inmersivas, actividades 

prácticas o encuentros culturales auténticos, si los participantes sienten una profunda 

conexión con la experiencia y el destino el nivel de satisfacción se incrementará.   

El desafío a nivel de inclusión consiste en proveer de experiencias que sean 

accesibles a un amplio abanico de participantes, independientemente de su procedencia, 

intereses o capacidades. Para abarcar una mayor porción del mercado, las experiencias de 

turismo creativo deben ser inclusivas y acogedoras para todos, ofreciendo oportunidades 

para un compromiso significativo independientemente de los conocimientos o la 

experiencia previa. 

 

6.4 Trabajo a futuro 

 De la revisión anterior, se deben de tratar a futuro los siguientes temas: 

1. El rol de los turistas como prosumistas creadores en una industria donde el 

capital intelectual es el activo de su economía,  

2. Las prácticas de turismo creativo como medicina para la salud mental, 

vinculando a la industria turística con los derechos universales a una vida 

sana y 

3. El grado en que el turismo creativo contribuye a la preservación y/o 

transformación del patrimonio cultural en las ciudades creativas permitiría 

descubrir estrategias regenerativas.  
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