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Artículo de Revisión

El impacto de la Covid-19 en los destinos 
internacionales del Perú y opciones de 

política pública

The impact of Covid-19 on international destinations of Peru 
and public policy options

RESUMEN
En un evento sin precedentes de una repercusión mundial e intersecto-
rial, el sector servicios -por su implicancia inherente de interacción direc-
ta- ha sido uno de los más afectados, en especial la industria de viajes. Las 
proyecciones actuales avizoran una recuperación paulatina cargada de 
mucho desconcierto. Un factor fundamental que incide en el hábito de via-
jar proviene de los ingresos económicos. Esto, según proyecciones para 
América Latina y el Caribe, vería una pérdida considerable en progresos 
alcanzados en las últimas dos décadas. Así, el volumen de la demanda 
interna e interregional potencial vería una reducción sustantiva. En tal 
panorama, los destinos donde la cuota de mercado es preponderantemen-
te internacional serían los más afligidos. De ahí la necesidad de políticas 
públicas sobre tales espacios geográficos y sus agentes económicos. Así, 
el presente artículo lista opciones de política pública en el ámbito laboral, 
financiero, demanda interna, así como oportunidades de mercado en un 
horizonte pospandemia.
Palabras Clave: Políticas públicas; agentes económicos; pospandemia; 
sector viajes.

ABSTRACT
In an unprecedented event of global and intersectoral repercussion, the 
service sector - due to its inherent implication of direct interaction - has 
been one of the most affected, with the travel industry standing out. Cur-
rent projections foresee a gradual recovery fraught with much confusion. A 
fundamental factor that affects the habit of traveling comes from economic 
income. This, according to projections for Latin America and the Caribbe-
an, would see a considerable loss in the progress achieved in the last two 
decades. Thus, the volume of potential domestic and interregional demand 
would see a substantial reduction. In such a scenario, the destinations 
where the market share is predominantly international would be the most 
affected. Hence the need for public policies on such geographic spaces and 
their economic agents. Thus, this article lists public policy options in the 
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INTRODUCCIÓN
Desde la década de los 50’s, la evolución y cre-
cimiento del sector viajes ha estado enmarcado 
por un desempeño constante y con pocos atis-
bos de estanco, llegando a representar el 7% 
de las exportaciones mundiales (Organización 
Mundial del Turismo [OMT], 2017). En paralelo, 
estos guarismos positivos también se manifes-
taban en el plano nacional, tanto en el mediano 
como en el largo plazo (Centro Nacional de Pla-
neamiento Estratégico [Ceplan], 2016) con va-
lores cercanos al 4% del PBI nacional (Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turismo [Mincetur], 
2016). 

Sin embargo, el 6 de marzo de 2020 será 
recordado como el inicio de un evento imbo-
rrable. Aquel día se conoció oficialmente que el 
SARS-CoV-2 ya se encontraba en nuestro terri-
torio. En los meses siguientes, principalmente 
debido a nuestra poca capacidad hospitalaria 
-que a inicios de abril de 2020 solo se contaba 
con 99 unidades de cuidado intensivo (UCI)1- el 
gobierno decidió establecer medidas estrictas 
de distanciamiento social. Esto conllevo a una 
parálisis de la economía nacional que, por ejem-
plo, en el mes de abril llegó a contraerse en un 
39.9%2. En efecto, sectores económicos como el 
comercio, servicios, minería o construcción se 
vieron paralizados. Si bien cada uno de ellos ha 
ido reactivándose en consonancia a una de las 
4 fases de reactivación económica estableci-
das por el gobierno, estas medidas de apertura 
económica han tenido que paralizarse debido a 
disposiciones de una segunda cuarentena esta-
blecidas a inicios de este año. 

Ahora bien, la reactivación del sector tu-
rismo es un tanto particular puesto que las 
perspectivas de recuperación básicamente des-
cansan en un retorno cercano a la normalidad. 
Esto solamente se podrán alcanzar -ahora que 
se cuentan con vacunas disponibles y contratos 
1 Para más información, consultar Sistema hospitalario (https://
opencovid-peru.com/reportes/sistema-hospitalario/)

2 Para más información, consultar Impacto del covid-19 en Perú 
y Latinoamérica (https://www.ipe.org.pe/portal/boletin-ipe-im-
pacto-del-covid-19-la-economia-peruana-y-latinoamerica/)

efectivos- mediante la vacunación masiva de 
nuestros conciudadanos que permita alcanzar 
la denominada inmunidad de rebaño. Sin em-
bargo, esto no parece muy cercano. The Econo-
mist (2021) proyecta -en relación a países de la 
región- que para mediados del año 2022 países 
como Perú, Brasil, Chile y Brasil estarían alcan-
zado la inoculación generalizada. Además, para 
fines de año se estarían incorporando Uruguay, 
Ecuador y Colombia. Finalmente, para media-
dos del 2023 se añadirían Bolivia, Paraguay y 
Venezuela. En suma, tanto a nivel nacional como 
regional no se vislumbra un escenario similar a 
la tan añorada normalidad: al menos en el corto 
plazo. Dentro de ello, hay que considerar acto-
res y espacios geográficos con una mayor afec-
tación puesto que su recuperación implicaría 
una recuperación más pausada. Probablemente 
el caso más resaltante sean los destinos nacio-
nales de vocación y predominio del mercado 
internacional. Por ese lado, Perú cuenta con 9 
atractivos -en su mayoría de jerarquía 3- con 
una presencia mínima de un 70% del mercado 
internacional. 

En este artículo se desarrolla un análisis 
sobre los impactos más sustantivos que se des-
encadenarían en los destinos internacionales. 
En paralelo, se enumeran un conjunto de me-
didas de política pública por rubro económico 
que se podrían implementar, considerando cri-
terios de impacto, relevancia y know-how. 

OBJETIVO DEL ARTÍCULO
• Enumerar los impactos económicos de la 

pandemia en destinos internacionales. 

• Catalogar un conjunto de medidas de po-
lítica pública en destinos internacionales.

ARGUMENTACIÓN
El remesón económico provocado por la Co-
vid-19 en muchas actividades económicas 
tendrá hasta ahora efectos indescifrables, 
pero previsiblemente disruptivos. En térmi-
nos concretos, sobresale la reducción del 80% 
del mercado internacional (Organización para 

labour, financial, domestic demand, as well as market opportunities in a 
post-pandemic horizon.
Keywords: Public policies; economic agents; post-pandemic; travel sector.
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
[OCDE], 2020). Además, esta contracción en 
nuestro país -si no se cuentan a los visitantes 
en los meses iniciales previos a la pandemia- 
se eleva al 99% con solo 50,9513 de visitantes 
internacionales. 

Mirani (2021) proyecta que la recupera-
ción económica del turismo pasa inicialmente 
por el mercado interno seguido del mercado re-
gional. Respecto a lo último, un porcentaje alto 
del mercado internacional lo constituyen nues-
tros vecinos regionales como Chile, Ecuador, 
Colombia, Argentina y Brasil, representando 1 
de cada 2 visitantes internacionales (Abedrapo 
et al., 2020). No obstante, en proyecciones del 
Banco Mundial, la recuperación económica de 
tales países -y el nuestro- no pareciera tomar 
una forma de «V» (Tabla 1). Dicho en otras pa-
labras, el rebote económico no sería de un año 
para el otro. 

Tabla 1
Proyecciones económicas en países de América Latina 

País 2019 2020 2021

Chile 1.1% -4.3% 3.1%

Ecuador 0.1% -7.4% 4.1%

Colombia 3.3% -4.9% 3.6%

Argentina -2.2% -7.3% 2.1%

Brasil 1.1% -8% 2.2%

Perú 2.2% -12% 7%

Nota. Adaptación de Global Economic Prospects por World Bank 
[Banco Mundial], Junio 2020, World Bank Group, p. 86 (https://
doi.org/10.1596/978-1-4648-1553-9) 

Esto es importante debido a que el tema 
económico es un componente fundamental que 
incide en la formación del hábito de viajar en las 
personas (Boto, 2020). En perspectiva, los dos 
mercados que podrían empujar la anhelada re-
cuperación económica no parecen mostrar sig-
nos de recuperación, al menos en el horizonte 
próximo. Sin embargo, esto podría cambiar con 
la vacunación masiva, pero tal como se expu-
so al inicio de este artículo, el proceso tomaría 
tiempo y en el ínterin pueden implementarse 
medidas de confinamiento. Por ejemplo, al mo-
mento de redactar este artículo, el Perú estaba 
culminando un segundo confinamiento. Esto 
frenaría y deprimiría oferta y demanda. 
3 Para mayor información, consultar Flujo de turistas internacio-
nales e ingreso de divisas por turismo receptivo (https://datostu-
rismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html)

Adicionalmente, debemos tener en cuen-
ta que este remezón económico va a provocar 
retrocesos sustantivos en el poder adquisitivo 
de las personas. Por ejemplo, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo bosqueja 
la primera caída del desarrollo humano desde 
que el término fue acuñado en la década de los 
90’s (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo [PNUD], 2020). Esto significa que la 
pobreza en la región se incrementaría hasta un 
34.7%, valor cercano a dos veces la población 
de Chile o cuatro veces la de Bolivia. Esto impli-
caría un retroceso de hasta 10 años en el avance 
contra la pobreza en suelo peruano (Lavado y 
Liendo, 2020). Al respecto se puede vislumbrar 
que el poderío económico de potenciales visi-
tantes tanto regionales como nacionales se verá 
mellado, inclusive podría volverse una activi-
dad secundaria en los criterios presupuestarios 
de cada persona. Así, los destinos con predomi-
nio del mercado internacional necesitarían un 
mayor tiempo de recuperación y, por ende, los 
actores económicos de sus inmediaciones. 

En nuestro país se da cuenta de 9 atractivos 
con presencia de más de un 65% del segmento in-
ternacional. Los mismos en su mayoría están je-
rarquizados de categoría 3 y son definidos como 
“recursos turísticos con rasgos excepcionales, 
capaces de motivar, por sí solos o en conjunto 
con otros recursos contiguos, un flujo actual o 
potencial de visitantes nacionales y/o extranje-
ros” (Mincetur, 2018, p.39). Tales atractivos se 
encuentran diseminados en cuatro regiones del 
país: Puno, Cusco, Madre de Dios y Loreto. 

Como se observa en la Tabla 2, el promedio 
de visitantes extranjeros en Islas Uros, Choque-
quirao, Amantani y Pacaya Samiria represen-
tan entre el 68% y el 80%. Esta cifra se eleva 
en Taquile, Tambopata y Raqchi a un rango de 
80 y 85%. Finalmente, la parte de Camino Inca 
sobrepasa el 98%. Para comprender el impacto 
sobre tales jurisdicciones es preciso partir por 
el análisis en los agentes económicos (sectorial-
mente definidos como prestadores de servicios 
turísticos) y su dinámica empresarial en el mer-
cado laboral.

Empleo e informalidad
En principio, de acuerdo con el Observato-
rio Laboral Covid-19 entre el período febrero 
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2020/2021, en Latinoamérica se han perdido 
un total de 15.56 millones de empleos (Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2021). En suelo 
peruano, la situación más intrincada fue la de 
junio de 2020 con una reducción de 2.8 millo-
nes de empleos. Si bien la situación ha ido me-
jorando con el pasar de los meses, aún persiste 
una brecha de medio millón de empleos en com-
paración a febrero de 2020, principalmente en 
el sector formal. Por ese lado, es probable que 
los prestadores de servicios se hayan visto en 
la necesidad de reinventar y desempeñarse en 
otras actividades económicas, aunque hay cer-
teza estadística para señalar que estos rubros 
económicos alternativos se estarían dando en 
el lado informal. 

Según se sugiere, la actual crisis estaría 
exacerbando el incremento de la informalidad a 
tasas más elevadas, pero tales impactos se esta-
rían constatando con mayor firmeza en deter-
minados estratos. Por un lado, el de las mujeres, 
debido a la mayor probabilidad que tienen de 
insertarse laboralmente en firmas informales 
y de salarios bajos (Sosale et al., 2021). Esto es 
relevante puesto que en el sector turismo las 
mujeres representan un 54% del empleo total 
(World Tourism Organization [UNWTO], 2020). 
Otro ámbito de preocupación debe ser el rural 
donde podría estar incrementándose el trabajo 
familiar no remunerado (Ñopo y Pajita, 2020). 

Sin embargo, de no haber migrado a ope-
raciones informales, es probable que se estén 
posicionando en actividades fuera de la ley 
como la minería o tala ilegal. Cabe resaltar 
que tales ocupaciones cuentan con una mayor 
fuerza de atracción en la región amazónica. 
Finalmente, lo más peligroso es que este des-
plazamiento temporal termine convirtiéndose 
en una actividad permanente y estable. Sin el 
desarrollo de reformas por parte del nuevo 
gobierno, el sector informal e ilegal podría 
estar capturando mayor participación de la 
que cuenta. Esto afectaría indirectamente a 
los destinos en mención tanto en el mediano 
y largo plazo en tres aspectos: a) persistencia 
de brechas en prejuicio de segmentos menos 
favorecidos, b) incremento de la precariedad 
laboral y c) afectación del entorno natural y 
sus respectivos servicios ecosistémicos.

 ¿Qué se podría hacer?
Si bien alcanzar consensos sobre temas com-
plejos como los mencionados requerirá un tira 
y afloja constante entre Ejecutivo y Legislati-
vo, existen temas de común agenda sobre los 
cuales se puede comenzar con cierta celeridad 
como es el caso de la informalidad. Al respecto, 
Frisancho et al. (2020) -entre varios plantea-
mientos- sugieren incrementar los costos de la 
formalidad, pero los mismos que estén anclados 
a incrementos de productividad y no al tamaño 
de la empresa. Además, los autores proponen 

Tabla 2
Atractivos nacionales con predominio del mercado internacional

Atractivo
Año (% de visitantes internacionales)

Promedio Jerarquía
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Islas Uros 48 55 61 70 69 69 83 68% 3

P. Arqueológico Choquequirao 59 66 76 74 79 75 63 72% 3

Islas Amantani 64 76 78 80 74 78 83 78% 2

Reserva Pacaya Samiria 89 64 89 81 89 91 51 78% 3

Islas Taquile 74 80 82 83 79 82 83 82% 2

R. Nacional de Tambopata 65 83 83 84 85 87 88 85% 3

Parque Arqueológico Raqchi 58 79 81 83 86 94 86 85% 3
Camino Inka 
(Sector Chachabamba, km. 104) 0.2 99 99 99 96 99 100 99% 3

Camino Inka 
(Qorywayrachina, km. 88)  100 99 97 100 100 96 100 99% 3

Nota. El gráfico representa el porcentaje del mercado receptivo en comparación al total de visitantes. Sin embargo, el promedio está 
expresado tomando el período 2014-2019 por las posibles variaciones no uniformes del año 2020. Adaptado de Compendio de cifras de 
turismo por Mincetur, 2021, pp. 72, 73, 77, 79, 129, 130, 136, 137, 138 (https://bit.ly/3lrom6P).
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el cambio del impuesto a la renta en personas 
jurídicas hacia uno similar en estructura al de 
personas naturales. 

Además, otro aspecto por desarrollar de-
bería ser la identificación de un sector informal 
con un alto potencial de mutar a la formalidad 
con mayor soltura. Para tal, se podrían imple-
mentar medidas de simplificación administrati-
va, fortalecimiento de capacidades, transferen-
cia tecnológica, financiamiento o asociatividad 
empresarial en función de las características 
de cada unidad empresarial (Ghezzi, 2019), 
esto implicaría desenterrar ciertas visiones or-
todoxas de que la formalidad es unidimensio-
nal o unimodal (Rigolini y Chacaltana, 2018). 
Finalmente, una medida mediata de empleo 
temporal se está dando por medio del progra-
ma Arranca Perú. La misma podría extender e 
incorporarse a sitios de interés turístico de una 
jerarquía mayor a 3. 

Apoyo gubernamental 
La mitigación de los estragos de la pandemia 
se relaciona con el nivel de significancia de la 
ayuda gubernamental. Por ese lado, el gobierno 
nacional implementó algunas medidas, entre 
las cuales destacan a) el subsidio a las planillas 
a salarios mensuales menores a S/1500, b) el 
otorgamiento de capital de trabajo a través de 
fondos con garantía estatal como Reactiva Perú 
o FAE-Mype con el fin de evitar la ruptura en la 
cadena de pagos. Posteriormente salieron fon-
dos de apoyo más sectoriales como el FAE-Agro 
o el FAE-Turismo. Si bien no se conoce exacta-
mente la proporción sectorial con la cual se re-
partió los fondos, el apoyo ha llegado a una gran 
número de micro y pequeñas empresas. Por un 
lado, hasta setiembre del 2020 más del 60% del 
fondo Reactiva llegó a cubrir a empresas con 
menos de 50 trabajadores lo que equivale a un 
millón 229 mil de puestos de trabajo (Banco 
Central de Reserva, 2020). Por el otro, a junio 
de 2020 el programa FAE-Mype llegó a cubrir 
a más 140 mil empresas beneficiarias4. En pa-
ralelo, a inicios de esta pandemia el gobierno 
mediante el Decreto de Urgencia 076-2020 in-
yectó capital al fondo concursable Turismo Em-
prende por un valor de 50 millones de soles, el 
mismo que excede en 5 veces el monto total del 
4 Para mayor información, consultar Estadísticas del FAE-Mype 
(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/862441/Esta-
di%CC%81sticas_FAE_MYPE.pdf).

fondo. Este financiamiento busca apoyar a las 
pymes en su reconversión económica a través 
de iniciativas de innovación, adecuación sanita-
ria y tecnológica. 

¿Qué se podría hacer?
En primer lugar, si bien la cobertura de ambos 
fondos con garantía estatal oscila entre el 80 al 
98%, Aparicio y Balarez (2020) proponían que 
tal garantía se extendiera al 100% en el sector 
turismo y que no existiera diferencia alguna 
entre los distintos volúmenes de crédito. Adi-
cional a ello, el gobierno en recientes semanas 
ha anunciado una nueva convocatoria del fon-
do Turismo Emprende. El mismo tiene algunas 
adiciones encomiables sobre las que puede des-
tinarse el fondo como el pago a proveedores, 
adquisición de equipamiento, capacitación o 
promoción. Por ejemplo, un artículo muestra 
que las empresas que invirtieron mayores volú-
menes en promoción en la recesión de 1919 en 
los EE.UU. incrementaron sus ventas a una tasa 
mayor al de sus competidores (Ritson, 2020).

Otros rubros económicos
Asimismo, con el fin de dinamizar el sector de 
Alimentos y Bebidas (A&B) se podría desarro-
llar un programa de vales de consumo que brin-
den descuentos, esto se realizó en el Reino Uni-
do y ha tenido resultados superiores al de los 
esperados (The Economist, 2020a). Así, para el 
caso de alojamientos y plataformas colaborati-
vas se puede tomar el ejemplo desarrollado en 
Lisboa (Portugal). El programa dota de mejores 
oportunidades de acceso a una vivienda en jó-
venes y familias de bajos ingresos en las vivien-
das que ya atraen visitantes (O’Sullivan, 2020). 

En nuestro país, esto podría canalizar-
se inicialmente a través de un mapeo e iden-
tificación de los propietarios que ofertan sus 
alojamientos en plataformas colaborativas. 
Posteriormente, se podría incluir, por ejemplo, 
al fondo MiVivienda y este asuma el rol de ad-
quirir una parte -o toda- del valor del inmueble. 
En paralelo, para fomentar la demanda interna 
se podría implementar un bono de vacaciones 
destinado a familias de menores ingresos. Cabe 
resaltar que esto ya se viene implementando en 
Italia, Corea del Sur, Taiwan y Tailandia (The 
Economist, 2020b). Aunque previamente de-
bería evaluarse el tema económico y el efecto 
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multiplicador que desencadenaría sobre la eco-
nomía. Finalmente, otro incentivo podría ser 
la reducción de la jornada laboral en determi-
nadas fechas que coincidan con festividades o 
eventos en el territorio nacional relevantes, tal 
como se ha sugerido en Nueva Zelanda (El País, 
2020).

Si bien hasta el momento no se avizora 
una recuperación rápida y próxima, esta crisis 
puede ser tomada como una oportunidad para 
repensar el turismo (OECD, 2020) y abordar as-
pectos que ya se venían sugiriendo con relativa 
urgencia como cambios en la parte regulatoria, 
legal y gobernanza (OECD, 2018). En virtud de 
ello, Mirani (2021) proyecta dos cambios fun-
damentales en relación a la industria de via-
jes. Primero, los viajes se darían con menor 
frecuencia, pero con un ligero incremento en 
los días de estadía, aspecto que diverge de ten-
dencias prepandemia (Borden, 2019). Segundo, 
la naturaleza de los viajes podría redefinirse y 
se le podrían incorporar factores -hasta ahora 
insospechados- como el emparejamiento con 
el trabajo remoto o el impulso de acciones gu-
bernamentales que busquen limitar el flujo de 
visitantes (Jamrisko et al., 2020). Sin embargo, 
un aspecto a no perder de vista es que estos 
cambios podrían configurar una nueva deman-
da más alineados al encarecimiento de los terri-
torios. A manera ilustrativa, veamos el caso de 
Machu Picchu que, en un período prepandemia 
recibía un total de 5,600 personas distribuidas 
en dos turnos. Al respecto, Vilela et al. (2018) 
exponen que la cuota de mercado se distribu-
ye en 70% para el internacional y 30% para el 
nacional. Esto implica que -en promedio- 3,920 
turistas eran internacionales y 1,680 naciona-
les. Asimismo, los autores encuentran que el 
gasto diario promedio es de S/ 658 para el in-
ternacional y S/ 299 para el nacional.  En tér-
minos de impacto económico, esto implicaría S/ 
2,579,360 por el lado internacional y S/ 502,320 
de su contraparte nacional. 

No obstante, en la próxima reapertura del 
santuario el 1 de marzo solo estará permitido 
un aforo del 40%5. Esto implicaría el ingreso de 
solamente 2,240 personas (1,568 internacio-
nales y 672 nacionales). Asumiendo un mismo 
5 Para mayor información, consultar Machu Picchu reabre sus 
puertas a la visita de turistas a partir del 1 de marzo (https://cn-
nespanol.cnn.com/2021/02/28/machu-picchu-reabre-sus-puer-
tas-a-la-visita-de-turistas-a-partir-del-1-de-marzo/).

patrón de gasto, el impacto económico desenca-
denado por el turista internacional sería de S/ 
1,031,744 y S/ 200,928 por parte del nacional. 
Esto arroja una pérdida estimada diaria de S/ 
1,547,616 proveniente del mercado internacio-
nal y S/ 301,392 del nacional, lo que en térmi-
nos porcentuales se expresa en una pérdida 
neta del 60% por conceptos de ingresos. 

Vilela et al. (2018) mostraba que el núme-
ro de empleos creados en Machu Picchu el año 
2017 fue de 29,522. Con la reducción del 60% en 
impacto económico -y asumiendo otras varia-
bles constantes- la demanda solamente podría 
cubrir y crear 11,809 empleos. Esta situación 
podría acarrear la quiebra de muchas empre-
sas, ya que las mismas reducen sus costos para 
ofrecer precios módicos y competitivos para 
así captar y mantener su porción de mercado. 
Sin embargo, debe considerarse que es poco 
probable que otras variables se mantengan 
constantes, sino todo lo contrario: que cambien 
radicalmente como los asociados a estadía, res-
tricciones de aforo, preferencias, capacidad o 
hábito de gasto. 

Reinvención de negocios
En efecto, esta nueva normalidad debe invitar al 
diseño de nuevas medidas que permita generar 
nuevos nichos de mercado para los prestadores 
de servicios que podrían quedar fuera del mer-
cado convencional. Así, se podría desarrollar 
políticas, teniendo de referencia acciones desa-
rrollados alrededor del mundo. Así, por ejemplo, 
en la isla de Madeira (Portugal) se ha decidido 
por probar un piloto de aldea digital. La misma 
busca captar trabajadores tecnológicos a través 
de una oferta global entre alojamiento, entrete-
nimiento y servicios (Tzvetozar, 2021). En segui-
da, un santuario de animales ha encontrado un 
camino de generar ingresos a través de sus prin-
cipales activos: los animales. El santuario apro-
vechando el incremento de reuniones virtuales, 
ofrece incluir a una llama o una cabra dentro 
de una videollamada (Leskin, 2020) lo que ha 
provocado reservas aseguradas en más de 300 
personas. Asimismo, el desarrollo de productos 
debe partir por espacios de colaboración que 
permitan arrojar y diseminar nuevas ideas que 
permitan generar productos con un alta cuota 
de innovación, como por ejemplo la convoca-
toria de escritores de ciencia ficción (Fleming, 
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2019) y así ampliar el espectro de aristas que 
podríamos estar omitiendo en el diseño de ex-
periencias. Así pues, se estaría contribuyendo 
a avizorar mercados y modelar productos bajo 
una mirada interdisciplinaria y de menor esta-
cionalidad. 

Repensar el mercado
Además, este período de cuarentena viene su-
primiendo y limitando muchas de las activida-
des que realizamos que, a día de hoy, valoramos 
y le hemos reasignado un nuevo valor. A me-
dida que vayamos superando paulatinamen-
te esta crisis y, si todavía nuestra capacidad 
económica no ha sido afectada en demasía, es 
probable que crezca nuestros deseos de viajar 
y disfrutar de nuevos experiencias. Previamen-
te, más de 50% millenials en 42 países del mun-
do mostraban su deseo de viajar por el mundo 
(Deloitte, 2019), así como un incremento en su 
insatisfacción laboral. 

Ambos elementos pueden catapultar una 
demanda de viajes que se alineen a un propósi-
to de restitución de la satisfacción pérdida pro-
ducto de la actual crisis. Además, estas nece-
sidades estarían alineadas a espacios alejados 
de las urbes como las áreas rurales o las áreas 
protegidas. Estos territorios tendrían dos ven-
tajas sustantivas para ser posicionadas como 
altamente singulares. Por un lado, existe evi-
dencia que muestra que pasar al menos 2 horas 
a la semana en espacios naturales está correla-
cionado a una buena salud (White et al., 2019). 
Asimismo, al ser espacios de gran extensión y, 
por ende, silentes, podría incrementar la pro-
ductividad del trabajador (Dean, 2020).

CONCLUSIONES
Si bien en la actualidad nos encontramos en una 
situación sanitaria relativamente mejor que 
hace un año. Esta capacidad de análisis retros-
pectivo es muy difícil de aplicar al plano pros-
pectivo. Más aún en estos momentos. Se sugie-
re que eventos de gran impacto como la actual 
pandemia van a modelar cambios perdurables. 
La dificultad radica en identificar sobre qué as-
pectos sociales, económicos, tecnológicos o polí-
ticos se va a dar. Lo relativamente certero es que 
hay estratos sociales más afectados. En el sector 
turismo, estos son los destinos internacionales 
y sus agentes económicos circunscritos. Si bien 

las propuestas referenciadas pueden extender-
se a otros rubros económicos, esta debe ser una 
cruzada para proteger a los más vulnerables. 
Esto implica una participación gubernamental 
activa y una convocatoria multigeneracional 
que permita concretar políticas públicas en-
marcadas en una visión de futuro donde pri-
me y se fomente la sostenibilidad, la producti-
vidad, formalidad y la innovación. Para ello, se 
requiere políticas públicas de gran sapiencia, 
con vocación experimental, sustentada en datos 
y perfectible sobre la marcha. Parafraseando a 
Schumpeter, se nos está brindando una oportu-
nidad para enterrar lo viejo e instaurar lo nuevo. 
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