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CULTURAL TOURISM AND 
TOURISM SUSTAINABILITY: A 

MAPPING OF THE SCIENTIFIC 
PERFORMANCE OF THE WEB 

OF SCIENCE

Resumen

El turismo cultural se ha comportado como 
una actividad promisora si se considera su no-
table crecimiento a partir de la gran diversidad 
cultural mundial. Sabiendo que las motivacio-
nes culturales tienden a representar el criterio 
de elección del destino turístico, es cada vez 
más importante enmarcar el turismo cultural 
de forma sostenible. Se presentan como obje-
tivos generales de este estudio identificar las 
tendencias de crecimiento y analizar el aporte 
de la productividad científica en el campo de 
la sostenibilidad en el turismo cultural. Para 
lograr los objetivos propuestos, se realizó 
un análisis bibliométrico que permite medir 
y estudiar los índices de las producciones 
científicas sobre un tema de interés especí-
fico. Para determinar la literatura, se utilizó 
la base de datos Web of Science a partir de 
sus principales colecciones. El análisis de 
los datos se realizó con el apoyo del software 
vosviewer. Los principales hallazgos revelan 
que las publicaciones científicas acerca de la 
sostenibilidad en el turismo cultural fueron 
más representativas en 2015. Además, España 
se encuentra en una posición destacada, pues 
está entre los países más productivos. Entre 
2015 y 2019, pasos. Revista de Turismo y 
Patrimonio Cultural ha contribuido con el 
mayor número de publicaciones en el área. 
Finalmente, se identificaron siete temas de 
investigación: 1) ópticas sobre el turismo, 2) 
turismo cultural, 3) identidad, 4) percepción 
de los residentes, 5) percepción de los visi-
tantes, 6) turismo cultural y capital social, y 
7) actitudes de conservación cultural.

Palabras clave: Turismo cultural, sosteni-
bilidad turística, bibliometría.
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Abstract

Cultural tourism has performed its activi-
ties promisingly considering its remarkable 
growth throughout the vast cultural diversity 
of the world. Knowing that cultural motiva-
tions tend to represent important criteria for 
choosing a tourist destination, it becomes 
increasingly important to frame cultural 
tourism along the lines of sustainability. The 
general objective of this study is to identify 
growth trends and analyze the behavior of 
scientific productivity in the field of cultural 
tourism sustainability. In order to achieve 
the proposed objective, a bibliometric study 
was carried out which allows the measure-
ment and surveying of scientific production 
indexes on a given topic of interest. To review 
the literature, the Web of Science database 
and its core collection were used. The main 
findings reveal that scientific productions 
about sustainability and cultural tourism 
grew in 2015. Spain is in a prominent posi-
tion among the most productive countries. 
In the 2015-2019 period, pasos. Revista de 
Turismo y Patrimonio Cultural has contrib-
uted with the largest number of publications 
in the area. Finally, seven research topics 
were identified including: perspectives on 
tourism, cultural tourism, identity, perception 
of residents, perception of visitors, cultural 
tourism and social capital, and attitudes of 
cultural conservation.

Keywords: Cultural tourism, tourism sus-
tainability, bibliometrics.

1. Introducción

De acuerdo con la Política Nacional de 
Turismo de Brasil (pnt) y la Organización 
Mundial del Turismo (omt-unwto), el 
turismo se define como las actividades que 
realizan los particulares durante viajes y 
estancias en lugares distintos de su entorno 
habitual por un periodo inferior a un año 

con fines de ocio, negocios u otros. En esta 
actividad deben destacarse la responsabili-
dad, la sostenibilidad y el acceso al turismo 
(Presidência da República, 2008). Existen 
muchas modalidades para el desarrollo 
de la actividad turística, y es importante 
resaltar que la cultura es un factor que está 
presente en toda la movilidad turística, a tal 
punto que es un aspecto de gran relevancia 
para las comunidades receptoras y para los 
propios turistas.

En cuanto a las actividades turísticas, cabe 
destacar el turismo cultural, que el Minis-
terio de Turismo de Brasil define como las 
actividades relacionadas con la experiencia 
del conjunto de elementos significativos del 
patrimonio histórico y cultural y de los 
acontecimientos culturales, por medio de 
la cual se valoran y promueven los activos 
tangibles e intangibles de la cultura (Minis-
terio do Turismo, 2010). El turismo cultural 
se ha constituido en un instrumento para la 
difusión del conocimiento a partir de la in-
terpretación del patrimonio y para valorar la 
historia y la vida cotidiana de la comunidad 
local. Para Marujo (2015), es innegable que 
el turismo cultural se ha presentado como 
una de las mayores áreas de crecimiento en 
los últimos años, lo que lo lleva a ser consi-
derado como una actividad muy promisora.

En Brasil, por ejemplo, según datos del Plan 
Nacional de Turismo 2018-2022, la partici-
pación directa de la actividad en la economía 
brasileña alcanzó los R$ 56,8 millones en 
2016, lo que equivale al 3,7 % del pib del 
país. Además, el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (wttc) espera un crecimiento del 
3,3 %, y el turismo puede representar alre-
dedor del 9,1 % del pib del país (Ministerio 
do Turismo, 2018).

Según De Oliveira (2008), la actividad 
turística ha crecido en las últimas décadas 
y es una actividad lucrativa directamente 
vinculada a la búsqueda de ocio, también 
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a huir de lo cotidiano; como resultado, ha 
aumentado la preocupación por el desarrollo 
de esta actividad. De este modo, la sosteni-
bilidad en el turismo surge como una forma 
tanto de reducir los impactos negativos de 
la actividad como de potenciar sus efectos 
positivos (Brandão, Barbieri, Reyes y De 
Moura, 2014); al respecto, se señala que 
la sostenibilidad puede estar relacionada 
de manera directa con la preservación del 
turismo cultural.

A pesar del crecimiento del mercado de la 
actividad turística, en el ámbito científico 
sigue siendo necesario el desarrollo de una 
investigación que busque entender un poco 
más sobre la relación entre el turismo cultu-
ral y la sostenibilidad. La falta de literatura 
se justifica a menudo por la complejidad 
de la propia definición de turismo cultural 
(Batista, 2005; Da Silva, 2006; Fontan y 
Durand, 2007; Pérez, 2009). Por eso, es 
imprescindible conocer los estudios ya 
realizados, para que se puedan descubrir 
nuevas posibilidades de investigación que 
en el futuro puedan contribuir a la propia 
comunidad científica, así como a todos los 
actores sociales implicados en las actividades 
de turismo cultural.

El objetivo de este estudio es rastrear el 
desempeño científico de la sostenibilidad 
en el turismo cultural. Para ello, se pretende 
dar respuesta a las siguientes preguntas de 
investigación: 1) ¿cómo se ha desarrollado 
el área de la sostenibilidad en el turismo 
cultural en términos de productividad cien-
tífica? y 2) ¿cuáles son los principales temas 
de investigación del área de la sostenibilidad 
en el turismo cultural?

Esta investigación se justifica por los be-
neficios científicos y sociales. El estudio 
puede ayudar a la comunidad científica a 
comprender el escenario de las producciones 
sobre la sostenibilidad en el turismo cultural; 
también puede ofrecer indicaciones sobre los 

debates que deben explorarse al respecto. 
A su vez, podría ayudar a la sociedad en el 
desarrollo de modelos que proporcionen un 
despliegue inteligente y eficaz de actividades 
vinculadas a la sostenibilidad en el turismo.

Las demás secciones de este artículo han 
sido ordenadas de la siguiente manera: en la 
segunda parte se plantean algunas discusio-
nes sobre turismo cultural y sostenibilidad 
turística. En el tercer acápite se explican los 
aspectos metodológicos del estudio. Seguida-
mente, en el cuarto apartado se exponen los 
resultados y las discusiones sobre los hechos. 
En el cierre se presentan las consideraciones 
finales, también las implicaciones teóricas y 
prácticas de la investigación y la oportunidad 
de estudios futuros.

2. Turismo cultural

El tema del turismo cultural ofrece grandes 
posibilidades de estudio en relación con las 
más diversas áreas del conocimiento. El 
turismo cultural presenta un potencial de 
difusión y fortalecimiento de la cultura y 
de la historia del propio entorno receptor, 
y constituye una actividad prometedora.

Todavía en la literatura sobre la definición 
de turismo cultural se encuentra que algu-
nos autores afirman que no hay turismo sin 
cultura y que, por lo tanto, la cultura es un 
factor intrínseco de la actividad turística 
(Batista, 2005; Da Silva, 2006; Pérez, 2009).

En la obra A historical-cultural approach 
to tourism (1998), Goulart y Dos Santos 
plantean que el turismo cultural puede en-
tenderse como un fenómeno social producto 
de la experiencia humana, cuyas prácticas 
pueden abordar y fortalecer las relaciones 
sociales entre los individuos y sus respecti-
vos grupos sociales, sean o no de la misma 
cultura. Además, consideran que esto puede 
representar un hilo conductor para la propia 
comprensión de la sociedad, de modo que es, 
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por tanto, un tema de gran relevancia. Los 
autores añaden que por medio del turismo 
cultural las comunidades receptoras ofrecen 
ocio, entretenimiento e intercambios cultu-
rales a los visitantes durante su estancia y 
convivencia, aunque de forma temporal con 
miembros de otros grupos sociales. Así, se 
puede decir que el turismo cultural representa 
una interesante posibilidad de fortalecer y 
preservar la cultura de una determinada loca-
lidad a partir del intercambio de experiencias.

Este tipo de turismo puede fortalecer los 
rasgos culturales dentro de una localidad y 
pasa a ser una forma de fomentar recursos 
para atraer visitantes y aumentar el desarrollo 
económico de la región (Batista, 2005; To-
selli, 2006; Leite y Ruiz, 2013; Rodrigues, 
2017). En este contexto, el turismo cultural 
se consolida como un medio importante de 
desarrollo y emancipación de los destinos 
turísticos.

El turismo cultural está marcado por la 
motivación del turista para viajar y experi-
mentar aspectos y situaciones únicos de una 
cultura, por lo tanto, esta modalidad debe 
valorar y promover las culturas locales y 
regionales, preservar el patrimonio histórico 
y cultural, así como generar oportunidades 
de negocio. Leite y Ruiz (2013) añaden que 
esta actividad puede entenderse como el 
acceso al conocimiento, a las costumbres y 
manifestaciones de una determinada cultura, 
que conforman la principal motivación para 
elegir el destino turístico.

Conociendo las definiciones de este tipo 
de turismo, es posible reconocer en la lite-
ratura la comprensión del turismo cultural 
como una posibilidad muy importante para 
preservar la identidad de una determinada 
localidad. Para Craik (2002), la cultura debe 
ser moldeada para el turismo y los turistas, 
o viceversa. Se hace necesario desarrollar 
productos especializados para resaltar con 
ellos las características culturales de un lugar.

Los estudios que relacionan el desarrollo 
sostenible con el turismo cultural son via-
bles, toda vez que el concepto de identidad 
se fundamenta en el hipotético caso de que 
las manifestaciones culturales creadas por el 
hombre se sitúan en un determinado periodo 
de tiempo y que la cultura se compone de 
factores económicos, sociales y ambientales 
(Bitelli y Bastos, 2018; Iaquinto, 2018). Para 
Ferreira, Bertolini y Brandalise (2019), el 
análisis y estudio de la sostenibilidad en la 
actividad turística proporciona una discusión 
decisiva para la comprensión del turismo 
actual y futuro, de modo que se utilice como 
factor impulsor del desarrollo económico, 
ambiental y social.

Sostenibilidad turística

La sostenibilidad ha ganado mucha importan-
cia en el escenario nacional e internacional 
debido a los grandes problemas ambientales 
resultantes de las actitudes agresivas de los 
individuos que han extraído recursos natu-
rales para satisfacer sus propias necesidades 
(Iaquinto, 2018). La literatura señala que las 
primeras discusiones sobre la sostenibilidad 
en los eventos internacionales se produjeron 
a causa de la creciente preocupación por las 
cuestiones ambientales que responden a los 
intereses particulares de una nación (Philippi 
Jr., Sampaio y Fernandes, 2017).

Así, para crear un modelo de desarrollo que 
permitiera una mejor interacción entre la 
humanidad y el medio ambiente (De Oli-
veira, Medeiros, Terra y Quelhas, 2012), se 
construyó una agenda con numerosos eventos 
mundiales para que fuera posible debatir el 
tema de la sostenibilidad. En este contexto 
surgieron las principales definiciones de 
sostenibilidad y, según Mikhailova (2004), 
ningún otro concepto ha sido tan citado y 
discutido en los últimos años.

Según las Naciones Unidas, los objetivos de 
desarrollo económico y social deben definirse 
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partiendo del supuesto de que todos los 
países comparten características generales 
y establecen un consenso en torno al logro 
del desarrollo sostenible a partir de un plan 
estratégico amplio (onu, 1987). Por su parte, 
la Comisión Brundtland definió el desarro-
llo sostenible como aquel que satisface las 
necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas (onu, 1987). Sobre la 
base de este concepto se han realizado mu-
chos otros eventos en todo el mundo con el 
propósito de firmar compromisos entre las 
naciones a favor del desarrollo sostenible.

Así, dado que la actividad turística también 
puede generar a sus destinos una serie de 
problemas sociales, culturales, económicos y 
ambientales, se hizo necesario que las empre-
sas turísticas busquen formas de minimizar 
los impactos que causan (Chaves y Pinto, 
2013). Es en este sentido que resulta funda-
mental desarrollar modelos de sostenibilidad 
en el turismo, para que la actividad logre el 
equilibrio entre los aspectos económicos, 
ambientales y socioculturales.

En el turismo, la sostenibilidad es definida 
como la actividad que satisface las nece-
sidades de los visitantes y las necesidades 
socioeconómicas de las regiones receptoras, 
pero manteniendo los aspectos culturales, 
la integridad de los entornos naturales y la 
diversidad biológica para el futuro. Para en-
tender los efectos del turismo en el desarrollo 
económico y social es necesario conectar el 
turismo con la sostenibilidad; tal conexión 
ha sido un aspecto central en las discusiones 
y en los debates sobre la configuración del 
turismo como fenómeno complejo (Ferreira 
et al., 2019).

Según la Organización Mundial del Turismo 
(omt, 2003), el turismo sostenible es aquel 
que satisface las necesidades de los turistas 
de hoy y de las regiones receptoras, al tiempo 
que protege y amplía las oportunidades para 

el futuro. Al respecto, Swarbrooke (2000) 
añade que el turismo puede considerarse 
sostenible cuando las comunidades locales 
participan en la planificación y gestión de 
la actividad turística, ya que el turismo 
sostenible solamente puede entenderse a 
partir de la percepción de múltiples actores 
(Raab, 2008).

3. Aspectos metodológicos

La investigación se caracteriza por ser un 
estudio bibliométrico, definido por Araújo 
(2006) como una técnica para medir las tasas 
de producción y difusión del conocimiento 
científico; por esta razón, el enfoque elegido 
es apropiado para el objetivo de este estudio.

Gracias al desarrollo de los estudios biblio-
métricos es posible analizar las contribucio-
nes de la producción científica a partir de una 
amplia gama de indicadores. Por esta razón, 
según Wallin (2005), los estudios de esta 
naturaleza se utilizan cada vez más como 
un instrumento para evaluar el rendimiento 
de la investigación.

Para Vanti (2002), estos son algunos de los 
principales objetivos de la bibliometría: a) 
determinar las tendencias y el crecimiento de 
la producción de conocimientos científicos en 
una esfera; b) predecir las tendencias de las 
publicaciones; c) determinar la productividad 
individual de los autores, las organizaciones 
(instituciones) y los países; d) analizar los 
procesos de citación y concitación; y e) 
comprender las posibilidades de desarrollo 
de nuevas investigaciones.

Este estudio pretende responder a dos 
preguntas de investigación: 1) ¿cómo ha 
evolucionado el área de la sostenibilidad 
en el turismo cultural en términos de pro-
ductividad científica? y 2) ¿cuáles son los 
principales temas de investigación en el área 
de la sostenibilidad en el turismo cultural? 
La figura 1 presenta los pasos del proceso 
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metodológico transparente y sistemático 
llevado a cabo para responder a las preguntas 
de la investigación.

En la fase de recopilación de datos se utili-
zaron las bases de datos Web of Science tm 
Core Collection (WoS), Science Citation 
Index Expanded (sci-expanded), Social 
Science Citation Index (ssci) y Emerging 
Sources Citation Index (esci). La Web of 
Science (WoS) fue la elegida, dado que 
ofrece acceso a datos bibliográficos e in-
formaciones relacionadas con citaciones en 
bases de datos de alto nivel en términos de 
calidad científica en todo el mundo (www.
thomsonreuters.com). WoS permite generar 
un ranking de países, periódicos científicos, 
artículos e instituciones de pesquisa con 
alto impacto académico (Bhardwaj, 2016); 
además, ofrece recursos suficientes para dar 
soporte al análisis realizado en este artículo.

La búsqueda se realizó el 5 de mayo de 2019. 
Se utilizaron las palabras clave cultural 
tourism o tourist sustainability. Se obtuvo 
así el intervalo de tiempo correspondiente a 
los años 1945-2019, que fue la opción selec-
cionada. La base de datos arrojó inicialmente 
831 publicaciones. Estas publicaciones se 
sometieron a un proceso de perfecciona-
miento con base en los siguientes criterios: 
(1) relevancia temporal (se seleccionaron los 
artículos publicados en el periodo 2015-2019 
en los que se observó una notable mención 
del concepto “turismo cultural y sostenible” 
en todo el texto, no solo en las palabras clave 
y en el resumen); (2) área de investigación 
(social sciences other topics); (3) tipo de 
documento (article). Finalmente, resultaron 
259 artículos incluidos en el análisis.

Para el estudio de los 259 artículos, el 
análisis de los resultados se dividió en dos 
etapas. La primera trató de responder a la 

Figura 1. Etapas de los procedimientos metodológicos

ETAPA 2
Análisis de clústeres 
de palabras clave

COLECTA 
DE DATOS

Definición de las 
palabras clave

“cultural tourism” o 
“tourist sustainability”

PRIMER
PERFECCIONAMIENTO

Relevancia temporal 
(2015-2019)

531 producciones científicas

SEGUNDO
PERFECCIONAMIENTO

Área de investigación “social 
sciences others thpics”

278 producciones científicas

TERCER
PERFECCIONAMIENTO

Tipos de documentos“article”
259 producciones científicas

Búsqueda por tema 
en la base de datos
(Web of Science)

1945-2019

PRIMER 
RESULTADO

831 producciones 
científicas

ANÁLISIS 
DE DATOS 

ETAPA 1
Recopilación y 

análisis de índices 
bibliométricos

CATEGORÍA 1
Productividad de 

publicaciones por año

CATEGORÍA 2
Autores más 
productivos

CATEGORÍA 3
Publicaciones con 

más alto score 

CATEGORÍA 4
Organizaciones más 

productivas

CATEGORÍA 5
Países más 
productivos

CATEGORÍA 6
Periódicos más 

relevantes

Fuente: Elaboración propia.
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primera pregunta de la investigación. En esta 
etapa se encontraron y analizaron índices 
bibliométricos tales como índice general 
de crecimiento de la producción científica, 
autores, instituciones, países y revistas más 
productivas, así como publicaciones con ma-
yor contribución científica de la red con base 
en el score de citación.

En la segunda etapa se buscó responder a la 
segunda pregunta de la investigación. Como 
resultado, se generó un gráfico basado en 
datos de texto, para lo cual se extrajeron los 
términos más relevantes de las publicaciones 
a partir del análisis de títulos y resúmenes. 
Se elaboró un gráfico de co-ocurrencia de 
expresiones basado en datos hallados en los 
textos, así como un análisis de clústeres. Para 
el estudio se consideraron títulos y resúmenes 
siempre que la palabra tuviera un número 
mínimo de 5 (cinco) ocurrencias. Así, se 
obtuvieron 427 términos, de los cuales solo 
se seleccionó el 60 % de los más relevantes, 
lo que representa 256 palabras. A partir del 
gráfico se buscó comprender la relevancia 
de los vocablos encontrados, así como captar 
las tendencias de los estudios sobre el tema 
del turismo cultural y la sostenibilidad del 
turismo.

Es importante destacar que estas palabras 
fueron agrupadas en clústeres, cuyas distan-
cias entre un término y otro están definidas 
por la frecuencia de su ocurrencia en la base 
de datos analizada (Saito y Strehlau, 2018). 
Los análisis se realizaron con el apoyo del 
software vosviewer versión 1.6.1, desarro-
llado por Van Eck y Waltman (2010).

4. Resultados y discusiones

Esta sección presenta los análisis y las 
interpretaciones de los resultados con base 
en la respuesta a las dos preguntas de la 
investigación.

1) ¿Cómo ha evolucionado el área de la sos-
tenibilidad en el turismo cultural en términos 
de productividad científica?

La figura 2 presenta una visión general del 
crecimiento de la producción científica sobre 
el área de la sostenibilidad en el turismo cul-
tural en los últimos 25 años. Aunque los estu-
dios en esta área surgieron alrededor de 1995 
(ver tabla 1), el volumen de publicaciones 
comenzó a tener mayor expresividad en 2008 
(23 registros). Sin embargo, solo en 2015 se 
produjo un fuerte aumento en el número de 
producciones científicas (92 registros), y en 
2018 se registraron 147 publicaciones. Ese 
incremento se debe a todas las actividades 
turísticas, lo que implica algún elemento de 
la cultura local, ya sea una visita a un lugar o 
el interés por ver qué tipo de turismo cultural 
está presente en ese destino turístico.

Tabla 1. Crecimiento de la producción 
científica

Año Producción científica (%) de 259

1995 1 0,39 %

1996 10 3,86 %

1997 8 3,09 %

1998 5 1,93 %

1999 7 2,70 %

2000 3 1,16 %

2001 4 1,54 %

2002 7 2,70 %

2003 13 5,02 %

2004 8 3,09 %

2005 4 1,54 %

2006 6 2,32 %

2007 13 5,02 %

2008 23 8,88 %

2009 28 10,81 %

2010 24 9,27 %
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Año Producción científica (%) de 259

2011 30 11,58 %

2012 33 12,74 %

2013 30 11,58 %

2014 33 12,74 %

2015 92 35,52 %

2016 109 42,08 %

2017 145 55,98 %

2018 147 56,76 %

2019 38 14,67 %

Fuente: Datos de la investigación (2019).

La tabla 2 muestra los autores con el mayor 
número de publicaciones entre 2015 y 2019, 
para lo cual se consideró el criterio de al 
menos 2 publicaciones por autor en Web 
of Science (Bhardwaj, 2016). El análisis 
bibliométrico de los autores más productivos 
sugiere que la producción científica presenta 
la participación de varios investigadores; 
se destaca un grupo de tres estudiosos: 
Martínez-Pérez (6 registros), Elche (5) y 
García-Villaverde, también con 5 publica-
ciones, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Listado de autores con más 
publicaciones (2015-2019)

Autores Registros (%) de 259

Á. Martínez-Pérez 6 2,32 %

D. Elche 5 1,93 %

P. M. García-Villaverde 5 1,93 %

W. J. Cynarski 3 1,16 %

A. Guachalla 3 1,16 %

K. Lehman 3 1,16 %

J. Prada-Trigo 3 1,16 %

D. Barrera-Fernández 2 0,77 %

D. A. Chillo Gallo 2 0,77 %

J. Costa 2 0,77 %

Fuente: Datos extraídos del software vosviewer (2019).

Al igual que en los resultados de las pro-
ducciones de autores, no existe una alta 
concentración de publicaciones de institucio-
nes educativas (ver tabla 3). Al respecto, la 
Universidad de Castilla-La Mancha es la que 
cuenta con el mayor número de producciones 
sobre el tema, con 7 publicaciones. Este re-
sultado puede estar relacionado con el hecho 
de que los autores de mayor productividad 

Figura 2. Crecimiento de la producción científica por año
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(Ángela Martínez-Pérez, Pedro M. García-
Villaverde y Dioni Elche) están vinculados 
a esta institución.

Tabla 3. Instituciones más productivas  
(2015-2019)

Institución Registros (%) de 259

Universidad de Castilla-
La Mancha 7 2,70 %

State University System 
of Florida 5 1,93 %

Universidad de Málaga 4 1,54 %

Universidad de Valladolid 4 1,54 %

University of Tasmania 3 1,16 %

Glasgow Caledonian 
University 3 1,16 %

Buckinghamshire New 
University 3 1,16%

Institute for Tourism 
Studies Macau 3 1,16%

Universidad de Cuenca 3 1,16%

Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 3 1,16%

Fuente: Datos extraídos de vosviewer (2019).

Cabe destacar que la primera posición la 
ocupa la Universidad de Castilla-La Mancha, 
con 7 publicaciones, lo que indica que España 
tiene un gran potencial para convertirse en 
un punto destacado en la investigación sobre 
la sostenibilidad en el turismo.

En el quinto índice bibliométrico, sobre los 
países más productivos, hay una distribución 
significativa de las publicaciones acerca del 
tema abordado en este estudio. Al respecto, 
España ocupa el primer lugar en la lista de 
países más productivos, como se muestra 
en la tabla 4.

Tabla 4. Países que más publican sobre esta 
área (2015-2019)

País/Región Registros (%) de 259

España 65 25,10 %

usa 28 10,81 %

Brasil 17 6,56 %

Australia 16 6,18 %

Inglaterra 14 5,41 %

Italia 14 5,41 %

China 13 5,02 %

Nueva Zelanda 10 3,86 %

Polonia 9 3,47 %

Alemania 8 3,09 %

Fuente: Datos extraídos del VOSviewer (2019).

Finalmente, el sexto índice ha identificado 
las revistas con el mayor número de pu-
blicaciones en el área, como se evidencia 
en la tabla 5. pasos. Revista de Turismo y 
Patrimonio Cultural se ubica en la primera 
posición, con 32 registros. También se 
destaca Almatourism. Journal of Tourism 
Culture and Territorial Development, que 
ocupa el segundo lugar con una importante 
participación (16 registros), seguida por 
Journal of Tourism and Cultural Change 
(14). Los demás títulos presentan una serie 
de registros muy cercanos que contribuyen 
significativamente a la difusión y discusión 
de temas relacionados con el turismo.

Tabla 5. Las diez revistas con más 
publicaciones en el área de investigación 

(2015-2019)

Título de la revista Registros (%) de 259

pasos. Revista de Turismo 
y Patrimonio Cultural 32 12,36 %

Almatourism. Journal 
of Tourism Culture and 
Territorial Development

16 6,18 %
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Título de la revista Registros (%) de 259

Journal of Tourism and 
Cultural Change 14 5,41 %

Journal of Heritage 
Tourism 12 4,63 %

Cuadernos de Turismo 9 3,47 %

Current Issues in Tourism 9 3,47 %

Tourism and Hospitality 
Research 9 3,47 %

Rosa dos Ventos. Turismo 
e Hospitalidade 8 3,09 %

Tourism Management 
Perspectives 8 3,09 %

Turismo: Estudos e Prá-
ticas 8 3,09 %

Fuente: Datos de la investigación (2019).

Con base en el puntaje de citaciones, la ta-
bla 6 muestra las publicaciones con  mayor 
contribución científica en el área de la 
sostenibilidad en el turismo cultural. Se 
observa que aquellas con mayor puntaje de 
citación se concentran entre los años 2015 y 
2019, precisamente en el espacio de tiempo 
en el que se produjo el gran crecimiento en 
el número de publicaciones sobre el tema.

El artículo con la puntuación más alta (citado 
86 veces) fue escrito por Uysal, Sirgy, Woo 
y Kim, se publicó en Tourism Management 
en 2016 y se trata de un estudio sobre la 
calidad de vida y el bienestar en el turismo. 
El artículo con la segunda puntuación más 
alta (36 citas) —escrito por Bryce, Curran, 
O’Gorman y Taheri— aborda aspectos del 
consumo de los visitantes de la cultura ja-
ponesa, se publicó en 2015, en la cúspide de 
las producciones sobre el tema, también en 
la revista Tourism Management. La tercera 
puntuación más alta (29 citas), escrita por 
Altunel y Erkut en 2015, presenta un estudio 
sobre el turismo cultural en Estambul desde 
la comprensión del efecto de la experiencia 

turística y la satisfacción con la intención 
de recomendación.

Con 18 citas, el trabajo publicado en 2016 
por Martínez-Pérez, García-Villaverde y 
Elche (que también son los autores con 
mayor productividad) busca entender los 
efectos de la ambidextría estratégica sobre el 
capital social en los clústeres de empresas del 
sector turístico. El mismo grupo de autores 
elaboró el trabajo titulado “Determinants 
of radical innovation in clustered firms of 
the hospitality and tourism industry” (14 
citas), que trata de la innovación radical en 
los clústeres de turismo y hostelería.

Las producciones que ocuparon los puestos 
séptimo, octavo, noveno y décimo en la lista 
de publicaciones sobre sostenibilidad en 
el turismo cultural con mayor puntuación 
fueron citadas 13 veces y se publicaron entre 
los años 2015 y 2017 en las revistas Journal 
of Heritage Tourism, Current Issues in Tou-
rism, pasos. Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural y Tourism Recreation Research, 
respectivamente. Estas cuatro últimas pro-
ducciones tratan temas relacionados con el 
perfil de los visitantes a lugares de turismo 
cultural, el turismo alternativo, el uso de las 
tecnologías en la promoción de los recursos 
del turismo cultural y las percepciones sobre 
la cultura y el turismo.

Con los resultados se refuerza la interdisci-
plinariedad en el área del turismo cultural y 
entre el turismo y otros temas, tales como ex-
periencias de turismo cultural, innovación en 
destinos de turismo cultural, promoción de 
recursos en destinos de turismo cultural, 
políticas públicas en destinos de turismo 
cultural, indicadores de sostenibilidad, 
emprendimiento en destinos turísticos, per-
cepciones de sostenibilidad en experiencias 
de turismo cultural, entre otros.

Teniendo en cuenta la producción científica 
y las múltiples conexiones del tema con otras 



T u r i s m o  c u l t u r a l  y  s o s t e n i b i l i d a d  t u r í s t i c a :  m a p e o  d e l  d e s e m p e ñ o  c i e n t í f i c o  d e s d e  W e b  o f  S c i e n c e

105

Rev. Turismo y Sociedad, vol. xxviii, enero-junio 2021, pp. 95-113

áreas de conocimiento, se debe considerar 
que el término sostenibilidad sigue siendo 
mal abordado en los estudios relacionados 
con el turismo cultural, puesto que prevale-
cen aún las relaciones entre el turismo y las 
prácticas puramente de mercado, lo que pone 

de relieve la importancia de llevar a cabo 
investigaciones orientadas a la sostenibilidad.

2) ¿Cuáles son los principales temas de 
investigación en el área de la sostenibilidad 
en el turismo cultural?

Tabla 6. Publicaciones sobre sostenibilidad en el turismo cultural con mayor  
contribución científica en la red (ordenadas por score de citación)

Año Autor Título Puntuación 
de citaciones Revista

2016
Muzaffer Uysal, Joseph Sirgy,
Eunju Woo y Hyelin (Lina) 
Kim.

Quality of life (qol) and well-
being research in tourism 86 Tourism

Management

2015
Derek Bryce, Ross Curran, 
Kevin O´Gorman y
Babak Taheri. 

Visitors´engagement and authenti-
city. Japonese heritage consump-
tion

36 Tourism
Management

2015 Mustafá Altunel y Berkay 
Erkut. 

Cultural tourism in Istanbul: 
The mediation effect of tourist 
experience and satisfaction on the 
relationship between involvement 
and recommendation intention

29
Journal of Destination 
Marketing & 
Management

2015
José David Cisneros-Martínez 
y Antonio Fernández-Mo-
rales.

Cultural tourism as tourist seg-
ment for reducing seasonality in 
a coastal area: The case study of 
Andalusia

24 Current Issues in 
Tourism

2016
Ángela Martínez-Pérez, Pedro 
García-Villaverde y Dioni 
Elche.

The mediating effect of ambidex-
trous knowledge strategy between 
social capital and innovation of 
cultural tourism clusters firms

18

International Journal 
of Contemporary 
Hospitality 
Management

2017

Pedro García-Villaver-
de, Dioni Elche, Ángela 
Martínez-Pérez y María José 
Ruiz-Ortega.

Determinants of radical innovation 
in clustered firms of the hospitality 
and tourism industry

14

International Journal 
of Contemporary 
Hospitality 
Management

2017 Bailey Ashton Adie y C. 
Michael Hall.

Who visits World Heritage? A 
comparative analysis of three 
cultural sites

13 Journal of Heritage 
Tourism

2016 Dobrica Jovicic
Cultural tourism in the context of 
relations between mass and alter-
native tourism

13 Current Issues in 
Tourism

2015 José L. Caro, Ana Luque y 
Belén Zayas.

Nuevas tecnologías para la in-
terpretación y promoción de los 
recursos turísticos culturales

13
pasos. Revista de 
Turismo y Patrimonio 
Cultural

2015 Stephen Smith A sense of place: Place, culture 
and tourism 13 Tourism Recreation 

Research

Fuente: Datos de la investigación (2019).
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Para conocer en mayor profundidad los 
aspectos relacionados con las publicaciones 
del campo de interés de este estudio, se uti-
lizó el software vosviewer. En la segunda 
etapa del estudio se creó un gráfico basado 
en datos de texto de la base bibliográfica 
seleccionada, y se extrajeron términos de 
los títulos y resúmenes de las publicaciones 
a partir de un recuento completo.

Para el estudio se consideraron términos 
con al menos 5 ocurrencias, y resultaron 
256 términos, cuya relevancia varió de 0,28 
a 4,59, sabiendo que cuanto más alta sea la 
relevancia, mejor. Sin embargo, para una 
mayor fidelidad y proximidad al tema de 
investigación y al objetivo propuesto, no se 
tomaron en cuenta 223 términos que no esta-
ban directamente relacionados con el interés 
del estudio, como el nombre de los países.

En la figura 3 se muestran los términos que 
presentan mayor incidencia en los estudios 
incluidos en el análisis, a saber: ‘percepción’ 
(70 veces), ‘residente’ (45 veces) y ‘turista 
cultural’ (28 veces), y las expresiones de 
mayor relevancia: ‘turista interno visita’ 

(2,23); ‘lugar histórico’ (2,23) y ‘atracción 
patrimonial’ (2,2).

Las 33 expresiones seleccionadas se agru-
paron en 7 (siete) clústeres (ver tabla 7). 
El primer clúster (rojo) se denominó “óp-
tica turística” y abarca 11 términos que se 
consideran relevantes en la estructura de la 
palabra, a saber: turismo sostenible (12 ocu-
rrencias y 1,55 de relevancia), accesibilidad 
(9 ocurrencias y 1,32 de relevancia), red (23 
ocurrencias y 1,31 de relevancia), proble-
ma (18 ocurrencias y 0,79 de relevancia), 
destino turístico cultural (6 ocurrencias y 
0,78 de relevancia), turismo cultural indí-
gena (6 ocurrencias y 0,78 de relevancia), 
actividad turística (5 ocurrencias y 0,78 de 
relevancia), cultura indígena (5 ocurrencias 
y 0,74 de relevancia), potencial turístico (9 
ocurrencias y 0,62 de relevancia), destino 
turístico (10 ocurrencias y 0,46 de relevancia) 
y demanda turística (7 ocurrencias y 0,28 de 
relevancia). Este clúster presenta una media 
de 10 ocurrencias y una relevancia media de 
0,85, lo que implica, en general, términos 
de sostenibilidad turística. La expresión 
“turismo sostenible” se presenta como la 

Figura 3. Análisis del clúster con base en los datos del texto

Fuente: Extraído del software vosviewer (2019).
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Tabla 7. Configuración de clústeres

Clúster Términos Ocurrencia Relevancia

Rojo
‘Ópticas sobre turismo’
11 ítems

Sustainable tourism 12 1,55

Accessibility 9 1,32

Network 23 1,31

Problem 18 0,79

Cultural tourism destination 6 0,78

Tourist activity 5 0,78

Indigenous culture 5 0,74

Indigenous cultural tourism 6 0,73

Tourism potential 9 0,62

Tourism destination 10 0,46

Tourism demand 7 0,28

Verde
‘Turismo cultural’
8 ítems

Domestic tourists visit 6 2,23

Historic site 6 2,23

Economic benefit 8 1,92

Cultural contact 5 1,61

Domestic tourist 6 1,58

Economic impact 9 1,21

Cultural tourist 28 0,8

Tourist segment 11 0,75

Azul
‘Identidad’
4 ítems

Heritage attraction 10 2,2

National identify 6 1,88

Society 9 1,59

Destination image 10 0,98

Amarillo
‘Percepción de los residentes’
3 ítems

Cultural tourism investment 10 1,58

Residents perception 7 1,44

Resident 45 0,93

Lila
‘Percepción de los visitantes’
3 ítems

Host 12 1,23

Visitors perception 6 0,79

Perception 70 0,39

Cian
‘Turismo cultural y capital social’
2 ítems

Cultural tourism cluster 5 1,42

Social capital 13 1,21

Anaranjado
‘Actitudes de conservación cultural’
2 ítems

Residents attitude 10 1,03

Cultural conservation 11 0,74

Fuente: Elaboración propia.
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más relevante para el clúster rojo, seguida 
de “accesibilidad” y “red”.

A continuación, el clúster 2 (verde) fue 
nombrado “turismo cultural” por cubrir 8 
términos que se refieren a él: visita turística 
interna (6 incidentes y 2,23 de relevancia), 
sitio histórico (6 incidencias y 2,23 de rele-
vancia), beneficio económico (8 incidentes 
y 1,92 de relevancia), contacto cultural (5 
incidentes y 1,61 de relevancia), turismo 
interno (6 incidentes y 1,58 de relevancia), 
impacto económico (9 incidentes y 1,21 de 
relevancia), turismo cultural (28 incidentes 
y 0,8 de relevancia) y segmento turístico 
(11 incidentes y 0,75 de relevancia). En este 
clúster, con un promedio de 9,8 ocurrencias 
y 1,54 de relevancia media, se destacan los 
términos de las publicaciones que abordan 
los beneficios e impactos económicos del 
segmento turístico, así como el contacto en 
el turismo cultural. Los términos del clúster 
verde revelan una preocupación por relacio-
nar la actividad turística con dos elementos 
de sostenibilidad ambiental: el económico 
y el social. Sin embargo, las discusiones no 
exploran la dimensión social, lo que indica 
una negligencia en cuanto a la importancia 
de esta dimensión para el tema de la soste-
nibilidad en el turismo.

El clúster 3 (azul) se denominó “identidad” y 
presenta 4 términos importantes: imagen de 
destino (10 ocurrencias y 0,98 de relevancia), 
atracción del patrimonio (10 ocurrencias y 
2,2 de relevancia), identificación nacional (6 
ocurrencias y 1,88 de relevancia) y sociedad 
(9 ocurrencias y 1,59 de relevancia). Con una 
ocurrencia media equivalente a 8,75 y una 
relevancia media correspondiente a 1,66, este 
clúster incluye publicaciones que discuten la 
imagen de los destinos turísticos, desde las 
atracciones patrimoniales y su aportación 
hasta la identidad de las localidades.

El clúster 4 (amarillo) se denominó “per-
cepción de los residentes” y abarca 3 

expresiones: inversión en turismo cultural 
(10 ocurrencias y 1,58 de relevancia), percep-
ción de los residentes (7 ocurrencias y 1,44 
de relevancia) y residentes (45 ocurrencias 
y 0,93 de relevancia). A su vez, el clúster 5 
(lila), denominado “percepción de los visi-
tantes”, abarca tres términos: anfitrión (12 
ocurrencias y 1,23 de relevancia), visitantes 
(6 ocurrencias y 0,79 de relevancia) y percep-
ción (70 ocurrencias y 0,39 de relevancia). 
Estos clústeres tuvieron una ocurrencia me-
dia de 20,66 y 29,33, y una relevancia media 
de 1,31 y 0,80, respectivamente; abordan la 
comprensión de las percepciones desde dos 
aspectos: la de los turistas que visitan el 
entorno cultural y la de aquellos que reciben 
a los turistas en los destinos.

El clúster 6 (cian) fue nombrado “turis-
mo cultural y capital social” por cubrir 2 
términos: clúster de turismo cultural (5 
ocurrencias y 1,42 de relevancia) y capital 
social (13 ocurrencias y 1,21 de relevancia). 
Con una ocurrencia media de 9 veces y una 
relevancia media de 1,31, este clúster discute 
las relaciones entre el turismo cultural y la 
promoción del capital social, donde, por 
medio de la cooperación, los actores sociales 
buscan el bien común y el bienestar social.

Finalmente, el grupo 7 (anaranjado) se 
denominó “actitudes de conservación cul-
tural” y presenta 2 términos: conservación 
cultural (11 ocurrencias y 0,74 de relevancia) 
y actitud de los residentes (10 ocurrencias 
y 1,03 de relevancia). El clúster 7, con una 
ocurrencia promedio equivalente a 10,5 y una 
relevancia promedio correspondiente a 0,88, 
muestra una interesante conexión entre la 
actitud de los residentes del entorno turístico 
y la conservación de la cultura de su pueblo.

En general, el clúster con el mayor promedio 
de ocurrencias es el 4 (percepción de los 
residentes), y con la mayor relevancia está 
el clúster 3 (identidad), lo que refuerza la 
idea de que la mayoría de las producciones 
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científicas seleccionadas en la base de datos 
dirigen a la comprensión de las percepciones.

La disposición de las palabras clave en el 
gráfico representa su nivel de adhesión al 
tema central. Así, se percibe que las princi-
pales tendencias en la producción de la base 
de datos se relacionan con las percepciones, 
los residentes de los destinos turísticos y los 
aspectos culturales del segmento turístico. 
Sin embargo, es necesario desarrollar más 
investigación que busque analizar los con-
ceptos de turismo cultural y sostenibilidad 
de manera conectada, ya que este último 
constructo presentó solo 12 ocurrencias en 
la red y una relevancia equivalente a 1,55.

En general, el término con mayor ocurrencia 
fue percepción, con 70 ocurrencias, pero con 
solo 0,39 de relevancia; y las expresiones 
más bajas fueron contacto cultural, clúster de 
turismo cultural, patrimonio histórico, acti-
vidad turística y cultura indígena, todas con 
5 ocurrencias, pero con relevancia de 1,61, 
1,42, 1,12, 0,78 y 0,74, respectivamente. En 
cuanto a la importancia de las expresiones, 
las que obtuvieron mejores resultados fueron 
la percepción de visitantes acerca del turis-
mo interno y sitios históricos, con 2,23; y 
aquella con menos expresividad resultó ser 
“demanda turística”, con 0,28.

Considerando que en este estudio la relevancia 
del término puede ser más importante que su 
ocurrencia en la base de datos adoptada para el 
estudio —ya que el primer aspecto ofrece una 
mejor comprensión de la contribución de los 
términos en la red formada—, la producción 
a partir de las percepciones de los visitantes 
representa la mayor expresividad en estos 
estudios y puede indicar que hay muchos 
sesgos por explorar desde esta perspectiva.

5. Conclusiones

El objetivo del presente estudio fue hacer un 
rastreo bibliográfico del desempeño científico 

en materia de sostenibilidad en el turismo 
cultural. Considerando la primera pregunta 
de investigación (¿cómo ha evolucionado el 
área de la sostenibilidad en el turismo cultural 
en términos de productividad científica?), los 
resultados muestran que las producciones 
científicas sobre sostenibilidad en el turismo 
cultural se acentuaron hacia el año 2015 y que 
en 2018 presentaron un incremento de más 
del 20 % en comparación con las produccio-
nes de 2015. También es posible observar que 
Martínez-Pérez, Elche y García-Villaverde 
concentran en conjunto alrededor del 6 % 
del total de las publicaciones entre 2015 y 
2019; este hallazgo puede estar relacionado 
con el índice de instituciones más productivas 
y a que estos tres autores están vinculados 
a la Universidad de Castilla-La Mancha, la 
más productiva, pues abarca el 2,70 % de 
las publicaciones.

En lo referente a la contribución de los países, 
España ha presentado una posición destacada 
y se revela como el país más productivo 
en el área, con 65 artículos publicados, lo 
que representa el 25,10 % del total de las 
publicaciones en el periodo de 2015 a 2019. 
También en términos de productividad, pasos. 
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 
cubre alrededor del 12,36 % de todas las pu-
blicaciones consideradas en la investigación 
entre 2015 y 2019.

Sobre los principales impactos de las pu-
blicaciones en el área de la sostenibilidad 
en el turismo cultural, la publicación más 
destacada fue escrita por Uysal et al. en 2016 
y llevó el título de “Quality of life (qol) and 
well-being research in tourism”. En cuanto 
al artículo de Bryce et al., buscaba entender 
aspectos relacionados con el consumo de 
turistas en entornos de la cultura japonesa. 
Y cabe resaltar que el trabajo realizado por 
el grupo de autores con mayor protagonismo 
(Martínez-Pérez, García-Villaverde y Elche) 
fue publicado en 2016 y buscaba entender 
los efectos de la ambidextría estratégica 
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percibida en el capital social de los clústeres 
empresariales turísticos.

A continuación, en cuanto a la segunda 
pregunta de investigación (¿cuáles son los 
principales temas de investigación en el área 
de la sostenibilidad en el turismo cultural?), 
los resultados evidencian que el tema traba-
jado más a menudo se relaciona con la com-
prensión de las percepciones, seguido por los 
residentes y el turista cultural. Esto puede 
indicar que las temáticas más frecuentes están 
vinculadas a la comprensión de la percep-
ción de los visitantes y de los visitados, es 
decir, los turistas y aquellos actores que los 
reciben en el entorno turístico. Sin embargo, 
los temas que tienen mayor relevancia en la 
red de producciones científicas son las visitas 
turísticas nacionales, los sitios históricos y 
la atracción del patrimonio.

En este contexto, es posible darse cuenta 
de que muchas de las publicaciones entre 
2015 y 2019 fueron construidas de manera 
interdisciplinaria con temas relacionados 
con la innovación, la promoción de recursos 
financieros, las políticas públicas, los indica-
dores de sostenibilidad y el emprendimiento. 
Esto revela que existen multitud de posibi-
lidades para desarrollar investigaciones que 
conecten el turismo cultural con otras áreas 
de interés de la comunidad científica y de 
la propia sociedad.

Como aportaciones de este artículo cabe 
destacar la configuración de un panorama 
sobre el tema de la sostenibilidad en el 
turismo cultural basado en los aportes más 
relevantes entre los años 2015 y 2019, así 
como la generación de un gráfico con los 
términos con mayor ocurrencia y relevan-
cia de aquellos con mayor aproximación al 
alcance del estudio. Sin embargo, sabiendo 
que existen lagunas en el desarrollo de los 
estudios bibliométricos, se resalta que este 
estudio utilizó únicamente la base de datos 

Web of Science, sin explorar otras bases de 
datos científicas que pudieran ofrecer grandes 
contribuciones.

Para el futuro, este estudio propone la reali-
zación de nuevas investigaciones que utilicen 
otras bases de datos, de manera que se am-
plíen los resultados de la investigación, así 
como la realización de estudios empíricos, 
para que se puedan entender en la práctica 
las percepciones sobre el tema desde diferen-
tes perspectivas de los actores involucrados 
en la actividad y se abran oportunidades para 
el desarrollo de modelos de sostenibilidad 
turística en entornos culturales.

Esta variedad de posibilidades de nueva 
investigación pudo demostrarse por medio 
de la realización de este estudio bibliomé-
trico, que permitió conocer las producciones 
científicas pertenecientes al ámbito de in-
vestigación de interés, así como los análisis 
de los investigadores más productivos, las 
publicaciones con la mayor puntuación 
en citas, las instituciones, los países y las 
revistas más relevantes.
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