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¿UNA ALTERNATIVA PARA 
LA POSPANDEMIA?1

ANALYSIS OF THE TOURISM 
OFFERING OF INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE FOR 

PERUVIAN CENTENNIALS AND 
MILLENNIALS. AN ALTERNATIVE 

FOR THE POST-PANDEMIC?

Resumen

Este artículo evalúa la oferta de patrimonio 
cultural inmaterial (pcI) del sur peruano 
como atracción turística a fin de promover 
el turismo basado en él como alternativa 
para la recuperación del sector. El objetivo 
es conocer lo que se ofrece y cómo se ofrece, 
además de si lo ofertado condice con los 
intereses y las preferencias de la demanda. 
Para tal fin, se analizan la información y las 
imágenes asociadas a las manifestaciones 
del pcI. Se evidencia una correspondencia 
geográfica entre la demanda y la oferta, lo 
que resalta la importancia del sur peruano 
como lugar de “encuentro”. También se 
deben diseñar políticas que promuevan 
el turismo basado en pcI en las zonas de 
estudio. Existe una demanda interesada en 
este patrimonio, pero es necesario articu-
lar los atractivos y servicios para generar 
productos capaces de atraerla.

Palabras clave: patrimonio cultural, coVId-
19, turismo cultural, patrimonio intangible, 
turismo patrimonial

1 El artículo forma parte de la investigación para obtener el 
grado de doctor en Turismo por la Universidad de Alicante, 
doctorado ofrecido en conjunto con las universidades de 
Alicante, Málaga, Rey Juan Carlos y Sevilla.
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Abstract

This article evaluates the intangible cultural heritage (Ich) offerings in Southern Peru as 
a tourist attraction to promote Ich-based tourism as an alternative for the recovery of the 
tourism sector. The objective is to understand what is being offered and how it is presen-
ted, as well as whether what is offered aligns with the interests and preferences of the 
demand. To this end, the information and images associated with Ich manifestations are 
analyzed. There is a geographical correspondence between the demand and the offering, 
highlighting the significance of southern Peru as a “meeting place”. Likewise, the design 
of policies should promote Ich-based tourism in the study areas. There is demand for this 
heritage, but it is necessary to articulate the attractions and services to generate products 
capable of attracting it.

Keywords: cultural heritage, coVId-19, cultural tourism, intangible heritage, heritage 
tourism

1. Introducción

El turismo mundial vivió la crisis más profunda y de mayor envergadura de su historia como 
consecuencia de la pandemia de coVId-19 (Organización Mundial del Turismo [omt], 2021; 
World Tourism Organization [unWto], 2020), la cual generó que el turismo internacional 
decreciera un -74 % en cuanto a arribos en el año 2020, tras pasar de 1.500 a 381 millones. 
América se contrajo un 69 % (omt, 2021) y Perú, en concreto, un 79,5 % (unWto, 2021). 
No obstante, la recuperación empezó a evidenciarse desde el año 2021, aunque se pensaba 
que alcanzaría los niveles prepandemia recién en 2024, aproximadamente (omt, 2021).

Antes de esta pandemia, el turismo interno peruano tenía una tasa de crecimiento anual 
promedio de +3,65 % y llegó a los 16,5 millones de viajes en 2019 (Observatorio Turís-
tico del Perú [otp], 2020). Ese crecimiento se detuvo durante la cuarentena estricta entre 
marzo y junio de 2020, la cual fue parcial desde entonces hasta cuando se escribió este 
texto (octubre de 2021).

Alrededor del 92 % de los turistas que visitaban el Perú antes de la pandemia tenían motiva-
ciones histórico-culturales (Paredes et al., 2020), de ahí que la paralización de actividades 
y la consecuente ausencia de turistas impactase principalmente en los anfitriones, entre 
los que resaltan las comunidades y personas vinculadas al patrimonio cultural inmaterial 
(pcI). El impacto lo sintieron también los destinos, sus administraciones y las empresas. 
La afectación llevó al Estado a promover un fondo de garantías denominado fae-Turismo 
y la entrega directa de bonos a personas naturales como medidas para paliar la situación.

Por lo tanto, es necesario indagar sobre las posibilidades que en su momento se contem-
plaron para la recuperación, inicialmente del turismo doméstico, teniendo en cuenta las 
particularidades y condiciones que la realidad planteaba, como la búsqueda de lugares 
poco concurridos, cercanos y abiertos (donde mantener distancia física), entre otras (omt, 
2021). Para tal fin, se consideró que tendrían que construirse productos y ofrecer servicios 
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turísticos creativos, especializados y ajustados a la “nueva demanda”, de ahí la importancia 
de conocer si esta se pudiese encontrar en la oferta de pcI.

En ese sentido, la presente investigación se orienta a analizar la oferta turística basada 
en el pcI en comparación con la información proporcionada por promperú & TurismoIn 
(2020) y promperú (2021), por medio de perfiles e informes (promperú & TurismoIn, 
2020; promperú, 2021; unWto, 2021) y los resultados de una encuesta previa sobre una 
demanda potencial de centennials y millennials limeños2 (Alberca-Sialer et al., 2023).

El pcI es practicado, reproducido y ofrecido, en muchos casos, por personas o comunidades 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica, motivo por el cual necesita-
ban contar con alternativas de recuperación. En ese contexto, se busca dar respuestas a 
preguntas como estas: ¿cuál es la oferta turística vinculada al pcI? ¿Cómo es presentada? 
¿Fue el pcI una alternativa para la recuperación del turismo?

2. Revisión de la literatura

2.1 Pandemia, patrimonio, jóvenes y turismo

El miedo fue el sentimiento que se instaló entre los turistas en el contexto de la pandemia 
de coVId-19, como lo identificaron Zheng et al. (2021) para el caso chino. Este sentimiento, 
junto con la incertidumbre, principalmente al inicio de la pandemia, generaron desconfianza 
en los viajeros, motivo por el cual era necesario que las medidas que se tomaran en todos los 
niveles se orientasen a recuperar esa confianza y a fomentar la innovación (Andreu et al., 
2020), de modo que el turismo tuvo que adaptarse a las diferentes y nuevas necesidades.

Zheng et al. (2021) reportaron que en China, en aquellos lugares donde la pandemia se 
controló, las personas de áreas muy afectadas mostraron mejor actitud y optimismo, además 
de menor percepción de riesgo frente a los viajes pospandemia, lo que podría significar 
que la inmunidad desarrollada tras el contagio de la coVId-19 mejoró la predisposición a 
viajar. En la misma línea, las vacunas fueron importantes para recuperar la confianza y, 
por ende, los viajes y el turismo en general (Dash & Sharma, 2021; Vargas, 2020a).

La pandemia, por definición, tuvo un alcance global, por lo que requirió soluciones de 
igual escala (Bandarin et al., 2021). No obstante, sus efectos en las ciudades necesitaron 
también soluciones más locales, aunque enmarcadas en estrategias globales (Bandarin 
et al., 2021; Qiu, Park et al., 2020). En ese sentido, el turismo doméstico inicialmente pudo 
brindar un alivio a los sistemas turísticos nacionales mientras los gobiernos intentaban 
recuperar el turismo internacional, como se vio en España (Arbulú et al., 2021) y Perú.

La omt (2021) identificó que los principales cambios en el comportamiento de los turistas 
en tiempo de coVId-19 fueron su predilección por los viajes de corta duración y a lugares 
cercanos, la demanda de medidas de bioseguridad en los lugares de visita, reservas flexi-
bles y de último momento, mayor interés de viajeros jóvenes y con mayor responsabilidad 

2 Dicha encuesta forma parte del proyecto de investigación en el que se enmarca el presente artículo.
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por lo sostenible y lo local. En relación con lo anterior, los turistas chinos que durante la 
pandemia sintieron miedo a viajar (niveles alto y bajo) privilegiaron los viajes cercanos y 
autónomos o self-driving (en ambos grupos por encima del 80 %) y dentro de sus provincias 
(en ambos grupos también por encima del 70 %) (Zheng et al., 2021).

Por otro lado, Ateljevic (2020) y Romagosa (2020) sostienen que era necesario redefinir 
el turismo pospandemia sobre la base de tres aspectos: economía local resiliente, econo-
mía sostenible y atención ambiental (como se citó en Dash & Sharma, 2021). Es decir, la 
recuperación del turismo debería ser endógena, partir de lo local y los locales para tratar 
de construir un nuevo turismo más sostenible, como también lo sugirieron en su momento 
otros autores (Paredes et al., 2020; Vargas, 2020a, 2020b).

Los jóvenes, por su parte, mostraron mayor disposición, motivación e información sobre 
la recuperación ( Qiu, Park et al., 2020). Aquellos entre los 15 y los 29 años representaron 
el 23 % de las llegadas internacionales en la prepandemia, y la mitad de ellos tendía a 
estancias largas con objetivos educativos y culturales (WYse Travel Confederation, 2021). 
Es decir, el segmento juvenil sería de suma importancia en tiempos de recuperación.

El pcI ha ganado protagonismo en el sector y los estudios turísticos (Espeso-Molinero, 
2019; Masoud et al., 2019; Qiu, Zhang et al., 2020; Richards, 2020; Timothy, 2018; unWto, 
2018). George (2010) señala que el patrimonio cultural de una comunidad, de cara a su uso, 
debe proveerle una ventaja por su singularidad. El turismo basado en el pcI suele tener 
un componente importante de participación del visitante y produce un impacto positivo 
en la calidad de la experiencia turística, como encontraron Su et al. (2020) en el caso de 
los visitantes que se involucraron con las creencias y costumbres asociadas a la diosa del 
mar Mazu en la isla Meizhou, en China. Cuando el turismo del pcI tiene conexiones con 
la identidad de quien visita, la intención de consumo aumenta (Zhang et al., 2020), de 
ahí que el diseño y el estudio de nuevos productos de este tipo de turismo requieran del 
conocimiento de la oferta y la demanda, la cual no solo debe cuantificarse, sino también 
entenderse psicológicamente para reconstruirla (Itani & Hollebeek, 2021; Masoud et al., 
2019; Zheng et al., 2021).

El acercamiento del turismo al pcI debe darse en un marco de respeto, considerando su 
condición de recurso (García Canclini, 1999; Olivera, 2011), su vulnerabilidad y flexibilidad 
frente a modelos culturales, además de su relación estrecha con sus creadores. Es decir, su 
uso debe darse sin descuidar su salvaguarda, más aún si es “convertido” en un producto 
turístico que busca garantizar la calidad de la experiencia para el turista (Bouchenaki, 
2003; Fresneda & Lobo, 2014; George, 2010; Lenzerini, 2011; Olalere, 2019; Petronela, 
2016; Rodzi et al., 2013).

Respecto del turismo, la intangibilidad contenida en su propia definición como experien-
cia hace que las imágenes sean la forma de materializar esa promesa por encontrar en el 
destino de visita. En ese marco, lo visual sería el enlace entre el turista y la información 
de la atracción, pues, como señala MacCannell (2003), la estructura de una atracción 
turística es turista + vista + marcador. En otros términos, la fotografía o imagen jugaría 
un rol importante al momento de decidir qué ver-visitar, además de ser producto de un 
“filtro cultural” de quien toma o expone la fotografía (Kossoy, 2001, como se citó en De 



A n á l i s i s  d e  l a  o f e r t a  t u r í s t i c a  d e  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  i n m a t e r i a l …

205

Rev. Turismo y Sociedad, vol. xxxiv, enero-junio 2024, pp. 201-225

Oliveira & Sigiliano, 2017). Con todo, la fotografía captura un momento o una experiencia 
y la convierte en imagen (De Oliveira & Sigiliano, 2017), lo que puede ser un recuerdo, 
pero también una promesa si se usa para promocionar, y es que, en el turismo, como cree 
Urry (2004), lo visual, en general, tiene mucha importancia.

2.2 El turismo poscuarentena en el Perú

Según promperú & TurismoIn (2020), la selección del destino por parte del viajero nacional 
dependería de los contagios en el lugar y la existencia de protocolos sanitarios, también 
evitaría la socialización o interacción.

El turista interno peruano que viajó luego del confinamiento mostró preferencia por lo 
local, es decir, por “redescubrir su país”, así como por actividades sostenibles y de ecotu-
rismo y por vivir experiencias únicas por medio de las cuales pudiese conocer costumbres 
y el “día a día” de la gente del destino de manera distinta. Según promperú (2021), en 
el periodo posterior a la cuarentena este tipo de turista buscó también realizar viajes de 
bienestar y de nostalgia.

Según promperú (2021), los destinos más visitados por el turista nacional luego de la 
cuarentena fueron Cusco, Arequipa e Ica, lo cual convirtió a la macrorregión sur en la 
más importante para el turismo.

En la misma línea, los tipos de turismo más practicados fueron el de naturaleza (63 %), 
el urbano (59 %), el gastronómico (56 %), el de compras (52 %), el cultural (50 %) y el de 
esparcimiento (2 5%) (promperú, 2021). Así también, 3 de cada 10 peruanos viajarían en 
los siguientes 6 meses, y las personas de las generaciones Y y Z (o centennials y millen-
nials, de 18 a 40 años) se mantuvieron como los segmentos “reactivadores”, en cambio, 
la generación X fue más conservadora y los baby boomers mostraron un incremento en 
su intención de viaje debido a la mejora en la vacunación (promperú, 2021). Por último, 9 
de cada 10 turistas elegiría, en el corto plazo, destinos dentro del Perú para sus próximas 
vacaciones, lo que habla del potencial del turismo doméstico (promperú, 2021).

2.3 Una aproximación al turismo patrimonial

El patrimonio implica en sí mismo una selección de elementos de la cultura y la sociedad 
para aislarlos y reinterpretarlos (Roigé et al., 2019); no obstante, cuando se vincula al 
turismo es sometido a un segundo proceso de selección para convertirlo en recurso turístico 
(Arnandis-i-Agramunt et al., 2020). Si bien el patrimonio es una construcción social, como 
señala Prats (2005), el turismo lo resignifica por medio de un proceso de construcción 
como atracción (Arnandis-i-Agramunt et al., 2020). Son los discursos y las actividades 
asignados al patrimonio los que lo vuelven atractivo, y no necesariamente sus cualidades 
intrínsecas (Bourdieu, 1998, como se citó en Arnandis-i-Agramunt et al., 2020).

El turismo patrimonial incluye las experiencias recreativas y culturales que son reque-
ridas por los turistas (Roigé et al., 2019; Timothy, 2018). No obstante, el patrimonio es 
primero un elemento de la memoria colectiva, por lo que es ético preservarlo por sobre 
el uso recreativo que pueda dársele, a fin también de evitar que se den relaciones de 
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poder-dominio e incluso de apropiación cuando se usa (Arnandis-i-Agramunt et al., 2020; 
Flores, 2019; George, 2010).

Se debe tener en cuenta asimismo que los destinos culturales (también los de oferta 
principal patrimonial) necesitan incluir conexiones experienciales (Timothy, 2018) para 
crear experiencias memorables; es decir, deben aumentar la eficacia en la interacción 
residente-turista para mejorar el intercambio cultural y brindar una experiencia auténtica 
(Chen & Rahman, 2018).

En la misma línea, los turistas en la actualidad no solo buscan experiencias recreativas, 
sino que, en términos de Timothy (2018), se han vuelto más “sofisticados”, pues desean 
conocer los significados de lo que visitan, las identidades locales y las conexiones que 
pudieran tener con los lugares a donde llegan. En otras palabras, quienes realizan turismo 
patrimonial no solo buscan experiencias recreativas y culturales, sino que tienen un interés 
genuino por las culturas receptoras (Espeso-Molinero, 2019) y esperan, en consecuencia, 
encontrar valor añadido por medio de sus experiencias, particularmente con el pcI (Roigé 
et al., 2019; Timothy, 2018).

3. Marco conceptual

3.1 Patrimonio cultural inmaterial

“El patrimonio cultural inmaterial o ‘patrimonio vivo’ se refiere a las prácticas, expresio-
nes, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación” 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [unesco], 
s. f., párr. 1). Este patrimonio “proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad 
y de continuidad: favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del 
entorno natural y social y genera ingresos económicos” (unesco, s. f., párr. 2).

Forman parte del pcI “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inheren-
tes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural” (unesco, 2003, p. 2).

3.2 Turismo doméstico

“Se compone de los viajes realizados por las personas nacidas y residentes de un país 
dentro de su territorio” (Quesada, 2010, p. 48).

La modalidad de turismo doméstico ha sido poco estudiada y muchos no le confieren la 
relevancia que merece, no solo por tratarse de los propios habitantes de un país, sino también 
porque existe la idea de que la contribución que estos aportan con sus desplazamientos 
no es significativa y por esa circunstancia utilizan pocos servicios turísticos directos e 
indirectos. (Mantecón, 2008, p. 49)
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3.3 Mercado turístico

Es un lugar o espacio de intercambio “donde coincide la interacción entre la oferta o venta 
de productos, servicios y bienes de las empresas turísticas y la demanda o compra de los 
mismos por parte de los visitantes o consumidores” (Guerrero & Ramos, 2014, p. 169). 
Los elementos esenciales son oferta, producto y demanda turísticos.

3.4 Oferta turística

Es la disposición, propuesta o suministro en el mercado del conjunto de todos los produc-
tos, servicios y bienes, con condiciones pactadas específicamente sobre un precio, lugar, 
cantidad, forma y periodo de tiempo (denominados productos turísticos), que son atractivos 
para ser comprados por el visitante o consumidor. (Guerrero & Ramos, 2014, p. 171)

3.5 Producto turístico

“Es el conjunto de bienes, prestaciones, servicios y productos atractivos tangibles o 
intangibles que son proporcionados en forma individual o combinada, que atienden a las 
necesidades o deseos del visitante” (Guerrero & Ramos, 2014, p. 174).

3.6 Demanda turística

Es la cantidad de visitantes y empresas que en forma individual o colectiva se encuentran 
motivadas a consumir una serie de servicios, bienes y productos turísticos que atiendan 
a sus necesidades o exigencias, y por los cuales están dispuestos a pagar los diferentes 
precios en el mercado. (Guerrero & Ramos, 2014, p. 180)

La demanda se encuentra segmentada, por eso es necesario establecer perfiles (Guerrero 
& Ramos, 2014).

3.7 Turismo de proximidad

Este tipo de turismo se define por la “cercanía geográfica entre una determinada oferta 
turística y el lugar de residencia de sus visitantes. La proximidad o cercanía son inevita-
blemente categorías ambiguas y relativas (…) El turismo de proximidad haría hincapié 
en los destinos locales, distancias cortas” y, por lo tanto, menos contaminantes (Cañada 
& Izcara, 2021, p. 11).

3.8 Turismo activo/pasivo

El turismo activo es aquel en el que el viajero no busca sólo contemplar o estar en un lugar 
(pasivo), sino intervenir a través de ciertas actividades en el destino: deportes, aventura, 
excursiones, etc., de forma que no es un mero espectador, sino el verdadero protagonista 
del viaje. De ahí que aquellos núcleos receptores en los que el viajero no tenga a su dispo-
sición estas opciones se verán competitivamente penalizados frente a aquellos otros que sí 
las tengan. Existen empresas denominadas ‘de turismo activo’ que normalmente ofrecen 
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actividades deportivas o de contacto con la naturaleza (senderismo, paseos a caballo, ca-
noas, buceo, etc.). (Vogeler & Hernández, 2018, p. 170)

El turismo basado en el pcI puede ser participativo, más que activo o pasivo, dependiendo 
de su naturaleza y del producto turístico del que forme parte. Específicamente, el de tipo 
participativo más apropiado sería el turismo creativo, que tiene como características 
relevantes la participación, experiencias singulares y auténticas, así como el desarrollo 
de potencialidades; en suma, se trata de un turismo dinámico y personal (Richards, 2011).

3.9 Turismo de pci

Puede entenderse como un viaje de enriquecimiento, de “adquisición” de culturas lejanas 
(Vidal, 2008) o diferentes; o como la visita a lo que el turista percibe como su propio 
patrimonio (Poria et al., 2003). En todo caso, ambas posturas no son excluyentes, pues 
el turismo tiene una cara sociocultural, de aprendizaje, pero también una que involucra 
el lucro, las ventas o el consumo. El turismo patrimonial bien podría estar en un punto 
medio o de confluencia.

Si bien el turismo basado en el pcI se enfoca en la visita y el disfrute de este tipo de patri-
monio, vale la pena resaltar también el rol que juegan las denominaciones de patrimonio 
cultural (material o inmaterial) como marcas de garantía de singularidad, autenticidad 
o de puesta en valor para su inserción en el mercado (Flores, 2019; Gómez et al., 2011; 
Menor-Campos et al., 2020).

4. Metodología

La investigación consistió en el análisis de la oferta de recursos turísticos de Perú basada 
en el pcI, reconocidos o no oficialmente. Para la identificación de las manifestaciones del 
pcI y su análisis, se tomó como referencia el portal de viajes Ytuqueplanes (https://www.
ytuqueplanes.com/), que es una iniciativa (plataforma virtual) del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú (mIncetur) con fines de promoción y apoyo al empresariado 
pequeño de turismo, y que además goza de publicidad en medios masivos, como la tele-
visión y redes sociales, a fin de promover la reactivación del turismo. El portal reúne la 
oferta turística de diferentes regiones-destinos de forma organizada e informada, motivo 
por el cual los datos son comparables. Ytuqueplanes (Ytqp en adelante) reúne además a 
empresas locales (en destino), lo que abona su elección como referencia para la investigación.

El enfoque de la investigación fue mixto, y el alcance, exploratorio descriptivo. Se hizo 
una revisión e identificación de la oferta publicada en Ytqp, específicamente de las infor-
maciones textuales e imágenes de las publicaciones que promueven manifestaciones del 
pcI. Para la parte cuantitativa de la investigación se calcularon frecuencias y porcentajes, 
para lo cual se tomaron como datos las informaciones textuales de cada atracción. En la 
parte cualitativa se realizó el análisis del discurso de las imágenes de las publicaciones y 
de los textos que las acompañan, es decir, se interpretó el significado de las composicio-
nes de las imágenes y de lo descrito y ofrecido en los textos, esto con el fin de definir las 
categorías de estudio (ver Figura 1). Estas categorías se identificaron de manera inductiva 
tras el análisis y la organización de los datos.

https://www.ytuqueplanes.com/
https://www.ytuqueplanes.com/
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Figura 1. Categorías identificadas inductivamente
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activa individual local.

No presencia humana

Nota. Elaboración propia.

El segmento de estudio con el que se contrastó la información de la oferta fue el de limeños 
de entre 18 y 40 años (centennials y millennials) por ser, según promperú & TurismoIn 
(2020) y promperú (2021), el principal mercado emisor doméstico, pues 1 de cada 2 
vacacionistas provino de la región de Lima a mediados de 2020 y 2021 (promperú, 2021). 
Cabe asimismo precisar que, como parte del proyecto de investigación en el que se inserta 
el presente trabajo, en un artículo publicado (Alberca-Sialer et al., 2023) se identificó la 
existencia de un segmento interesado en tener como atracción principal el patrimonio 
cultural material e inmaterial y le dio prioridad ligeramente al segundo (el segmento 
corresponde a poco más del 25 % de los encuestados de entre 18 y 40 años) (Alberca-Sialer 
et al., 2023). A propósito, fueron los integrantes de este grupo quienes señalaron como 
destinos prioritarios Cusco, Cajamarca, Arequipa, Iquitos, Ayacucho, Puno, Junín, Piura 
y Lima, entre otros. La oferta de estos lugares será analizada más adelante.

Sobre el desarrollo, inicialmente se revisó el portal y se recopilaron los datos publicados 
acerca de los destinos preferidos (Figura 2) en las secciones “Destinos” y “Experiencias” 
de la plataforma. Los destinos hacen referencia a unidades geográficas regionales y su 
oferta, que incluye todo tipo de actividades; las experiencias, que podían subdividirse en 
“Festividades” y “Turismo Rural Comunitario”, se refieren a un calendario de celebracio-
nes y casos de comunidades específicas, respectivamente. Cabe señalar que no en todos 
los casos se identificó la información publicada o completa, por lo que, con el fin de no 
desvirtuar dicha información publicada, que es de referencia para quienes la buscan en la 
plataforma, se decidió no incorporar información de otras fuentes para completar.
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Figura 2. Lugares preferidos por aquellos turistas centennials y millennials 
interesados por la oferta patrimonial para su primer viaje tras el confinamiento
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Nota. Elaboración propia con base en Alberca-Sialer et al. (2023).

La recolección se hizo entre agosto y octubre de 2021, y para ello se diseñó y utilizó una ficha 
de recopilación de datos. Para la identificación de las manifestaciones del pcI en el portal 
Ytqp, se tomaron los denominados ámbitos de la unesco (2003): “Tradiciones orales; artes 
del espectáculo; usos sociales, rituales, actos festivos; conocimientos y prácticas relativos 
a la naturaleza y al universo; y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional”.

Tras la búsqueda caso por caso en los 9 destinos (Figura 2), se identificaron 106 manifes-
taciones del pcI formal o no formalmente declarado. En algunos casos, como ya se dijo, 
no se encontró la información completa, de ahí que es posible que en algunos conteos no 
siempre sumen 106.

Luego, los datos fueron organizados en una base donde la información vinculada a la 
descripción del recurso turístico y sus actividades (texto) fueron tabuladas de manera 
manual (frecuencias). Además, se hizo un análisis de las imágenes de la oferta turística del 
pcI promovida y se identificaron inductivamente categorías (ver Figura 1) que permitieron 
agrupar la información.

Por último, se aclara que los lugares, las actividades, celebraciones y manifestaciones, en 
general, que se consideraron respondieron a la definición de patrimonio inmaterial oficial 
y no oficializado. En ese sentido, las abstracciones de la información y su consecuente 
categorización responden a la mirada cualitativa del investigador, es decir, en función de 
la percepción de lo escrito-leído o visto en el portal.
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5. Resultados

5.1 Sobre la demanda

Se caracteriza a continuación el segmento de centennials y millennials limeños interesados 
en el turismo de patrimonio cultural (Alberca-Sialer et al., 2023):

Se encontró que el 26,75 % preferiría destinos con oferta de patrimonio cultural-histórico; 
de ellos, el 53,40 % priorizaría el inmaterial. Cabe señalar que las preferencias material-
inmaterial son intercambiables y no son excluyentes, sino que, por el contrario, son 
complementarias.

Del total de quienes preferirían un destino de patrimonio cultural-histórico, el 72,82 % 
tenía como principal motivación conocer la cultura de otros; el 82,53 % señaló como 
prioridad el interés por aprender alguna técnica o tradición del lugar; y el 83,5 % quería 
participar con personas vinculadas al patrimonio local. Se evidenció además un mayor 
interés por artes del espectáculo (68,93 %); tradiciones orales (63,11%); rituales, ceremo-
nias y costumbres grupales-sociales (63,11 %); conocimientos y prácticas relativas a la 
naturaleza y al universo (59,22 %); y técnicas relacionadas con la artesanía tradicional 
(56,31 %). En cuanto a los destinos priorizados, la mayoría se concentra en la zona sur 
peruana (64,08 %), seguida de la zona norte (24,24 %) y del centro (5,82 %) (la diferencia 
se reparte en destinos de las tres grandes zonas).

5.2 Sobre la oferta y su comparación con las características de la demanda

Seguidamente, se presentan los resultados sobre la cantidad y distribución de la oferta 
turística basada en el pcI en las regiones de preferencia del segmento en estudio, según 
el portal Ytqp.

Tabla 1. Cantidad de resultados vinculados al pcI de la 
plataforma Ytqp según destino y experiencia

Región/destino Destinos Experiencias-Festividades Experiencias-Trc Totales

Cusco 11 7 9 27

Cajamarca 0 1 1 2

Arequipa 3 4 3 10

Loreto-Iquitos 3 3 0 6

Ayacucho 2 4 0 6

Puno 14 6 8 28

Junín 5 4 0 9

Piura 3 6 0 9

Lima 4 4 1 9

Nota. Elaboración propia.
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La oferta de pcI publicada en el portal Ytqp presenta mayor concentración en la zona sur 
peruana: Cusco, Puno y Arequipa, con un total de 65 opciones, lo que en general coincide 
con el interés del segmento en estudio.

Figura 3. Manifestaciones del pcI, según la clasificación de la unesco, identificadas en las 
secciones “Destinos” y “Experiencias” en los lugares identificados por los encuestados

Saberes y técnicas
vinculados a la artesanía
tradicional: 26,74 %

Conocimientos y prácticas
relativos a la naturaleza
y al universo: 8,82 %

Tradiciones orales: 12,75 %

Artes del espectáculo: 8,82 %

Usos sociales, rituales,
actos festivos: 43,14 %

Nota. Elaboración propia con base en Alberca-Sialer et al. (2023).

Como puede verse en la Figura 3, destacan las actividades vinculadas a los usos sociales, 
rituales y actos festivos, seguidas de los saberes y las técnicas asociados a la artesanía. 
Cabe señalar que en cuatro casos no se encontró información disponible, motivo por el 
cual no fueron considerados en el conteo ni en el porcentaje presentado.

En comparación con lo identificado en la demanda potencial, los intereses y lo ofertado no 
se condicen. Las artes del espectáculo, que son de primer interés para la demanda, son a la 
vez de las menos ofertadas en el portal. Y los usos sociales, rituales y actos festivos, que 
es donde podría catalogarse el 43,14 % de la oferta publicada en el portal vinculada al pcI, 
ocupan el tercer lugar en los intereses de los potenciales viajeros. Además, lo relacionado 
con las artesanías es la última prioridad del segmento, pero es la segunda en cantidad de 
oferta en el portal.

Se analizó también el tipo de interacción entre el local y el visitante según la información 
textual proporcionada en el portal. En este sentido, se identificaron inductivamente las 
siguientes categorías de participación: activa, pasiva y activo-pasiva. En la primera se 
identificaron 30 casos, 56 en la segunda y 15 en la tercera.

5.2.1 Categoría participación activa

En este tipo de participación se tiene, por ejemplo, el caso de Vilcauta, en Puno, lugar 
acerca del cual la información del portal dice lo siguiente: “Muchas personas llegan a Vil-
cauta para realizar rituales místicos y esotéricos”. Otro caso, pero de turismo comunitario, 
ocurre en Amantaní, también en Puno, población sobre la que se señala la posibilidad 
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de participar en “faenas agrícolas-ganaderas”, o bien de realizar una “caminata hacia los 
centros ceremoniales Pachatata y Pachamama”, o quizá practicar la “pesca artesanal”, 
entre otras posibles actividades.

Así también, sobre las comunidades nativas ashaninkas de Pampa Michi y Bajo Marankiari, 
en Junín, se señala literalmente que “los visitantes disfrutarán con ellos una experiencia 
inolvidable donde podrán participar en sus danzas”. Como puede verse, la promesa de 
participación que se le hace al turista es textual. Esto se condice con que el 83,5 % de los 
encuestados que mostraron interés en el patrimonio cultural indicaron que les gustaría 
participar con personas vinculas al patrimonio local.

5.2.2 Categoría participación activo-pasiva

En lo que respecta al tipo de interacción o participación denominada activo-pasiva, se 
tiene, por ejemplo, el caso de la celebración del Día de la Canción Criolla (Lima). La pla-
taforma dice textualmente: “Instaurada en la década de 1940, esta celebración resalta la 
importancia de la música criolla peruana con homenajes, conciertos y fiestas en locales 
públicos y privados. Entre los lugares más concurridos se encuentran las ‘peñas’”. Esta 
celebración ha sido catalogada como activo-pasiva porque, como dice la información, es 
posible participar de manera pasiva en homenajes y conciertos, pero también de modo 
activo en fiestas y con la visita a las peñas3.

5.2.3 Categoría participación pasiva

En cuanto a lo ofrecido como participación pasiva, se identificó al poblado de Oropesa en 
Cusco. En este caso se puede leer: “Oropesa es tradicionalmente conocido como la Tierra 
del Pan. En el lugar se conservan numerosos hornos caseros dedicados a la producción de 
un sabroso pan gigante llamado chuta”. En el texto no se hace alusión alguna a la posibi-
lidad de participar.

Lo mismo ocurre con el caso de la vista al barrio de Santa Ana, en Ayacucho, puesto que 
se ofrecen solo visitas, pero no interacciones:

El barrio de Santa Ana es famoso porque concentra la mayor cantidad de galerías y talleres 
artesanales. En los alrededores se ubican las viviendas de destacados maestros del arte 
popular en piedra de Huamanga, tejidos, retablos, peletería y talabartería, entre otros.

Por otro lado, se analizaron las imágenes que acompañan la información de cada atrac-
ción vinculada al pcI. Para tal fin, se organizaron las descripciones en categorías según la 
presencia humana en las imágenes.

3 Es un establecimiento comercial donde se practican y conservan la música y los bailes criollos costeños y afroperuanos.
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5.2.4 Categorías presencia y no presencia humana en imágenes

Se pudo evidenciar que las imágenes incluían presencia humana el 65,54 % (64) de las 
veces, mientras que en el 38,46 % (40) no. Este último dato es relevante, pues el turismo 
basado en el pcI se relaciona con la interacción con otros y con la posibilidad de conocerlos, 
tal como lo dejaron saber los encuestados centennials y millennials (Alberca-Sialer et al., 
2023). La ausencia de humanos en las imágenes da la impresión de falta de interacción o 
dinamismo, lo que es maximizado si se entiende que el turismo es básicamente una promesa 
y que la forma de ofrecerlo es visual. En las Figuras 4 y 5 se ejemplifican ambos casos.

Figura 4. Captura de pantalla de la plataforma Ytqp sobre información 
acerca de la celebración del Señor de Qoylluriti (Cusco)

Nota. Tomada del portal Ytqp.

En la Figura 4, el foco está en la imagen religiosa y su entorno físico o material, mas no 
en los aspectos turísticos. No se evidencia la práctica directa ni indirecta de actividades 
culturales ni turísticas. La imagen tampoco pretende mostrar acción o dinamismo. En 
cambio, en la Figura 5, que también es de corte religioso, sí se muestra el dinamismo pro-
pio de una celebración social y cultural, aunque tampoco se pone de manifiesto el aspecto 
turístico. Esto es importante señalarlo, porque en la búsqueda de autenticidad se evita la 
presencia de turistas en las imágenes (ver Figura 6).
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Figura 5. Captura de pantalla de la plataforma Ytqp sobre información 
acerca de la celebración del Señor de los Milagros (Lima)

Nota. Tomada del portal Ytqp.

5.2.5 Subcategoría de presencia humana en imágenes

Se hizo un análisis más minucioso sobre las imágenes que muestran presencia humana, 
esto con el fin de identificar y examinar qué es lo que se ofrece visualmente al turista. 
Cada imagen fue clasificada dentro de las subcategorías de la Tabla 2.

Tabla 2. Subcategorías según la imagen con presencia humana

Activa grupal interacción turistas locales

Activa grupal locales

Activa grupal turistas solos

Pasiva grupal interacción turistas locales

Pasiva grupal locales

Pasiva individual local

Pasiva individual turistas

Pasiva grupal turistas solos

Activa individual local

 Nota. Elaboración propia.
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Figura 6. Clasificación y cantidad de imágenes según la presencia humana
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Nota. Elaboración propia.

Es preciso señalar que la clasificación según categorías corresponde a la observación 
directa de las imágenes, y que la distinción locales-turistas responde exclusivamente a 
la actitud de las personas en las imágenes, así como a su vestimenta (para promoción 
turística, los locales suelen utilizar traje tradicional, los turistas no).

Entonces, como se evidencia en el conteo, las imágenes en las que se ve a los locales en 
actividades grupales sobresalen (26). Esto podría entenderse por la naturaleza viva y 
grupal del pcI y por un interés en “venderle” al turista las actividades más tradicionales 
posibles, paradójicamente, lejos del “turista” o turismo comercial (ver Figura 6). En ese 
mismo sentido, el que la segunda tipología de imagen refleje actividad e interacción turista-
local (10) apunta a lo mismo, al hecho del dinamismo propio del pcI y de la interacción 
interpersonal (ver Figura 8).

En contraste, las que menos tienen son aquellas tipologías donde aparecen solo turistas 
o los locales solos, lo que es entendible por la naturaleza del pcI y sus fines turísticos de 
mostrar lo “auténtico”, como se ha dicho anteriormente.
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Figura 7. Captura de pantalla de la plataforma Ytqp sobre información acerca 
de la Festividad San Francisco de Borja “Tata Pancho” (Puno)

Nota. Tomada del portal Ytqp.

Figura 8. Captura de pantalla de la plataforma Ytqp sobre información 
acerca de la comunidad de Luquina Chico (Puno)

Nota. Tomada del portal Ytqp.

Si se observa también el grupo de las imágenes de la subcategoría activa-individual-local 
(9 u 8,65 %), estas tienen la intención de mostrar el pcI como una actividad muy auténtica 
y local, e incluso con un aire artístico y expositivo, pues las imágenes muestran a las per-
sonas locales realizando algún objeto o exhibiéndolo (ver Figuras 9 y 10). De este tipo de 
imágenes puede inferirse que no resaltan la interacción turista-local.
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Figura 9. Captura de pantalla de la plataforma Ytqp sobre información 
acerca de la localidad artesanal de Catacaos (Piura)

Nota. Tomada del portal Ytqp.

Figura 10. Captura de pantalla de la plataforma Ytqp sobre 
información acerca de San Pedro de Cajas (Junín)

Nota. Tomada del portal Ytqp.

6. Discusión

La oferta de pcI promovida por Ytqp se encuentra concentrada en el sur peruano, lo que 
coincide con los destinos preferidos por el turista poscuarentena (promperú, 2021) y con 
los intereses de la demanda encuestada (segmento) en el marco de la investigación. La 
coincidencia es importante de cara a la promoción para la recuperación del turismo, no 
obstante, falta articular y facilitar el encuentro de oferta y demanda.
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Así mismo, esta búsqueda del pcI por parte de los viajeros jóvenes, particularmente, permite 
la comprensión del visitado y su cultura; en términos de Timothy (2018) y Espeso-Molinero 
(2019), se trata de conocer los significados y la identidad de los visitados, pues el pcI abre 
puertas a la identidad de quien lo practica y asume como propio. Esto se condice con lo 
encontrado por promperú & TurismoIn (2020) respecto de que los viajeros poscuarentena 
privilegiarían lo propio y “redescubrir su país”. Adicionalmente, el turismo doméstico 
fue relevante para el caso porque, como sucedió en España (Arbulú et al., 2021), permitió 
aliviar el sistema de turismo internacional, tan golpeado por la pandemia.

Llama la atención que la oferta basada en usos sociales, rituales, actos festivos y artesanías 
haya sido priorizada, ya que implica cercanía e interacción, pues los viajeros, al menos en 
el proceso de dejar la cuarentena, evitarían justamente la interacción con otros (promperú 
& TurismoIn, 2020). Esto puede parecer contradictorio, sin embargo, tras el confinamiento 
era entendible que las personas buscaran acercarse a otros, ya que es parte de la naturaleza 
humana. En ese contexto, fue importante implementar protocolos y contar con medidas 
de seguridad sanitarias temporales y permanentes, pues los viajeros buscaban tener la 
seguridad de no contagiarse de coVId-19 (promperú, 2021).

La pandemia, en general, también acentuó el sentimiento de nostalgia por el pasado 
(Chark, 2021), por lo tanto, el pcI, por ser un patrimonio vivo y con origen semántico en el 
pasado, pudo ser aprovechado para atraer visitantes; lo mismo sucedió con las artesanías, 
que tienen potencial para impulsar la recuperación del turismo (Dash & Sharma, 2021).

En suma, como señalaron promperú & TurismoIn (2020), para el caso peruano se buscó 
realizar viajes de bienestar y nostalgia, pero, en todos los casos, se debe evitar que el 
turismo resignifique al pcI, como se ha indicado (Arnandis-i-Agramunt et al., 2020).

Resalta en la oferta la información en la que se señala participación activa, seguida de 
las informaciones categorizadas como activo-pasivas. En ambos casos se subraya que 
la promesa es de participación o involucramiento, lo que permitiría que los visitantes 
alcanzaran experiencias únicas (Chen & Rahman, 2018; Su et al., 2020; Timothy, 2018) y 
acercarse a conocer la cultura del destino, que era lo que el visitante buscaba (promperú 
& TurismoIn, 2020).

Las imágenes son promesas. Así, el 65,54 % de las imágenes muestran presencia humana. 
Este porcentaje es bajo de cara a la promoción del turismo doméstico por medio de Ytqp, 
pues, como ha señalado MacCannell (2003), la imagen es el intermediario entre el visi-
tante y la atracción. Entonces, para despertar interés se requieren imágenes, más en el 
caso de un turismo basado en pcI, que es dinámico, activo, participativo y cuya fotografía, 
se supone, ha captado las experiencias que se prometen (De Oliveira & Sigiliano, 2017).

En ese sentido, las subcategorías vinculadas a lo activo-grupal y a lo interactivo-local con 
turistas (26 y 10 de 64 imágenes) y la subcategoría activa-individual-local (presente en 9 de 
64 imágenes) buscaban resaltar la autenticidad-originalidad del local, pues destacan la raíz 
participativa y a la vez íntima del pcI. Esto promete experiencias auténticas, espontáneas, 
con significado (Espeso-Molinero, 2019; Timothy, 2018), y, por ende, valor añadido, que 
es lo que se busca según Roigé et al. (2019) y Timothy (2018). Se entiende entonces que, 
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en contraparte, las menos comunes son las que evidencian exclusivamente turistas solos 
o en grupos en actitud pasiva.

Por último, llama la atención que el 38 % de las imágenes no muestran presencia humana, 
porque el pcI, por definición, implica al hombre para existir, pues está vivo y ha sido 
transmitido por medio de él de generación en generación (unesco, s. f.).

7. Conclusiones

Los lugares preferidos por la demanda coinciden en gran medida con la oferta de atrac-
ciones basadas en pcI, pues la oferta se centra en Cusco, Puno y Arequipa, y la demanda 
se interesa por Cusco, Cajamarca y Arequipa. Esto es positivo como punto de partida para 
la promoción de este segmento turístico y para la generación de políticas que permitan el 
uso turístico responsable del patrimonio y su promoción.

Por otra parte, se ha evidenciado un desfase entre la oferta y la demanda en cuanto a las 
categorías del pcI preferidas por la demanda y las promovidas en Ytqp, por lo tanto, se 
debería prestar atención al diseño y a la promoción de productos turísticos para el segmento 
analizado, de manera que oferta (ofertantes, en realidad) y demanda puedan satisfacer sus 
propias necesidades por medio del turismo. Si bien la naturaleza de la oferta no depende 
directamente del ofertante por ser el pcI un recurso turístico dado y no “fabricado”, sí 
podrían organizarse recorridos turísticos que combinen diferentes manifestaciones del 
pcI, de modo que satisfagan lo requerido por la demanda sin forzar o distorsionar el pcI. 
Ayuda en este empeño que oferta y demanda se enfoquen en la zona sur peruana.

En general, el pcI es una alternativa para la recuperación del turismo, no obstante, es 
necesario profundizar en estudios de demanda y definir lineamientos de política que pro-
muevan este turismo e incorporen a las poblaciones locales para, de ese modo, promover 
un desarrollo endógeno y sostenible.

En el contraste con la caracterización del segmento en estudio, es visible que este tiene 
mucho interés por interactuar, hacer y aprender. No obstante, en la información que se 
oferta, este énfasis en la acción no es, aparentemente, el suficiente. La naturaleza del pcI 
es dinámica por su estado vivo, sin embargo, las formas de presentarlo y las actividades 
en torno a él parecen ser el déficit o problema, pues no todas las imágenes muestran pre-
sencia humana y las descripciones no incluyen actividades, en consecuencia, el énfasis no 
estaría en la interacción y la participación, sino en la contemplación. En ese sentido, las 
imágenes debieran mostrar más presencia humana, de modo que permitan una promesa 
más atractiva, debido a la naturaleza del pcI.

Por último, queda pendiente el análisis de contenido de las imágenes con el propósito 
de evaluar su idoneidad, así como el mensaje que muestran. Se considera asimismo con-
veniente, en aras de compartir experiencias, que la plataforma Ytqp implemente blogs, 
videos, foros, entre otros recursos, de modo que se humanice la primera aproximación a 
la experiencia turística hecha por medio de Ytqp.
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