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RESUMEN  

El presente ensayo describe los posibles beneficios sociales, culturales y económicos 

al implementar la alternativa del turismo idiomático para el desarrollo del turismo en 

la Provincia de Santa Elena. Se realiza este análisis por ser un segmento del turismo 

cultural y de gran aporte a un intercambio cultural, además el estudio de un idioma 

contribuye al desarrollo de las lenguas nativas que predominan en algunos países y a 

su vez involucran las dos partes que lleva el intercambio del idioma, la parte residente 

y la parte visitante. Este estudio plantea información teórica que respalda el uso del 

turismo idiomático como una actividad turística, además, se describen los beneficios 

analizados en los destinos turísticos.  

 

Palabras claves: Turismo idiomático, beneficios y cultura.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE TOURISM AN ALTERNATIVE FOR THE DEVELOPMENT 

OF TOURISM IN THE PROVINCE OF SANTA ELENA 
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Fátima Carolina Mora Guzmán  

ADVISOR: 

Ing. Joel Alberto Fortis Suárez, MSc. 

 

ABSTRACT 

 

This essay describes the social, cultural and economic benefits of implementing the 

alternative of language tourism for the development of a locality. This proposal is 

studied because it is a segment of cultural tourism and therefore part of a cultural 

exchange, in addition to the study of a language that contributed to the development 

of native languages that predominate in some countries. This study presents theoretical 

information that supports the use of language tourism as a tourist activity and also 

describes the benefits found in tourist destinations. 

 

 Keywords: Language tourism, benefits and culture.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Santa Elena, reconocida como el balneario más popular del Ecuador 

gracias a sus playas y tradición cultural, ha visto en el turismo idiomático una 

oportunidad para atraer visitantes, fomentar el intercambio cultural y social, así como 

también fortalecer la economía local. A través de instituciones educativas y 

academias, los turistas tienen la posibilidad de participar en programas de inmersión 

lingüística, donde se les ofrece la oportunidad de aprender o mejorar sus habilidades 

en un nuevo idioma, mientras disfrutan de los puntos turísticos de la región.  

 

Esta alternativa beneficia tanto a los turistas como a la comunidad local. Por un lado, 

crea oportunidades laborales y promueve el desarrollo de las actividades y servicios 

relacionados con la enseñanza de idiomas. Como resultado, genera ingresos 

económicos para el país, al impulsar la oferta de empleos en el sector turístico para los 

habitantes de la Provincia de Santa Elena. Por otro lado, el intercambio cultural que 

se produce al recibir a los extranjeros de diferentes países enriquece la vida de los 

residentes y fomenta una mayor comprensión y tolerancia entre distintas culturas.  

 

Es así como esta modalidad se enmarca en el turismo cultural, donde el idioma y la 

cultura son los principales atractivos (Ullauri et al., 2017). En este sentido, los 

visitantes no solo tienen el privilegio de desarrollar habilidades lingüísticas mediante 

programas de enseñanza de una segunda lengua, sino que también pueden descubrir y 

disfrutar de los recursos naturales y la cultura que ofrece la provincia (Cáceres Pérez 

& Cárdenas Bravo, 2019). La combinación del aprendizaje de idiomas y la exploración 

de los atractivos turísticos convierten a esta alternativa en una propuesta integral que 

beneficia a todas las partes involucradas. 
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Según estudios previos citados por Vargas (2020), diversos destinos turísticos han 

utilizado esta modalidad como un recurso que abre plazas laborales, aprovechando la 

creciente demanda de aprender un idioma diferente. Bajo esta perspectiva, surge la 

necesidad de analizar la posibilidad de emplear esta alternativa, con la finalidad de 

crear experiencias memorables para los visitantes, extender su estadía y fomentar el 

consumo de servicios no tradicionales (Ullauri et al., 2017). 

 

De esta forma, dicha alternativa turística con enfoque hacia el aprendizaje de idiomas 

se considera una actividad económica que tiene efectos positivos para los países, 

regiones o comunidades que la adoptan. Por su parte, Iglesias (2018) señala que hay 

países que aún no utilizan este recurso para el turismo, por lo cual adquiere una ventaja 

competitiva en el mercado turístico. En la actualidad, la oferta atraería a las empresas 

del sector a ingresar a este mercado.  

 

Como resultado de la oferta turística, la parte social se empieza a determinar debido a 

los grupos de pertenencia, es decir, el tipo de turista que decide hacer el viaje motivado 

por la necesidad de aprender un nuevo idioma que resulta ser importante y, a su vez, 

relacionarse en la sociedad como parte de este gran segmento que cada vez se suma 

para hacer un viaje con una motivación académica y, además, de relacionarse con 

personas de otras nacionalidades que buscan el mismo fin.  

 

Ullauri et al., (2017) definen al turismo idiomático como un motor de aprendizaje de 

lenguas en diferentes lugares ajenos del que reside el visitante. Además, lo consideran 

como parte integrante del turismo cultural, dado que a partir de la enseñanza del nuevo 

idioma se conoce la cultura del destino (Abril Sellarés et al., 2019; Izquierdo Ferro, 

2020). De esta manera, se enmarca como un “turismo de larga estancia con 

características propias que lo identifican como una tipología” (Ullauri et al., 2017, p. 
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47). Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo [OMT] (2021) menciona 

que este tipo se enfoca en el diagnóstico de la realidad del sector, tomando en cuenta 

la imagen, oferta y demanda que se asocian a la enseñanza de español para extranjeros; 

al igual, permite que se desarrollen estrategias para impulsar el crecimiento del turismo 

sostenible y que exista calidad de conocimiento en el aprendizaje de nuevos idiomas 

y culturas. 

 

Por este sentido, el turismo idiomático desempeña un papel significativo tanto en los 

países desarrollados como en aquellos que están en proceso, ya que brinda diversas 

oportunidades de crecimiento y progreso (Piedrola et al., 2019). Como es el caso de 

España, que ha logrado fomentar su oferta turística y contribuir en el sector 

económico, todo esto usando al idioma como una alternativa de aprendizaje para los 

turistas o estudiantes extranjeros (Barna Uhagon, 2021; Castillo et al., 2017; Landero 

Broca & Gutiérrez Valencia, 2022). 

 

A partir de este contexto, es posible analizarla como una iniciativa para impulsar el 

turismo de la localidad, puesto que se generan beneficios económicos, sociales y 

culturales tanto para los residentes como para los visitantes (Barra-Hernández & 

Navalón-García, 2021; Gutiérrez Ramos Ainhoa, 2022; Romaguera Gil, 2019). Sin 

embargo, cabe recalcar que no todos los idiomas son considerados para tomarlos como 

referentes, debido a que las agencias priorizan aquellos que tienen mayor alcance 

global, por ejemplo, el inglés. Por ello, la presente investigación tiene como finalidad 

analizar los posibles beneficios económicos, sociales y culturales del turismo 

idiomático como una alternativa de desarrollo turístico en la Provincia de Santa Elena. 
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4 

 

DESARROLLO 

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Para el primer análisis, el beneficio económico se refleja en el turismo idiomático 

notablemente (Medina López, 2023). Este modelo de turismo ha demostrado 

resultados positivos en los diferentes destinos internacionales, especialmente el 

contexto europeo, esto es debido a que es un modelo de turismo desde hace varios 

años y que ahora se encuentran en otra etapa de fortalecimiento, ya que, desde el 

momento en que los turistas deciden viajar a un país, su presencia se traduce en 

ingresos económicos para la localidad receptora (Barna Uhagon, 2021; Félix & 

Bojórquez, 2020). De esta manera, el turismo idiomático genera un impacto 

económico positivo en los destinos que lo implementan, al atraer a un flujo constante 

de visitantes que demandan diversos productos y servicios locales, como alojamiento, 

transporte, alimentación, actividades culturales, entre otros (Ullauri Donoso et al., 

2019). 

Un estudio publicado por la revista de Estudios Turísticos del IET, considera a este 

modelo como un negocio estratégico debido a su notable potencial de crecimiento, 

además de que los estudiantes que viajan con la finalidad de aprender un idioma “se 

comportan de forma idéntica y demandan los servicios propios de la actividad 

turística” (Canalís, 2011). Como ejemplo se tiene a Iberia, donde el turismo idiomático 

ha sido un factor clave en el crecimiento económico del país. De manera similar, en 

Malta se implementa la enseñanza de la lengua inglesa, lo cual es una actividad 

significativa para la economía de la isla (De Zúñiga, 2017). Asimismo, es fundamental 

destacar el caso de España como un referente en la aplicación del turismo idiomático, 

dado que, en este país, la demanda de estudiantes y turistas que viajan con el objetivo 

de aprender el idioma español ha experimentado un crecimiento constante a lo largo 

de los años (Rudilosso, 2017). 
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Por otro lado, el turismo idiomático genera efectos positivos en una economía 

individual (empleados y residentes del destino) y colectiva (empresas turísticas y de 

otros sectores económicos). A nivel individual, este modelo de turismo crea 

oportunidades de empleo para los residentes locales. Estos pueden desempeñarse 

como profesores de idiomas, guías turísticos o personal de servicios relacionados con 

la enseñanza y la actividad turística independiente. A nivel colectivo, impulsa el 

movimiento de divisas y beneficia a las empresas turísticas y de otros sectores 

económicos de la región (Guerra & Miranda, 2021). 

De esta forma, la llegada constante de estudiantes y turistas que viajan para aprender 

un idioma extranjero aumenta la demanda de alojamiento, transporte, restaurantes, 

centros culturales y actividades de ocio, entre otros. Esto se traduce en mayores 

ingresos y oportunidades de crecimiento para los negocios locales, generando fuentes 

de trabajo. Además, de generar efectos multiplicadores en la economía, pues al crear 

empleos directos en la industria turística, también se generan puestos de trabajo 

indirectos en sectores como el comercio, la construcción y los servicios. Esto 

contribuye a dinamizar la economía local y elevar el nivel de bienestar de la 

comunidad. 

Tal es el caso de Colombia, en donde el turista idiomático realiza mayores gastos que 

el turista que solo va por sol y playa (Rudilosso, 2017). En consecuencia, al cubrir las 

necesidades del turista durante la estadía de sus estudios, genera un ingreso para las 

ciudades o países visitados porque el turista debe invertir en los costos del curso para 

estudiar el idioma, en los gastos de hospedaje, alimentación, entre otros, si la estadía 

es a largo plazo. Por eso, la alternativa de turismo idiomático tiene un alcance positivo,  

como una fuente de ingresos, sino que abarca aspectos en general del turismo como el 

transporte, hospedaje, restaurantes, etc., (Piedrola & Trillo, 2020). Con lo antes 

mencionado se ubica como ejemplo España, que en el 2007 tuvo un ingreso de 462500 

millones de euros utilizando el turismo idiomático (De Zúñiga, 2017). 

El turismo idiomático, al ser visto como actividad económica en desarrollo, ha 

incentivado a inversionistas y empresas turísticas a fomentar la remodelación y mejora 

de los lugares turísticos, lo que, a su vez, genera empleabilidad. Por otra parte, la 

creciente necesidad de dominar idiomas extranjeros en el mercado laboral ha 

provocado un incremento en los viajes motivados por el aprendizaje de nuevas 
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lenguas. Hoy en día, contar con conocimientos de idiomas aparte de la lengua materna, 

se ha vuelto un requisito cada vez más común en diversos sectores profesionales 

(Serrano, 2019).   

 

De acuerdo con lo estipulado anteriormente por los diversos autores, para el desarrollo 

turístico de la Provincia de Santa Elena, el turismo idiomático podría ser una excelente 

alternativa de desarrollo turístico que implique efectos económicos positivos como, 

primero, la generación de ingresos, puesto que el turismo idiomático atraería a 

estudiantes extranjeros que estarían dispuestos a pagar por cursos de idiomas y 

alojamiento en la provincia. Esto generaría ingresos directos para los centros de 

idiomas, instituciones educativas y proveedores de alojamiento y servicios turísticos. 

 

Segundo, la creación de empleo, pues gracias a la demanda de servicios relacionados 

con el turismo idiomático, como profesores de idiomas, guías turísticos, hospedaje y 

transporte, generaría nuevas oportunidades de empleo en la provincia. Tercero, el 

estímulo a la economía local, a razón de que los estudiantes extranjeros que participen 

en el turismo idiomático también gastarán su dinero en restaurantes, tiendas y otros 

servicios locales, lo que beneficiaría a la economía local y fomentaría el crecimiento 

del sector turístico en la provincia. y cuarto, la diversificación económica, debido a 

que el turismo idiomático permitiría diversificar la oferta turística de la provincia de 

Santa Elena, que actualmente se basa principalmente en el turismo de sol y playa. Esta 

diversificación ayudaría a reducir la dependencia de un solo sector y proporciona 

estabilidad económica a largo plazo.  

 

BENEFICIOS SOCIALES 

Con lo anteriormente mencionado sobre los beneficios económicos del turismo 

idiomático, es evidente que se produce un incremento en el número de turistas, lo que 

da lugar al beneficio social. Según la UNAM (2017), los beneficios sociales son las 

retribuciones no monetarias que produce una actividad económica enfocada hacia la 

sociedad. En este contexto, el mayor volumen de turistas permite identificar de manera 

efectiva las características y el perfil de aquellos que viajan con el propósito de 

aprender un nuevo idioma. Aspectos como la edad, nacionalidad, nivel profesional y 



 

 

 

nivel económico de los visitantes pueden ser determinantes para comprender las 

características de los turistas con el objetivo de ilustrarse con un nuevo idioma. Por 

tanto, contar con esta información posibilita desarrollar una oferta más adaptada a sus 

necesidades lingüísticas. 

 

En este contexto, existen programas que promueven el intercambio de idiomas, donde 

el turista no recibe una remuneración monetaria, sino que se beneficia de las becas 

ofrecidas en acuerdos de instituciones educativas para el aprendizaje del nuevo idioma 

(Iglesias, 2018). Estas iniciativas facilitan que los visitantes puedan vivir la 

experiencia de aprender un idioma durante su estadía. Algunas de las empresas que 

ofrecen este tipo de paquetes turísticos con enfoque lingüístico son Education First 

(EF), Latino Australia Education (LAE), COINED Fundación de intercambio 

educativo, ESL Company, además de otras compañías que proporcionan opciones de 

intercambio de idiomas en diversos destinos alrededor del mundo a través de sus 

plataformas o sitios web.  

 

Si bien el turismo se basa en una herramienta que promueve el ámbito laboral (Guerra 

& Miranda, 2021), el turismo idiomático es una actividad que va aún más allá. Este 

tipo de turismo fomenta la participación de profesionales locales del área lingüística, 

así como de empresas de servicios turísticos (Gil & García, 2017; Sánchez Menéndez, 

2019). Esto se traduce en mayores oportunidades de ofertas laborales, las cuales 

favorecen el bienestar social y psicológico de cada individuo de la zona (Arias et al., 

2019). Pues, al tener acceso a trabajos relacionados con el sector turístico, los 

miembros de la comunidad desempeñan un rol activo en la sociedad, permitiéndoles 

mejorar sus condiciones de vida y competencias, lo que repercute positivamente en su 

desarrollo personal y en la cohesión social del lugar. 

 

En este sentido, además de los beneficios individuales, esta mayor participación de la 

población local en la industria del turismo idiomático contribuye a fortalecer los lazos 

comunitarios y promover una mayor integración social. Cuando la población local 
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participa en la provisión de servicios y experiencias para los visitantes que buscan 

aprender un nuevo idioma, se crea un mayor sentido de pertenencia e integración 

social. Esto genera oportunidades de interacción y entendimiento mutuo entre los 

turistas y la comunidad anfitriona. De esta manera, el turismo idiomático se convierte 

en un impulsor de la cohesión social, al promover la inclusión y mejorar la calidad de 

vida a nivel colectivo en la región. 

 

Las diversas lenguas son consideradas un medio de intercambio comunicativo entre 

los diferentes grupos sociales alrededor del mundo. Esta realidad ha propiciado el 

surgimiento del turismo idiomático como una alternativa, donde los turistas deben 

utilizar los servicios de transporte, alojamiento, restaurantes y visitar lugares culturales 

(Guerra & Miranda, 2021). Entonces, más allá de ser una mera actividad turística, el 

estudio y aprendizaje de un idioma se ha convertido en una forma de que el visitante 

pueda vivenciar la sociedad local, incluso durante estadías de corta duración. 

 

Baralo (2017) señala que el turismo idiomático genera recuerdos y vínculos duraderos 

entre los visitantes y la comunidad local, pues al tener la oportunidad de convivir e 

interactuar de manera cercana durante su estadía, los turistas que viajan con el objetivo 

de aprender un idioma crean memorias y establecen lazos personales significativos 

con los habitantes del lugar. Esta experiencia de vida compartida enriquece tanto a los 

visitantes como a la comunidad receptora, fomentando un mayor entendimiento y 

aprecio mutuo. Además, esta conexión personal que se forja a través del turismo 

idiomático motiva e impulsa a los viajeros a explorar con mayor frecuencia y 

satisfacción otras localidades donde puedan sumergirse en el aprendizaje y 

descubrimiento de nuevas lenguas. 

 

Desde esta perspectiva, se sustenta que el turismo idiomático proporcionaría diversos 

beneficios sociales a la provincia de Santa Elena. Por un lado, la identificación precisa 

del perfil de los turistas lingüísticos implica analizar características como la edad, 

nacionalidad, nivel profesional y poder adquisitivo de los visitantes, lo que a su vez 
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posibilita desarrollar una oferta adaptada a sus necesidades específicas. Por otra parte, 

la promoción de programas de intercambio y becas educativas se lograría a través de 

acuerdos con instituciones locales de la provincia, facilitando así el aprendizaje de 

idiomas por parte de los visitantes y ofreciendo oportunidades de capacitación y 

desarrollo personal. 

 

BENEFICIOS CULTURALES 

Además de los beneficios económicos y sociales, el turismo idiomático también 

genera importantes beneficios culturales, este segmento forma parte del turismo 

cultural (Ullauri et al., 2017). Este aspecto tiene un enfoque que implica la inmersión 

de los visitantes en el estilo de vida, el entorno local y los aspectos de identidad cultural 

de la región, como sería el aprendizaje del idioma (Clark, 2017). De acuerdo con 

Guerra & Miranda (2021), entre los beneficios culturales del turismo idiomático se 

encuentra el fomento de la interculturalidad, la protección del patrimonio cultural, y 

la restauración del patrimonio cultural. 

 

Por un lado, el turismo idiomático se enfoca en el desarrollo intercultural, tanto para 

los visitantes como para los ciudadanos locales (Alcázar et al., 2019; Baralo, 2017). 

Esto se refleja en la diversa demanda que existe, la cual incluye jóvenes que desean 

viajar, trabajar o estudiar en el extranjero; empresarios que buscan hacer negocios 

internacionales; y personas que tienen la necesidad de tener experiencias culturales en 

otras comunidades. Bajo esta idea, el aprendizaje de una lengua u otras actividades 

que van más allá del turismo tradicional se convierten en un elemento clave para 

satisfacer esta perspectiva de desarrollo intercultural, incluso los jubilados, que tienen 

más tiempo para moverse, buscan tener experiencias lingüísticas y culturales durante 

sus viajes (Baralo, 2017). Es así como el turismo idiomático se convierte en una 

experiencia enriquecedora e inolvidable para las personas que se desplazan de un lugar 

a otro. Al generar un contacto directo entre dos o más culturas con lenguas diferentes, 

este modelo de turismo fomenta un verdadero intercambio intercultural. 
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Por otra parte, el patrimonio cultural se compone de los bienes tangibles e intangibles, 

artísticos y monumentales que han sido heredados del pasado. A partir de este hecho, 

el turismo idiomático juega un papel fundamental en la promoción del conocimiento 

y la protección del patrimonio cultural. Específicamente, contribuye a la salvaguarda 

de las manifestaciones culturales intangibles, como las tradiciones orales, las lenguas, 

festivales y la música (Clark, 2017). Con lo antes mencionado, se reconoce a la lengua 

como un patrimonio cultural reconocido a nivel mundial, es por ello por lo que, al 

facilitar el aprendizaje y el uso de las lenguas locales por parte de los visitantes, el 

turismo idiomático fomenta un mayor aprecio y preservación de este patrimonio 

lingüístico (Guerra & Miranda, 2021).  

 

Además de promover la protección del patrimonio cultural intangible, como las 

tradiciones y las lenguas, el turismo idiomático también contribuye a la regeneración 

y rehabilitación arquitectónica de las zonas turísticas (Iglesias, 2018; Jiménez Beltrán 

& Cerezo López, 2019). Los ingresos generados por este segmento del turismo pueden 

ser destinados a proyectos de restauración y mantenimiento de sitios, monumentos y 

otras expresiones culturales relevantes de la región. Esto permite revitalizar y 

preservar el patrimonio tangible, como edificios históricos, plazas, museos y demás 

infraestructura cultural. La rehabilitación de estos espacios y bienes patrimoniales no 

solo benefician a los visitantes, al ofrecerles experiencias auténticas y de calidad, sino 

que también sirve para realzar la identidad cultural local. Al recuperar y asignar un 

valor al patrimonio arquitectónico, se fortalece el sentido de orgullo y pertenencia de 

la comunidad, lo que contribuye a una mayor valoración y conservación a largo plazo.  

 

Bajo esta perspectiva, el desarrollo del turismo idiomático también permite el 

fortalecimiento de las comunidades de forma indirecta. Esto genera un valor agregado 

a la imagen de marca del destino turístico, posicionándolo como un lugar que valora 

y preserva su patrimonio cultural (Guerra & Miranda, 2021). En otras palabras, la 

rehabilitación del patrimonio tangible impulsada por el turismo idiomático no solo 

mejora la experiencia de los visitantes, sino que también refuerza el sentido de 

identidad y pertenencia de la comunidad local. A su vez, este proceso contribuye a 
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consolidar la imagen y el atractivo del destino como un lugar que cuida y promueve 

su riqueza cultural. 

 

En este contexto, la provincia de Santa Elena, situada en Ecuador, cuenta con una 

amplia oferta turística, que incluye playas, parques nacionales y una cultura local 

(Córdova García & Campoverde Bautista, 2021). Por ello, entre los primeros 

beneficios que otorgaría esta actividad es el intercambio cultural, puesto que los 

turistas que viajan a Santa Elena para aprender un idioma extranjero tendrían la 

oportunidad de vivir en la comunidad local, interactuar con sus habitantes y conocer 

de primera mano sus tradiciones, costumbres y estilo de vida. Esto no solo enriquecería 

la experiencia de los turistas, sino que también permitiría a la comunidad local 

compartir su cultura y promover el entendimiento y la apreciación mutua. 

  

De igual manera, se incrementaría la promoción del conocimiento y preservación de 

la cultura local, pues al atraer a turistas interesados en aprender el idioma, se estaría 

fomentando la valoración y el respeto por la lengua, las tradiciones y la historia de 

Santa Elena. Esto podría llevar a la implementación de proyectos de revitalización de 

la cultura local, como la enseñanza de la lengua autóctona o la promoción de festivales 

y eventos culturales. Así también, la restauración del patrimonio cultural, dado que los 

ingresos generados por este modelo de turismo pueden canalizarse hacia iniciativas de 

restauración y mantenimiento de los sitios, monumentos y expresiones culturales de 

la provincia que se encuentran en pésimo estado de conservación. De tal forma, dichos 

proyectos impulsados por los recursos del turismo idiomático lograrían recuperar la 

integridad y el esplendor original de estos valiosos bienes patrimoniales. Esto no sólo 

beneficiaría a los visitantes, al ofrecerles experiencias más auténticas y de calidad, 

sino que también fortalecería el sentido de orgullo y pertenencia de la comunidad local 

hacia su legado cultural.  

Asimismo, la tolerancia de la diversidad lingüística y cultural, dado que, al ofrecer 

clases de diferentes idiomas, se estaría fomentando y valorando la diversidad 

lingüística de la región (Lastra-Bravo & Cabanilla, 2020). Esto promueve el respeto y 

la tolerancia hacia la cultura local por parte de los visitantes que llegan con el propósito 
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de aprender un nuevo idioma. Esta diversidad lingüística que se fomenta a través del 

turismo idiomático también podría abrir nuevas oportunidades económicas para la 

provincia. Por ejemplo, la creación de escuelas de idiomas o el desarrollo de 

programas de intercambio cultural podrían ser iniciativas que surjan y se fortalezcan 

a partir de esta dinámica. 

 

Adicionalmente, el hecho de que Santa Elena se posicione como un destino que 

celebra y comparte su diversidad lingüística y cultural, contribuye a fortalecer la 

imagen de marca del lugar como un destino turístico auténtico y atractivo. Los 

visitantes podrán apreciar y disfrutar de esta riqueza cultural, lo que a su vez genera 

una mejor percepción y mayor interés por regresar o recomendar el destino. 
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CONCLUSIÓN 

El análisis de la literatura existente demuestra que el turismo idiomático forma parte 

del turismo cultural y que tiene un aporte significativo en el sector turístico. De hecho, 

diversos estudios han evidenciado que esta alternativa turística se ha convertido en 

una fuente principal de desarrollo en diversos países, especialmente en el contexto 

europeo.  

En este sentido, se concluye que, el turismo idiomático podría generar importantes 

beneficios económicos en la Provincia de Santa Elena, puesto que, se ha comprobado 

en estudios que su implementación mejora en la calidad de vida de la población local, 

aumento en el PIB y creación de empleos e ingresos en la economía regional o 

nacional. Esto se debe a que los beneficios económicos del turismo idiomático se 

reflejan en el crecimiento de la actividad turística. 

Desde una perspectiva social, el turismo idiomático genera diversos beneficios para la 

comunidad. Mejora las condiciones de vida de los residentes al brindarles un rol activo 

en la actividad turística, fomentando su desarrollo personal. Fortalece los lazos 

comunitarios y la cohesión social, al permitir una mayor integración de la población 

local. La interacción entre turistas y residentes propicia una mayor integración y 

entendimiento mutuo, reforzando el sentido de pertenencia e identidad de los 

habitantes. Esto se traduce en una comunidad más unida y armónica. Además, el 

turismo idiomático ofrece a los visitantes experiencias significativas y duraderas, 

creando memorias y lazos personales que fomentan la apertura y el aprecio por la 

diversidad lingüística. 

De igual forma, para la provincia el turismo idiomático podría representar una 

alternativa que genere importantes beneficios culturales. Esta modalidad permite a los 

visitantes sumergirse de manera inmersiva en las tradiciones, costumbres y formas de 

vida de las comunidades receptoras, enriqueciendo su experiencia más allá de los 

aspectos meramente lingüísticos. Al fomentar el intercambio cultural, promover la 

diversidad lingüística y preservar el patrimonio cultural local, este modelo de turismo 
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contribuiría a la valoración y protección de la riqueza patrimonial de la región y a su 

vez, generaría un valor agregado a la imagen de marca del destino turístico de Santa 

Elena, posicionándolo como un lugar que valora y preserva su patrimonio cultural. 

Finalmente, se sugiere que la provincia de Santa Elena considere impulsar y 

desarrollar el turismo idiomático como una estrategia para aprovechar sus beneficios 

económicos, sociales y culturales, ya que si bien es cierto existen establecimientos 

turísticos tales como hoteles y hostales donde se ofrecen clases de español a los turistas 

extranjeros, como es el caso de la comuna de Montañita sin embargo estas clases son 

informales debido a que no existe un registro educativo que legalice la certificación 

del estudiante. Esto implicaría la implementación de programas de capacitación, 

ofertas laborales sostenibles, la promoción del destino y la canalización de recursos 

hacia la restauración y mantenimiento del patrimonio cultural local para así impulsar 

un turismo idiomático como una nueva alternativa.  
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