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Resumen 

El Turismo gastronómico agroecológico representa actualmente una posibilidad cierta para 

alcanzar los Objetivos del desarrollo Sostenible acogidos por la Organización Mundial de 

Turismo de las Naciones Unidos como el horizonte a construir y alcanzar en los tiempos 

presentes marcados por la pandemia mundial del Covid 19 y en los tiempos futuros prospectados 

hasta el 2030. 

Es ampliamente reconocida la relevancia de la actividad turística en la economía, la política, la 

sociedad o la cultura, tanto a escala mundial como local. Si bien, y pese al enorme desarrollo de 

la investigación en el ámbito del turismo, existe una escasez de análisis del contexto 

gastronómico y agroecológico, y de sus características de aplicación local desde el pensamiento 

global.  

Para cubrir este gap, la presente investigación pretende visibilizar las características globales y 

locales del turismo gastronómico agroecológico y articularlas en el ámbito glocal, esto es, 

trasladando el lema “pensar globalmente y actuar localmente” al contexto de análisis del turismo. 

En pro de ese propósito se ha realizado un análisis cualitativo de documentos oficiales de la 

Organización Mundial del Turismo de los años 2019 al 2021 y de artículos de investigación 

sobre el objeto de estudio en 2021 y 2022. Para ello, se han utilizando los recursos del software 

Atlas TI (2022). 

Abstract 

Agroecological gastronomic tourism currently represents a real possibility for achieving the 

Sustainable Development Goals adopted by the United Nations World Tourism Organization as 
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the horizon to be built and achieved in the present times marked by the global pandemic of 

Covid 19 and in the future times projected up to 2030. 

This research aims to make visible the global and local characteristics of agroecological 

gastronomic tourism and to articulate them in the glocal scope, considering the motto "think 

globally and act locally". 

In pursuit of this purpose, a qualitative analysis of texts consisting of official documents of the 

World Tourism Organization from 2019 to 2021 and research articles on the object of study in 

2021 and 2022 has been carried out. For this purpose, the resources of the Atlas TI software 

(2022). 

 

Keywords: Gastronomic Tourism, Agroecological Tourism, Glocal Tourism.
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es uno de los factores de mayor incidencia en la economía mundial por ser un factor 

de generación de riqueza, empleo, desarrollo local e inclusión. La Organización Mundial de 

Turismo (OMT) define el turismo como “un fenómeno social, cultural y económico que supone 

el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos 

personales, profesionales o de negocios” (glosario-términos-turísticos UNWTO). No obstante los 

efectos de la pandemia del Covid 19, el turismo es uno de los factores multidimensionales con 

mayor incidencia en el desarrollo sostenible del planeta y de todos y cada uno de los países, en 

particular. Tal condición obedece a que se constituye en una de las fuerzas motrices del 

crecimiento económico mundial y es actualmente responsable de la creación de uno de cada once 

puestos de trabajo (OMT. Agenda 2030, 2022). 

La pandemia de Covid-19 impactó profundamente en la actividad turística mundial, provocando 

la realización de acciones drásticas. Así, a 20 de abril de 2020, el 100% de los destinos 

mundiales introdujo restricciones de movilidad y el 1 de noviembre del mismo año, el 27% de 

los destinos mundiales cerró completamente sus fronteras al turismo internacional.  

Las Figuras 1 y 2 presentan las cifras comparativas de llegadas de turistas internacionales en los 

años 2019/2020 (OMT, 2022). 

 

 

 

1 UNWTO por sus siglas en inglés, el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la promoción del turismo. 
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Figura 1. Cifras comparativas de llegadas de turistas internacionales años 2019/2020. Tomada de la página oficial de 

la OMT. 

  

Figura 2. Gráfica de los efectos del COVID 19 en el Turismo Mundial. Tomada de la página oficial de la OMT. 

 

 

El turismo gastronómico como segmento de la actividad turística ha vivido las mismas 

dinámicas, es decir, en pre pandemia se ha mostrado como uno de los segmentos más 

importantes y de mayor crecimiento, pero actualmente se encuentra afectado por las 

consecuencias de la pandemia. 

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 se realizó la 24 Conferencia Mundial del 

Turismo (por la OMT). En ella se fijaron las orientaciones a seguir para la recuperación del 
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turismo en todas sus dimensiones, incluida la gastronómica. Así, entre los resultados de esta 

conferencia, se encuentran la identificación de las características globales del turismo, es decir, 

los criterios que orientan y los rasgos que han de distinguir las actividades turísticas 

considerando el contexto actual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se destaca en 

este sentido la apuesta por un turismo verde, como factor de desarrollo rural y generador de 

inclusión de los grupos vulnerables. 

Ahora bien, concretar esos criterios y rasgos globales para el turismo gastronómico requiere  

identificar y reconocer las formas y maneras culturales, sociales, familiares, económicas, 

folclóricas; cómo se vive, cómo se práctica el turismo gastronómico local. 

Dadas las actuales condiciones de la nueva normalidad marcadas por la pandemia es muy 

importante e interesante indagar las características (formas, maneras y rasgos) que orientan el 

turismo a nivel global y la manera de vivirlas concretamente en lo local. Es decir, articular los 

rasgos globales del turismo gastronómico marcados por la OMT e investigaciones referentes a 

este tema con las características locales del turismo gastronómico. Desde la perspectiva de la 

agro ecología, esta articulación se realiza desde la incorporación, por un lado, de las apuestas de 

los ODS como sendas para lograr un desarrollo sostenible y, por otro lado, desde prácticas 

concretas de aplicación local. De tal manera, se pretende así analizar el papel del turismo 

gastronómico agroecológico en su perspectiva glocal (global-local). 

Sin embargo, la extensa literatura sobre turismo no cubre este tema de estudio y es necesario 

realizar aportaciones al respecto desde un trabajo de investigación. La vigencia del tema, su 

importancia para economía, sociedad, política y desarrollo sostenible, elevan la importancia de 

su abordaje desde el conocimiento científico. 
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Desde estas pautas, este trabajo fin de master pretende ofrecer novedad, originalidad y 

conocimiento abordando una línea de investigación incipiente, la del turismo gastronómico 

agroecológico glocal. Así, la cuestión de investigación que marca el desarrollo de este trabajo fin 

de master es la siguiente:  

- ¿Cuáles son las características glocales del turismo gastronómico agroecológico? 

Esta cuestión delimita como objetivo general de la investigación la identificación de las 

características glocales del turismo gastronómico agroecológico. Tal objetivo se construye y 

logra a través de los siguientes objetivos específicos: 

- Identificar las características globales y locales del turismo gastronómico. 

- Articular las características globales y locales en un ámbito glocal, un turismo    

gastronómico pensado globalmente, pero ejecutado localmente. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y desarrollar y conseguir los objetivos 

propuestos se realiza un análisis cualitativo de contenido de los comunicados actuales de la OMT 

y de artículos de investigación publicados en revistas especializadas sobre turismo gastronómico, 

tanto a nivel global como local. 

Se pretende en primera instancia definir las categorías de turismo, del turismo gastronómico y de 

la agroecología que se constituyen en las ideas fuerza, los grandes atractivos en torno a los cuales 

gravitan y se despliegan las indagaciones posteriores. Seguidamente, se presentan los 

antecedentes que proporciona la literatura revisada sobre turismo gastronómico global y turismo 

gastronómico glocal. A continuación se detalla la metodología que marca el desarrollo empírico 

de este trabajo, esto es, el seguimiento de un enfoque cualitativo, a través del diseño analítico 

cualitativo textual, las unidades de análisis, documentos relevantes y  artículos de investigación 
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sobre turismo gastronómico agroecológico global y local, y los programas estadísticos utilizados, 

la aplicación Zotero para la sistematización de las citas bibliográficas y el Programa Atlas TI 

versión 22 para el análisis cualitativo de datos (Codificación y construcción de unidades 

semánticas).  

Los resultados constituyen el contenido del epígrafe siguiente, que presenta los rasgos y 

características glocales del turismo gastronómico agroecológico identificados, y desvela las 

relaciones dialógicas que se dan entre ellos (contradicción, complementariedad, concurrencia y 

sinergia). Finalmente, el trabajo aporta conclusiones, limitaciones e investigación futura.  

2. SOBRE ANTECEDENTES DE LA LITERATURA 

La búsqueda de investigación publicada sobre Turismo Gastronómico Agroecológico Glocal en 

nueve bases de datos (Scopus, Science Direct, Jstor, Elservier, Pubmed, Wiley, Sage Journals, 

Scielo y Proquest), no arrojó ningún resultado. La Tabla 1 presenta las fuentes de datos 

consultadas para los años de análisis 2019-2022. 

Tabla 1. Antecedentes sobre Turismo Gastronómico Agroecológico Glocal 

 

 

La apertura del proceso de búsqueda realizado a otras fuentes dio como resultado solo un artículo 

que relaciona el turismo con la categoría glocal. Este artículo se encontró en el repositorio de la 

Universidad peruana de Ciencias Aplicadas. Su título es “Relanzamiento  Integral Pos Pandemia, 

Año/Base 

de datos 

Scopus Science 

direct 

Jstor Elsevier 

wordmark 

Pubmed Biblioteca 

en linea 

Wiley 

Sage 

Journals 

Scielo  Proquest 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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servicios turísticos”. Se trata de un trabajo publicado en este repositorio en 2021, 

correspondiente a un trabajo de grado en la Maestría en Dirección de Marketing y Gestión 

Comercial, el cual se referencia en la tabla  No 2. 

La inexistencia de antecedentes específicos sobre la materia objeto de estudio de este trabajo fin 

de master facilita la decisión de analizar el periodo 2020 a 2022, en lo que se refiere a artículos 

de investigación sobre turismo gastronómico agroecológico, separando las categorías global y 

local, tal como se presentan en la Tabla 2. 

Cabe destacar que estos antecedentes son los que sirven de base para la construcción del Libro de 

Códigos preliminar que sirve como marco teórico de referencia para realizar una nueva búsqueda 

de artículos en relación al tema de investigación. Esta búsqueda estará entonces dirigida por los 

códigos establecidos.  
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 Turismo Tema/Resumen 

GLOCAL Academia Mexicana de Investigación Turística. (2021). Lo Glocal y el Turismo: Nuevos Paradigmas de Interpretación. 
La presente obra se conforma de treinta capítulos, los cuales se agrupan en cuatro secciones “Turismo, su carácter glocal y vínculos con el territorio” reúne las obras que reflexionan sobre los 
aspectos teóricos y conceptuales de turismo en lo general, y del turismo en su asociación con la glocalidad, en lo particular; asimismo, no se descuida su comprensión territorial. “Turismo en 
litorales y fronteras”. “Naturaleza, turismo comunitario y turismo rural. “Temas emergentes del turismo en su relación con la cultura y la seguridad. 
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La OMT apunta al turismo hacia un futuro más verde e inclusivo en su Asamblea General Madrid, España, 2 de diciembre de 2021 

La iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO se puso en marcha para fomentar el papel del turismo en la preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, su diversidad natural y cultural, así como 
sus valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía.(2021) 

Sexto Foro Mundial de la OMT Sobre Turismo Gastronómico: La Organización Mundial del Turismo (OMT), el Basque Culinary Center (BCC), VISITFLANDERS realizado en  la ciudad de Brujas 31 de 
octubre al 2 de noviembre de 2021 en Brujas (Bélgica). 
Celebrado bajo el lema “Turismo Gastronómico: promover el turismo rural y el desarrollo regional”, el evento se centró en la contribución del turismo gastronómico a la integración social y 
económica y su potencial no aprovechado para la creación de empleo, la cohesión regional y el crecimiento sostenible. 

Tourism: From Crisis to Transformation UNWTO and the COVID-19 Crisis Preliminary version for the 24th UNWTO General Assembly.(2021) 

La OMT lanza un llamamiento a la acción para la mitigación del impacto de la covid-19 en el turismo y la recuperación del sector. (2021) 

LA OMT y el Desarrollo Sostenible. (2021) 

La OMT y la Diversidad Biológica. (2021) 

La OMT y los ODS. (2021) 

La OMT y el Ecoturismo. (2021) 

Equality In Tourism. (2021) 

OMT: una respuesta inclusiva para los grupos vulnerables. (2021) 

OMT: How are countries supporting tourism recovery? (2020) 

AlUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism – Executive Summary. (2020) 

Directrices de la OMT para una recuperación inclusiva – Impactos socioculturales de la COVID-19 Tema 1: Personas con discapacidad. (2020) 

Guía de la OMT para una recuperación inclusiva – Impactos socioculturales de la COVID-19 Número 2: Turismo cultural. (2020) 

UNWTO Inclusive Recovery Guide – Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue 3: Women in tourism. (2020) 

UNWTO Inclusive Recovery Guide – Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue 4: Indigenous Communities.(2020) 

Los Líderes del G20 se comprometen a intensificar esfuerzos para una recuperación sostenible. (2020) 

El Consejo Ejecutivo de la OMT apoya un plan consensuado y fuerte para el turismo mundial. (2020) 

Turismo y Cambio Climático. (2020) 

El Programa de Turismo Sostenible de One Planet. (2020) 

Prioridades De La OMT para la Recuperación del Turismo. (2020) 

Meneguel, C. R. A., & Mateos, M. R. (2021).Perspectivas actuales del turismo gastronómico según las aportaciones del congreso internacional científico-profesional de turismo cultural. 
Objetivo: Identificar la producción científica sobre turismo gastronómico en el Congreso Internacional Científico-Profesional de Turismo Cultural (2015-2019) con el objeto de caracterizar y extraer 
las aportaciones más relevantes sobre la situación actual y las perspectivas de desarrollo en este campo de investigación.  

Fernandes, J. M., & Sousa, B. B. (2021). O turismo gastronómico e a gestão de eventos: um contributo para o desenvolvimento local.  
Nos últimos anos a gestão do território enquanto marca através da utilização de ferramentas de marketing até aqui usadas pelas empresas tem vindo a ganhar relevo. É notória a importância do 
turismo como dinamizador e impulsionador das economias, tanto nacionais como regionais e/ou locais. Atendendo à relevância do turismo, nomeadamente o turismo gastronómico (na divulgação 
e promoção de tantas regiões) a presente investigação está fortemente centrada neste segmento turístico. Consideramos ajustado, percecionar de que forma a afetividade dos residentes para com 
a gastronomia local, serão ou não fatores determinantes na valorização dos territórios.  

Cen Gómez, Á et Al. (2021). Turismo y gastronomía. Experiencias en innovación, competitividad y gestión.  
El objetivo de esta obra es difundir las experiencias innovadoras que, en términos de competitividad y gestión se están alcanzando en comunidades, grupos y organizaciones en los ámbitos tanto 
turístico como gastronómico. Así, se describen y explican distintas situaciones, modelos y acciones emprendidos en diversos destinos turísticos y localidades rurales, tanto de México como de 
Sudamérica, aplicados por los diversos actores involucrados, cuya característica compartida es la necesidad de transformación 

Sánchez Guerrero, Daniel Oswaldo y Llerena Oñate, Karina Patricia.2021.Gastronomía Típica como Identidad Cultural.  

En la actualidad la comida típica está considerada como patrimonio importante para el crecimiento turístico, la degustación de un plato típico genera una experiencia sensorial y cultural, donde el 
comensal adquiere un vínculo con la gastronomía del sector. El objetivo principal de la investigación fue analizar la gastronomía típica como identidad cultural del habitante de Pelileo “Facebook” e 
“Instagram” con la finalidad de promocionar la gastronomía típica como identidad cultural de los habitantes del cantón Pelileo y de esta manera potencializar el turismo a nivel nacional. 

Tabla 2. Antecedentes Turismo gastronómico agroecológico glocal, global, local. 
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 Palao,  R, Cardet,  E  y Medina,  J. (2021). Conciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible.  

La innovación es un principio indispensable en el desarrollo de cualquier sector en la actualidad y se toma como premisa para elaborar la proyección de desarrollo turístico de Holguín hasta el 2030, 
en busca de una gestión competitiva y sostenible que se adecue a las exigencias de la demanda y el entorno, que enriquezca la experiencia del turista y favorezca los beneficios de la población 
local….y que favorecerán el aporte económico y social de este sector a la economía de la provincia y el país y que considera el nuevo escenario mundial con el impacto que ha generado la COVID 19. 

Castillo-Ortiz, M y  Pérez-Contreras, E. (2021).Competitividad gastronómica. Propuesta de factores tangibles e intangibles para su determinación: 
Análisis de componentes principales.  

El posicionamiento en el mercado global de un elemento que funge como motivación para el desplazamiento de una corriente turística es determinante para su elección; el caso de la gastronomía 
es un ejemplo. La competitividad es indispensable para la elección de un destino turístico, en específico si hablamos de un segmento como el gastronómico; por ello, es prioritario determinar su 
competitividad en este ámbito (García y López, 2014; Torres, Tello y Ramírez, 2019). La competitividad es un término globalizado utilizado en todos los ámbitos, por ello se revisó este tema, desde 
el perfil de los destinos turísticos, con bibliografía de autores clásicos. La competitividad en este ámbito es definida como la capacidad o habilidad para un bienestar mayor, en cuanto a calidad se 
refiere, la cual conlleva a atraer corrientes turísticas y ofrecer bienes y servicios óptimos que los diferencien en función de sus competidores; además, de materializar las experiencias de los turistas 
y visitantes, reforzando las inversiones sin olvidar el binomio residente-turista (Ritchie y Crouch, 2003; Dwyer y Kim, 2003; Hong, 2009). 

Oviedo, M y Olivo, F. (2021). Turismo y Desarrollo desde un Enfoque Territorial y el Covid-19.  
La pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 causó graves perjuicios al sistema económico internacional, desatando una crisis de la cual la actividad turística ha sido una de las principales 
víctimas. Este artículo analiza, a través de una recolección bibliográfica, el antes y después de la pandemia en cuanto a tendencias turísticas a nivel mundial, y más concretamente, en el Ecuador. Se 
realiza también un análisis de los efectos causados por la pandemia en el sector turístico, y cuáles serán las tendencias o preferencias de los consumidores post-covid19. Se plantean varios ejemplos 
y sugerencias a tomar en cuenta para que este se convierta en un momento clave para la reactivación turística sostenible y regenerativa, pensando en el turismo como una alternativa para el 
resurgimiento económico a largo plazo, si se aprovecha la coyuntura para cambiar los modelos de gestión que han llevado a una masificación del turismo en muchos destinos, generando impactos 
negativos, tanto sociales como ambientales. 

Vargas-Sánchez, A. (2021). Innovación y Economía Circular en el Turismo.  
La transición hacia una Economía Circular, es decir, hacia una economía orientada a la eliminación de los residuos, es uno de los grandes vectores de innovación y cambio del presente siglo, al que el 
sector turístico no es ajeno. En este contexto, el objetivo de este trabajo es doble: por una parte, exponer los principios de aplicación de la Economía Circular en dicho sector, con singular referencia 
a los nuevos modelos de negocio circulares; y por otra, presentar los primeros avances en este campo a nivel de un destino turístico en la provincia de Huelva (España).  

Forero-Guaje, N. C. (2021). Intervención Urbana en Entornos naturales: Paradigma para la Conservación y Sostenibilidad.  
Como resultado de las condiciones de apropiación del espacio público por parte de la población y su afectación al ecosistema; el trabajo surge como una exploración de las problemáticas existentes 
en el hábitat urbano, así como un análisis que lleva al planteamiento de criterios bajo la óptica de redefinir la perspectiva que tiene el observador sobre el espacio que ocupa y la interacción con el 
mismo, con la posibilidad de construir espacios colectivos, teniendo como finalidad la recuperación del entorno natural. 

 Contreras, D; Tome, H y Espinoza, A. (2021). Reflexiones Teórico-Metodológicas sobre el Turismo Agroalimentario y sus Implicaciones en el Desarrollo Rural.  
El presente trabajo busca reflexionar sobre el soporte teórico-metodológico del turismo agroalimentario para definir un escenario que permita comprender sus implicaciones en el desarrollo de las 
áreas rurales y la reconfiguración de los sistemas alimentarios. Para ello se realiza una aproximación sociológica al término turismo agroalimentario, después se analiza la relación entre sistema 
alimentario y turismo. En un tercer apartado se esboza el papel del turismo agroalimentario en la reestructuración socioeconómica de los espacios rurales a través de las relaciones que se 
establecen con los núcleos urbanos, de la irrupción de esta actividad como complemento en los ingresos familiares y de la multifuncionalidad que adquieren los territorios, ahora como 
componentes de ocio turístico. Finalmente, el documento concluye con un primer acercamiento a la conceptualización del turismo agroalimentario, a las características que lo definen y a su objeto 
de estudio. 

Duque, M., Mejía, L., Nieto, J., & Rojas, L. (2022). Green Marketing: Esfuerzos por el Cuidado y la Preservación del Medio Ambiente con Negocios Sostenibles.  
Los problemas ambientales han llevado a que los consumidores exijan productos y servicios sostenibles, pero esto  ha conducido a que algunas organizaciones hagan prácticas de greenwashing ,  
situación que puede resolverse  con conocimiento sobre Green Marketing  en las empresas. Esta investigación mixta busca identificar las bases    para implementar el  green marketing desde la 
práctica y por ello explora la percepción del tema con organizaciones, experto en marketing y consumidor en la ciudad de Pereira en Colombia. Los resultados del estudio  evidencian el interés por 
implementar el green marketing en las organizaciones y se contrasta con la percepción  de consumidores, aportando, desde bases teóricas, regulatorias y prácticas, aspectos para proponer 
estrategias y  modelos para hacer la transición al green marketing en las organizaciones y hacia las personas. 

L
O

C
A
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Feliciano, P. de O. (2021). Gastronomía y Turismo en Iberoamérica.  
Na introdução, intitulada El turismo gastronómico en América Latina y em España: necessidade de reflexión sobre su situación y sus perspectivas de futuro, os editores explicam que as motivações 
para a organização da obra são tanto a relevância internacional da gastronomia sob o ponto de vista turístico como a escassez de pesquisas analíticas que contemplem sua complexidade. O objetivo 
da publicação é proporcionar uma análise acadêmica das relações entre gastronomia e turismo na Iberoamérica, a partir de estudos de caso da Argentina, Brasil, México, Peru, Chile, Costa Rica, 
Colômbia e Espanha. O livro é composto por doze capítulos assinados por distintos autores. 

Lopes, Celso & Rengifo Gallego, Juan & Leitão, João Carlos. (2021). La importancia de los Productos de Calidad para la Promoción del Turismo en España y Portugal.  
La protección de las indicaciones geográficas, y respectiva identificación con sellos de calidad DOP, IGP o ETG, de los productos agroalimentarios regionales de  calidad,  es factor de promoción del 
desarrollo en las regiones europeas que fortalecen el potencial endógeno de sus territorios. En este sentido, con el presente trabajo se pretende comprender, a través del análisis de los 
comportamientos de sus consumidores, la relación existente entre estos productos y la demanda turística en sus territorios de origen. La metodología utilizada para concretar este objetivo, más allá 
de una revisión exhaustiva de fuentes secundarias, consistió en el desarrollo y aplicación de un cuestionario, de formato en línea y presencial, a consumidores de productos agroalimentarios de 
España y Portugal. Los resultados obtenidos permiten verificar que los consumidores, por regla general, son conocedores de las marcas o sellos de calidad y de su significado. Se comprobó también 
la existencia de una simbiosis efectiva entre estos productos y el turismo en sus territorios de origen, impulsada por la fuerte capacidad movilizadora de sus consumidores. 
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Aparicio, V. (2021).Turismo Gastronómico, Productos Agroalimentarios Típicos y Denominaciones de Origen. Posibilidades y Expectativas de Desarrollo en México. (2021) 

En el contexto de la experiencia turística, la alimentación se ha posicionado en uno de los principales motivos del viaje. Los alimentos con algún sello de calidad ligada al origen constituyen objetos 
de interés debido a sus vínculos territoriales y socioculturales El objetivo de este trabajo es analizar las posibilidades y expectativas de desarrollo del turismo gastronómico en las DO mexicanas de 
bienes alimentarios. Para ello se realizó una investigación exploratoria, descriptiva y documental sobre la situación territorial y socioeconómica de las DO y su posible articulación con actividades 
turísticas mediante un análisis DAFO y CAME. Se encontró que las DO presentan situaciones contrastantes que limitan o potencian el desarrollo de iniciativas turísticas. Se concluye que el turismo 
gastronómico puede contribuir al posicionamiento de las DO, a dinamizar el comercio y a fortalecer las cadenas productivas, pero serán necesarias políticas públicas y fondos mixtos que incentiven 
el desarrollo de las zonas rurales. 

Acosta, J y Cornejo, G. (2021).Plan Estratégico de Marketing para Fomentar el Turismo Gastronómico a través Del Bio huerto en Un Restaurante, Ciudad de Lima 
La investigación, tuvo como objetivo principal proponer un plan estratégico de marketing para fomentar el turismo gastronómico en el restaurante El Rocoto a través del Biohuerto en la ciudad de 
Lima. Los objetivos específicos fueron, determinar el sector estratégico del mercado y sus factores de éxito; determinar las características del segmento elegido y el tamaño del mercado meta; y 
elaborar un plan estratégico de marketing para la demanda identificada. Como conclusiones, se planteó la propuesta del plan de marketing que mostró la orientación hacia la alimentación 
saludable a través de biohuerto, considerando que la calidad del producto o servicio está por encima de la competencia. 

Gómez Del Valle, R y Vivanco Haz, R. (2021). Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Gastronómico y Sostenible en el cantón Mocache de la provincia de Los Ríos.  
La aplicación del Turismo Gastronómico y Sostenible aporta valor cultural a una localidad, remarcando con hechos históricos, festividades, atractivos naturales, artificiales, ferias y potencial 
gastronómico, su posición como posible destino turístico. Mocache, al ser un cantón que dispone de innumerables riquezas, es fuente de estudio para el desarrollo de este tipo de investigación, 
para lograrlo se llevó a cabo la recolección de datos por medio de métodos cuantitativos y cualitativos, apoyándose de técnicas como encuestas, entrevistas a los involucrados y expertos, visitas de 
campo, planes operativos del Cantón entre otros, donde se obtiene la información necesaria para desarrollar planes estratégicos con el fin de incentivar el desarrollo social, económico, productivo, 
gastronómico y turístico de este sector 

Falcón, S y León, D. (2021).Estudio de la Cocina Tradicional en la ciudad de San Gabriel para Promover el Turismo Gastronómico Comunitario.  
La cocina tradicional son los conocimientos adquiridos a través de experiencias, que son transmitidos entre generaciones. Esta investigación abordó el tema del estudio de la cocina tradicional en la 
ciudad de San Gabriel que posee los saberes culinarios que han sido desaprovechados debido al desconocimiento de su potencial, el reemplazo por preparaciones rápidas, limitada difusión y escaso 
material bibliográfico del corpus culinario de esta ciudad. El objetivo principal de la investigación fue caracterizar los platos tradicionales como aporte en la dinamización del turismo gastronómico 
comunitario en la ciudad de San Gabriel. Se planteó una metodología con enfoque mixto, la investigación que se empleó fue exploratoria y descriptiva, la fuente utilizada fue de campo, el desarrollo 
de la perspectiva teórica se basó en la revisión de documentación, los instrumentos empleados fueron las entrevistas, encuestas y ficha de observación.  

Brito, A. (2021). Análisis de la Culinaria en la Ciudad de Loja. Caso Turismo Gastronómico.  
Ecuador es un territorio con agro-biodiversidad, multiculturalidad y herencia ancestral, goza de una infinita riqueza culinaria, siendo la gastronomía una de las actividades más importantes dentro 
del turismo, según el MINTUR en el país representa un 60% de ingresos por ese rubro. El objetivo de este trabajo de investigación es desarrollar una propuesta de motivación turística gastronómica 
en base a un análisis de la situación actual de la culinaria de la ciudad de Loja.  

Vaca, C y Torres, C. (2021). Tendencias culinarias en la Oferta Turística Gastronómica.  
El proyecto plantea la correlación entre la oferta gastronómica y las tendencias culinarias en establecimientos de alimentación registrados por el GAD Municipalidad de Ambato con la distinción Q 
de calidad, la investigación es desarrollada durante el segundo semestre del 2020. La investigación es un diseño no experimental con un enfoque mixto, reúne condiciones metodológicas de una 
investigación aplicada, buscando la generación de conocimiento y respuesta al problema, el nivel de la investigación fue la correlación, determinando la existencia de influencia entre las variables. 
Se aplicaron dos instrumentos, el primero una ficha estructurada que registra datos informativos, tipos de establecimientos, tendencias culinarias (tipo de comida) y ambientación (estilo de 
decoración), el segundo instrumento es un cuestionario basado en tres modelos: El Test de Notoriedad, el modelo de Actitud Ponderada de Fishbein y el Modelo de Escalas Multidimensionales 
tomado de la Evaluación de Norma Castrezana que establece preferencias en los establecimientos de alimentación.  

Castro, J y Lleras, M. (2021). Aporte de la Estrategia Del Marketing de Destino para el Posicionamiento de Bogotá como Destino Gastronómico.  
Este estudio surgió a partir de la limitada documentación sobre la oferta gastronómica y sus oportunidades en Bogotá y buscó identificar los aspectos gastronómicos que Bogotá tiene para aportarle 
a una estrategia de marketing de destino. Se trató de una investigación de carácter exploratorio y mixto, con un componente mayormente descriptivo, que se apoyó en el análisis de entrevistas 
estructuradas y semiestructuradas a personas involucradas en el medio de la gastronomía y el turismo, encuestas a comensales y fuentes secundarias. Entre los principales hallazgos del trabajo de 
campo se destaca que Bogotá cuenta con los elementos para consolidarse como destino turístico gastronómico, por cuanto en la ciudad existe una variada oferta culinaria, el desarrollo de 
productos gastronómicos y de la industria alimentaria, el auge de las plazas de mercado, de ferias y de eventos de divulgación gastronómica, así como centros de investigación y formación culinaria.  

Aparicio Salas, V. L. (2021). Turismo y Desarrollo Local: un Estudio de Caso en el Distrito de Pisac – Cusco.  
El desarrollo local está ligado a la articulación de los factores sociales, económicos y políticos, allí juega un rol importante el aspecto económico y sus recursos locales. El objetivo del artículo 
consiste en establecer la relación que existe entre la promoción turística y el desarrollo local, debido a la interacción de los agentes de promoción turística. La metodología de investigación es el 
cuantitativo de tipo correlacional y transeccional, las técnicas de recolección de datos fue la encuesta y la escala de Likert, los datos se recolectaron de los artesanos de la localidad que previamente 
fueron muestreados. El resultado obtenido muestra que existe una correlacional positiva y significativa en la promoción turística y el desarrollo local, es decir, que las actividades realizadas por 
parte de la municipalidad contribuyeron en el desarrollo de la localidad. Se concluye que cuanto mayor y mejor se hace la promoción turística, mayor o mejor será el desarrollo local. 

Engelmo-Moriche, A., Nieto-Masot, A., Horcajo-Romo, A., & Cárdenas-Alonso, G. (2021). Geo portal Turístico de una Región Rural como Medio de Difusión de su Oferta y Recursos.  
El turismo en Extremadura se ha visto favorecido durante las últimas décadas debido a nuevas tendencias (turismo rural, turismo gastronómico, etc.), que han aumentado el número de visitantes 

que eligen la región como destino de vacaciones debido a su amplia gama de recursos y equipamientos. El objetivo de este trabajo es elaborar una base de datos digital que permita dar a conocer la 
oferta y los recursos turísticos de la región, adaptándola a las demandas actuales del mercado, mediante la creación de un SIG Web o Geoportal. 
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Vargas, l y Padilla, J. (2021) “Sabores de mi Tierra” Marketing Gastronómico. Emprendimiento.  

A nivel Colombia existen agencias de marketing gastronómico; las cuales, tienen años de experiencia en el sector y han ayudado a pequeños restaurantes, hoteles y varios sectores del turismo a 
salir a flote (como lo son wekook, agencia gourmet, gourmedia, etc…), este es un vivo ejemplo de cómo el marketing digital, la buena planeación de estrategias y una guía adecuada puede ayudar a 
recuperarse a el sector gastronómico que ha sido tan golpeado en este momento por la situación de salud pública que se está viviendo. El presente plan de negocios tiene como fin dar una 
propuesta de impulso al sector gastronómico en la ciudad de Tunja, mediante la creación de una empresa de marketing gastronómico, en la cual este sector se apoye y pueda mejorar la situación 
actual. La situación anteriormente dicha es demasiado preocupante; ya que, debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. 

Acurio Pilco Y (2021). El Perfil del Visitante en la Investigación Gastronómica.  
La presente investigación propone el reconocimiento e identificación del perfil del visitante enfocándose en la investigación gastronómica dentro del contexto ecuatoriano, como apoyo a la 
ampliación de documentos científicos en el tema debido a su escases en la región, esto se lo hará mediante el planteamiento de las dimensiones fundamentales para la elaboración de un 
instrumento, cada una permitirá la obtención de datos relevantes que generarán un aporte significativo a la obtención de los objetivos previamente planteados. Para demostración de la fiabilidad 
del instrumento, se aplicará la validación del mismo con varios expertos y mediante la utilización del programa SPSS. 

Chura, G; Rodríguez, X; Prieto, H. (2021). Relanzamiento Integral Post Pandemia, Servicios Turísticos.  
En el presente trabajo se expone la problemática actual por la que atraviesa la agencia de viajes Latino Travel en tiempos de pandemia, al pertenecer a uno de los sectores más golpeados por el 
COVID 19, como es el Turismo, además de la inestabilidad política por la cual venimos atravesando. Se realizó una investigación de enfoque mixto con un muestreo aleatorio simple, para la parte 
cualitativa se realizó la técnica de Focus Group a 6 grupos conformados por 7 integrantes en talleres de duración de 2 horas y para estudio cualitativo se utilizó una encuesta que fue aplicada a 300 
personas además de entrevistas a profundidad a personas clave de la industria, esto con la finalidad de definir el público objetivo de la empresa, preferencias, estacionalidad y sus principales 
insights. Continuamos con el análisis del Macro y Microentorno para pasar a realizar el análisis SWOT y plantear las estrategias que nos ayudaran al relanzamiento de Latino Travel.  

Mora, Let al.(2022) Repensando la Recuperación del Sector Turístico Ecuatoriano hacia el Contexto post-COVID-19.  
El objetivo de esta investigación fue analizar la recuperación del turismo ecuatoriano hacia el contexto post-COVID-19, en el corto, mediano y largo plazo. Para el examen, se conciben los retos que 
deberán tener la academia y los actores involucrados en el desarrollo de una industria, donde su práctica esté basada en el valor agregado del conocimiento desde la investigación científica. La 
metodología utilizada para elaborar esta investigación ha sido una revisión documental bibliográfica para el análisis de contenido sobre la relación turismo-COVID-19 en Ecuador, cuyo examen se 
inserta en el paradigma de la investigación cualitativa, desde un enfoque interpretativo. El pensamiento central que emerge en estas condiciones es la necesidad de concebir la crisis generada por 
COVID-19 en el sector turístico ecuatoriano, como una oportunidad para modificar el paradigma tradicional en que se ha desenvuelto el turismo. 

Pellegrini, M; Machado Padilha,A y Souza M. (2021).Práticas Ambientalmente Sustentáveis em Empreendimentos Turísticos.  
 
As rotas turísticas, especialmente as de alimentos orgânicos, são um fenômeno recente no Brasil, geralmente impulsionadas pela vocação regional de produtores orgânicos que se aliam à demanda 
de consumidores. No estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2016, cria-se a primeira rota de turismo integrada por estabelecimentos que oferecem produtos com certificação orgânica. O objetivo 
da pesquisa é analisar as práticas ambientalmente sustentáveis (PASs) desenvolvidas nos empreendimentos turísticos que integram a Rota de Turismo Via Orgânica (RTVO). A pesquisa foi descritiva 
e exploratória, com abordagem qualitativa, com dados coletados por meio de entrevistas realizadas em oito empreendimentos de forma presencial e on-line, via Google Meet. Os resultados foram 
tabulados e analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. Como resultados, observou-se que os empreendimentos turísticos da RTVO adotam PAS que se aliam à preocupação e ao 
cuidado com o meio ambiente, configurando-se como um diferencial para o público que simpatiza e valoriza a sustentabilidade. 

Singh, R y Kanga, S. (2020).SIG y Planificación de la Gestión para el Desarrollo del Ecoturismo Sostenible: un estudio de caso de Jodhpur, Rajasthan, India.  
 
 Objetivo:  (a)  Identificar  el  papel  de  los  SIG  y  la  gestión  en  el  crecimiento  y  la planificación  del  ecoturismo.  (b)  Identificar  y  mapear  algunos  de  los  puntos  críticos  de ecoturismo 
importantes utilizando el software Arc GIS y trazar el flujo actual de turismo en el área de estudio. Metodología: La sección de metodología consta de tres partes cruciales:  planificación GIS ;   
planificación  de  la  gestión  que muestra cómo la adecuada actividad de gestión puede llevarnos a un flujo de visitantes eficaz y eficiente y, por último, detalles de sostenibilidad sobre cómo la 
planificación y la planificación  de  la  gestión  de  SIG  pueden  llevarnos  a  un  futuro  sostenible  de  turismo llamado ecoturismo. Resultado: El uso de SIG y planificación de la gestión en 
actividades relacionadas con el turismo puede contribuir significativamente a la generación de empleo, generación de ingresos, mejora del mercado local y la gente puede comprender la tradición y 
la cultura locales.  Conclusión: Los SIG y la planificación de la gestión pueden funcionar mucho mejor de lo que pensamos. Con la utilización de tecnología geoespacial, el flujo de visitantes se puede 
gestionar en áreas eco-frágiles de una manera más eficaz. Turistas en su mayoría registrados  en  lugares  únicos,  lo  que  es  un  trabajo  encomiable  para  el  crecimiento  del sector turístico. Sin 
embargo, los esfuerzos combinados de los gobiernos central y estatal han proporcionado un impulso masivo al sector turístico al asignar los fondos adecuados.  
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3. METODOLOGIA 

 

La investigación realizada es de enfoque cualitativo, específicamente, un análisis de contenido 

desde el conjunto de textos seleccionados y revisados. El interés se centra en la realización de una 

revisión bibliográfica estructurada que posibilite la emergencia de inferencias replicables y 

válidas de textos que recojan la complementariedad del turismo gastronómico global, del turismo 

gastronómico  local,  y su articulación en el ámbito combinado, glocal.  

A continuación, se presentan detalladamente los pasos que sigue la metodología aplicada. Se trata 

de siete etapas en las que se realiza la selección inicial de documentos primarios a revisar, la 

elaboración del primer boceto del marco teórico referencial, el análisis teórico-deductivo, la 

lectura y depuración de las unidades de análisis codificadas, la recodificación, la esquematización 

estructurada de los códigos, y la teorización que visibiliza las articulaciones entre los distintos 

términos que conforman el objeto de estudio. 

1. Selección inicial de documentos primarios: comunicados de la OMT, publicados en su 

página oficial desde el comienzo de la crisis derivada de la pandemia del  covid 19, en los 

años 2019, 2020 y 2021; los comunicados oficiales que surgen de la celebración de la 24 

conferencia mundial de turismo realizada del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Madrid,  

España; y los artículos de investigación publicados en revistas indexadas de acceso abierto 

en 2021 y en 2022. 

Estos últimos fueron seleccionados con base en criterios de pertinencia respecto al objeto 

de estudio de este trabajo (turismo gastronómico, turismo agroecológico, turismo global, 

turismo local, desarrollo sostenible, desarrollo local), la cuestión de investigación y los 

objetivos marcados. Como se ha comentado anteriormente, el criterio de selección del 
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periodo temporal de revisión se corresponde con la idea de que el análisis obtenga 

conclusiones que tengan en cuenta los efectos de la covid 19 en el turismo.  

2. Construcción del primer boceto del marco teórico referencial: acorde al enfoque 

cualitativo y al diseño de análisis cualitativo de textos se construye un libro de códigos 

organizados en torno a cada uno de los objetivos específicos. Para su construcción se 

realizó la lectura de los textos seleccionados prestando especial atención a los párrafos 

(asumidos como unidades de análisis) que versaban sobre las categorías fundamentales  las 

cuales fueron asumidas como códigos iniciales. A partir de la lectura se fueron asignando 

otros códigos que representaban rasgos globales y/o locales del turismo gastronómico 

global y local. Seleccionados los códigos se buscó para cada uno una definición operativa 

que facilitase su ubicación y respectiva conceptualización. 

A continuación, los documentos seleccionados como antecedentes se sometieron a análisis 

utilizando el software Atlas TI22, se consolidó el libro de códigos que para los efectos de 

esta investigación de índole cualitativa hace las veces de marco teórico referencial. Este 

marco posibilita la transformación de las categorías y de las relaciones entre ellas, creando 

así la base teórica de las características glocales del turismo gastronómico agroecológico 

(Hernández 2014). 

3. Análisis teorético deductivo: el Atlas TI22 permite la construcción de una unidad 

semántica.  Después de subir los documentos primarios constituidos por los textos iniciales 

de los antecedentes y otros buscados y seleccionados en bases de datos con los mismos 

criterios de pertinencia y rango de tiempo ya aplicados, se conforma una carpeta de 206 

documentos. Seguidamente, se incorpora el libro de códigos al Atlas TI22 y se seleccionan 

los fragmentos de los textos que contienen los códigos conceptualizados en el libro de 

códigos y que hacen las veces del nuevo marco teórico referencial. Simultáneamente se 
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realiza el proceso de codificación asignando a cada unidad de análisis el código o códigos 

que en ellas se encuentran. 

4. Lectura y depuración de las unidades de análisis codificadas: la lectura de todas y cada 

una de las unidades de análisis codificadas posibilita aplicar un criterio de saturación 

cuando los conceptos se repiten en las mismas; de igual forma se procede a la búsqueda de 

nuevos conceptos que a su vez originan nuevos códigos.  

Debido a la saturación de datos,  los documentos se vuelven repetitivos al definir, describir, 

caracterizar, dimensionar las categorías que aparecen como códigos en el libro de códigos 

escogido. Por ejemplo, el termino sostenibilidad es definido de la misma forma en distintos 

documentos, por lo que solo se necesita considerar uno de ellos. Consecuentemente, en la 

medida en que se realiza el análisis cualitativo después de tener la red semántica y de tener 

las figuras, al encontrar similitudes y complementariedades, el número de documentos se 

reduce. Este proceso de depuración por saturación de conceptos reduce el número inicial de 

textos a 105. 

5. Recodificación: con ayuda del Atlas TI22 se realiza un nuevo proceso de codificación 

que posibilita la selección de las unidades de análisis cuyos conceptos expresan las 

características globales y locales del turismo gastronómico agroecológico y la 

reconfiguración definitiva del libro de códigos. 

6. Utilizando los recursos del Atlas TI22 se realiza una esquematización estructurada de los 

códigos encontrados estableciendo las relaciones que se presentan entre ellos 

(contradicción, complementariedad, concurrencia, sinergia, interdependencia, causalidad y 

otras). 

7. Con base en el libro de códigos, las unidades de análisis codificadas y la 

esquematización se procede a la teorización en la que se presenta y visibilizan las 
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articulaciones entre los rasgos y características globales y locales del turismo gastronómico 

agroecológico; articulación que se asume y presenta como las características glocales del 

objeto de estudio de esta investigación.  

4. MODELO TEÓRICO TGAG 

 

Se presenta a continuación un modelo teórico que pretende evidenciar de forma esquemática el 

diálogo y las articulaciones que a priori se producen entre los términos que conforman el objeto 

de estudio. Así, desde los términos turismo, gastronomía, agroecología, desarrollo sostenible, 

desarrollo local, el ámbito global, y el ámbito local, se configura como gran categoría de 

búsqueda y análisis  el turismo gastronómico agroecológico glocal. 

El modelo Teórico representado en la Figura 3 posibilita observar la articulación de las categorías 

fundamentales indagadas, sistematizadas y relacionadas en los diferentes textos y documentos 

asumidos como unidades de análisis de la presente investigación. 

Figura 3. Modelo Teórico del Turismo Gastronómico Agroecológico Glocal. Fuente: Elaboración propia.  
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5. RESULTADOS 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos tras la realización del análisis de contenido. 

Estos resultados se presentan de acuerdo a los objetivos específicos  y las categorías manifiestas 

en el Modelo teórico. Primero se muestran los rasgos y características del Turismo gastronómico 

a nivel global (guiados por los ODS), seguidamente se describen los rasgos y características del 

Turismo Gastronómico agroecológico a nivel local (dirigido por el desarrollo local). Finalmente, 

se presentan los rasgos y características del turismo gastronómico en el ámbito glocal  

5.1 Características globales del turismo  

 

En la Figura 4  se presentan las características globales del Turismo Gastronómico agroecológico, 

extraídas del análisis de contenido realizado. 

Figura 4. Características Globales del TGA. Elaboración propia.  

 

 
 

 

A continuación, se exponen cada una de las características globales en el siguiente orden: turismo 

sostenible, turismo gastronómico agroecológico sostenible, turismo inclusivo (la mujer y el 
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turismo, Turismo y población LGTBI y Turismo global y pueblos indígenas), el desarrollo rural 

como apuesta del turismo global, turismo y tecnología, turismo e innovación, y turismo y covid. 

 

5.1.1 Turismo sostenible 

 

Un turismo que se incline por el desarrollo sostenible y/o sustentable, es aquel que “asegure y 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias” (Comisión Brundtland, constituida por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1983 en su informe, “Nuestro Futuro Común”, 1987). 

Es un turismo que busca favorecer el desarrollo de las sociedades, contribuyendo a generar 

ingresos y mejores empleos para la población, a la vez que se enfoca en proteger el capital natural 

y los procesos ecológicos, y en mitigar el impacto que tiene sobre la integridad cultural de las 

comunidades. De esto se deriva que las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las 

prácticas de gestión sostenible se apliquen a todas las formas de turismo en todos los tipos de 

destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos (OMT, s.f.).  

Además, el desarrollo de un turismo sostenible es un proceso continuo que implica una 

aproximación colaborativa desde cuatro vertientes: i) las estrategias de gobernanza, planificación 

y gestión integral de los destinos, ii) las prácticas de planeación y operación de los negocios 

turísticos, iii) los comportamientos y hábitos de consumo de los viajeros y iv) la apropiación y 

participación de las comunidades locales. 

El turismo se considera una actividad multidimensional que influye en lo cultural, social, 

económico, ambiental…y en general en todas las áreas del quehacer humano, de allí su 

importancia como factor para la construcción de un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible 

es el horizonte y la senda escogida y acogida por la Organización de las Naciones Unidas y, por 

ende, por todos sus estamentos, entre los que se encuentra la OMT. Tal horizonte acontece como 
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desafío y como compromiso expresado a lo largo de la historia en múltiples encuentros con sus 

respectivas declaraciones: Estocolmo 1992, Comisión Brundtland (1983), Rio (19929, los 

Objetivos del Milenio (2000), Johannesburgo (2002), Rio+20 (2012) y muchos otros documentos 

fruto de encuentros de organizaciones privadas y oficiales. 

Actualmente, ese compromiso/desafío por la sustentabilidad se expresa en los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible promulgados por la ONU en el 2015 y presentados como prospectiva al 

2030. Los ODS recogen y expresan los caminos a recorrer para construir la sostenibilidad, esto 

es, para posibilitar condiciones de vida para la vida en todas sus expresiones: una articulación 

entre el desarrollo humano del presente y el futuro con la preservación del planeta. Por ello, los 

17 ODS asumen los problemas de antaño que aún mantienen su vigencia, como la pobreza, el 

hambre, el cuidado de la salud, la equidad en la educación, la igualdad de género y los aúna a los 

problemas contemporáneos de agotamiento de los recursos, cambio climático, extinción de la 

biodiversidad, contaminación y cambio climático, estos últimos fruto de un desarrollo capitalista 

centrado en el hombre y cuyo único propósito era el lucro. 

Tal como expresa la Carta Mundial de Turismo Sostenible de 2015, el turismo bien gestionado 

puede ser un protagonista trascendental a la hora de preservar los tesoros actuales para las 

generaciones futuras, asegurando la protección y la integridad de nuestro patrimonio común, 

material e inmaterial… El turismo debe ser compatible con la conservación de la naturaleza y de 

la biodiversidad, ya que un medio ambiente sano constituye un recurso turístico fundamental y 

sirve para  tomar conciencia del valor intrínseco de la naturaleza para todos.   

Considerando el marco evolutivo de las Naciones Unidas, el turismo debe responder de forma 

activa y de manera urgente al cambio climático, reduciendo progresivamente sus emisiones de  

Gases de Efecto Invernadero (GEI) para poder crecer de manera sostenible. Además, el turismo 

puede contribuir a su propia resiliencia y a la recuperación económica mundial  mediante la 



22 

 

aplicación de una estrategia de des-carbonización, junto con la innovación en el uso de la energía 

y otros recursos, el transporte y los sistemas de comunicación. Con todo, el turismo es una 

actividad transversal que puede contribuir a luchar contra la pobreza,  proteger la naturaleza y el 

medio ambiente, y promover el desarrollo sostenible. 

Ahora bien, tal caracterización de sostenibilidad se aplica a todos los nichos y segmentos del 

turismo sin excepción, es decir que hoy no se concibe ninguna actividad turística que no esté 

orientada a la sostenibilidad. De allí se desprenden las distintas adjetivaciones y despliegues 

diversos que han ido emergiendo respecto a la actividad turística a tono con esa vocación de 

sostenibilidad, como son: turismo verde, turismo ecológico, eco turismo, agro turismo, turismo 

de naturaleza, turismo de montaña, agro turismo, turismo agroecológico y, por supuesto, turismo 

gastronómico agroecológico. 

Es importante entender que, no obstante los lineamientos de la OMT respecto al presente y futuro 

verde del turismo, aún, y con mucha fuerza, se sostiene una cosmovisión positivista/capitalista 

del turismo que disfraza sus intereses de lucro con maquillajes ecológicos y, aún más, que 

aprovechando las apuestas de desarrollo local, regional, territorial, endógeno buscan apropiarse 

del patrimonio cultural (el gastronómico entre ellos) como medio para incrementar sus ganancias. 

La OMT, como estamento de las Naciones Unidas, ha presentado en diversos documentos y 

programas orientaciones para desplegar un turismo sostenible; cabe mencionar entre ellos el 

Código Ético Mundial para el Turismo: La OMT en su 13a Asamblea General adoptó este código 

reafirmando con él sus objetivos “en la promoción y en el desarrollo del turismo con el fin de 

contribuir al crecimiento económico, a la comprensión internacional, a la paz y a la prosperidad 

de los países”. 

Algunos de sus artículos develan rasgos globales del turismo; en este sentido, cabe destacar el 

artículo tercero, que dice que todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salva- 
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guardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 

económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

Otro de los programas de la OMT que expresan su compromiso por el Turismo Sostenible es el 

One Planet (2015) cuyos objetivos aspiraban  a “…acelerar la producción y el consumo 

sostenibles en las políticas y prácticas turísticas para abordar los retos de la contaminación, la 

pérdida de biodiversidad y el cambio climático… (apoyando)… la transición a una economía 

circular como vía hacia el desarrollo sostenible del turismo”  (UNWTO, 2022). La estrategia del 

Programa de Turismo Sostenible de One Planet se articula en torno a tres áreas principales de 

intervención: construir una economía circular para los plásticos en el turismo, integrar la 

producción y el consumo sostenibles en las cadenas de valor de los productos alimentarios del 

turismo y acelerar la acción por el clima en el turismo. 

Siguiendo la línea marcada por los anteriores documentos y programas, surge un marco de 

alianzas entre el sector público y privado liderado por la OMT, al que se le denomina “Marco AI 

–ULA. Bajo la dirección de la presidencia saudita del G20 en 2020, la OMT y el Grupo de 

Trabajo de Turismo del G20 formularon el Marco de Al-Ula para seguir promoviendo la 

contribución del sector como medio eficaz para lograr un crecimiento más justo y promover los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Marco ofrece recomendaciones y herramientas 

específicas para apoyar tanto a los Gobiernos como a todos los demás agentes clave del sector 

turístico, incluidos los gobiernos regionales y locales, el sector privado, las asociaciones del 

sector, la sociedad civil, las comunidades y los turistas, fomentando un enfoque verdaderamente 

holístico e integrado para encarar un desarrollo comunitario inclusivo a través del turismo 

(UNWTO, 2022.).  



24 

 

Este marco para el desarrollo comunitario inclusivo a través del turismo propone varios objetivos, 

a saber, (Al-ula Framework. Inclusive Community Development through Tourism):  

 Promover el empoderamiento del género y de los jóvenes. 

 Promover los sistemas alimentarios sostenibles, el patrimonio cultural y la gastronomía 

local. Preservar el patrimonio natural y cultural tangible e intangible y estilos de vida 

tradicionales. Promover prácticas sostenibles. 

 Mejorar la educación y las competencias.  

Posteriormente, siguiendo la tendencia, la septuagésima Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó 2017 como el Año internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Esto 

lo hace cincuenta años después de la celebración del Año Internacional del Turismo, bajo el lema 

de “Pasaporte para la paz” (1967), y quince años después del Año Internacional del Ecoturismo 

(UNWTO, 2022. Guía de celebración 2017 año internacional del turismo sostenible para el 

desarrollo). 

La OMT propone esta celebración teniendo presente “poner de relieve el potencial del turismo de 

ayudar a convertir nuestro mundo en un lugar de prosperidad y bienestar para todos” (Guía Año 

Internacional del Turismo Sostenible, 2017). La organización justifica esta propuesta por 

reconocer al turismo como uno de los sectores socioeconómicos de mayor envergadura y 

crecimiento de nuestra época, con capacidad para estimular el crecimiento económico, crear 

trabajo decente y oportunidades empresariales, así como ayudar a millones de personas a salir de 

la pobreza y mejorar sus medios de vida. La guía explora y subraya el papel del turismo en los 

siguientes ámbitos clave (UNWTO, 2017): 

 Crecimiento económico inclusivo y sostenible. 

 Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 

 Eficiencia de los recursos, protección del medio ambiente y cambio climático. 
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 Valores culturales, diversidad y patrimonio. 

 Entendimiento mutuo, paz y seguridad.  

5.1.2 Turismo Gastronómico agroecológico sostenible 

 

El turismo gastronómico como nicho específico de la actividad turística tiene los mismos 

compromisos y desafíos de sostenibilidad que propone la OMT, anclados a la construcción de los 

ODS y expresados en los múltiples documentos de orientación emanados por esa organización. 

El elemento agroecológico facilita que el turismo gastronómico se despliegue por las sendas del 

desarrollo sostenible dadas las concepciones y características de esta cosmovisión. 

Específicamente, el turismo gastronómico agroecológico sostenible tiene como responsabilidad y 

reto el orientar sus despliegues en torno al cuidado de: 

 La naturaleza (turismo verde) que implica el uso y consumo responsable de los recursos, 

el respeto de la biodiversidad, la disminución de la huella de carbono y su impacto en el 

cambio climático, el manejo circular de los desechos. 

 La cultura (turismo cultural) que conlleva al respeto por las costumbres, tradiciones, 

prácticas, ritos, folclor, valores y, en general, las expresiones singulares y propias de los 

grupos humanos y sus territorios. 

 Los alimentos, que exigen prácticas de cultivo y comercialización agroecológicas aunadas 

a los protocolos de bioseguridad aprendidos y desarrollados durante la pandemia. De 

igual forma, el respeto a las prácticas ancestrales expresadas en la selección de los 

insumos alimentarios y su preparación. 

 La vida: el turismo gastronómico agroecológico debe orientarse a la creación de 

condiciones de vida para la vida en todas sus expresiones (no solo la vida humana). 
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 Los procesos de desarrollo humano, social y económico de los seres humanos concretos 

en sus contextos específicos con miras superar las condiciones que niegan su humanidad 

como son el hambre, la inequidad, la violencia, la discriminación multidimensional en pro 

de lograr un bien-estar (buen vivir). 

El turismo gastronómico agroecológico sostenible es tal en la medida en que despliegue la 

propuesta de la permacultura1 que se resume en el lema “Cuidado de la tierra, cuidado de la 

gente, cuidado de la tierra, cuidado del ambiente”. 

5.1.3 Turismo Inclusivo 

 

La OMT tiene como uno de sus compromisos y, a la vez, objetivos más importantes el hacer del 

turismo una actividad inclusiva, es decir que el turismo es un derecho humano que no admite 

discriminación alguna; así lo manifiesta en el Código Mundial de Turismo (2001): 

“Movidos por la voluntad de fomentar un turismo responsable y sostenible, al que todos 

tengan acceso en ejercicio del derecho que corresponde a todas las personas de emplear su 

tiempo libre para fines de ocio y viajes, y con el debido respeto a las opciones de sociedad de 

todos los pueblos…” 

En el mismo documento, se enfatiza el derecho al turismo y a la libertad de desplazamiento 

turístico, así como la intención de promover un orden turístico mundial equitativo, responsable y 

sostenible, en beneficio mutuo de todos los sectores de la sociedad y en un entorno de economía 

internacional abierta y liberalizada. 

                                                 

1  Cosmovisión que propone una ética de cuidado de la tierra a través de soluciones ecológicas que permitan 

“estudiar, diseñar y realizar sistemas perdurables, funcionales, sostenibles e integrados que sustenten los 

asentamientos humanos y los ecosistemas naturales” (Mollison, B. Citado por Permacultura-es. Org). 
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Desde esta perspectiva, el turismo se caracteriza globalmente por su carácter inclusivo y, por 

ende, por el rechazo a toda forma de discriminación por motivos, de raza, genero, religión, 

estratificación económica y nacionalidad. 

La xenofobia, la homofobia, y la acepción de personas por múltiples motivos es un fenómeno 

extendido que hace presencia en todas las dimensiones del quehacer humano, incluido, 

obviamente, el sector turístico. Ahora bien, la pandemia ha afectado con mayor dureza a los 

grupos considerados vulnerables, entre los que cabe mencionar a las mujeres, los habitantes de 

países en desarrollo, los afrodescendientes, los indígenas y la población LGTBI. 

Ante tales circunstancias, la OMT presenta en el horizonte de post pandemia un compromiso 

concreto de inclusión y apoyo a estas poblaciones vulnerables. Para ello, afirma que las 

actividades turísticas deberían respetar la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, deberían 

promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de 

población más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores y las personas con 

discapacidad, las minorías étnicas y los pueblos indígenas (Convención Marco de la OMT sobre 

Ética del Turismo, Artículo 5, párrafo 2). Igualmente, se establece que la sostenibilidad del sector 

solo será posible en la medida en que se incluya la participación activa de estos grupos 

(UNWTO. Grupos Vulnerables, 2020). 

5.1.3.1 La Mujer y el Turismo  

 

A pesar de los avances alcanzados por las mujeres en el panorama mundial en todas las 

dimensiones de lo humano gracias a los movimientos de género y/o feministas, en pro del 

reconocimiento de su diversidad y diferencias, aún queda mucho camino por recorrer. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 invita la igualdad de género estableciendo un reto 

para la actividad turística, en la cual el papel de la mujer es considerado esencial. La OMT, 
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siguiendo con sus objetivos y compromisos constitutivos, reafirma en horizonte de post pandemia 

estas orientaciones con el respaldo de las acciones encaminadas a fortalecer el papel de las 

mujeres en el sector turístico. De este modo, sentencia que, siendo el turismo un sector cuya 

fuerza laboral en todo el mundo tiene una mayoría de mujeres (54%), y dado que la mayoría de 

mujeres lleva a cabo trabajos informales o de baja cualificación, serán ellas las que sufrirán antes 

y de forma más intensa el golpe económico que la COVID-19 está asestando al turismo. Por lo 

tanto, estas mujeres deben ser tenidas en cuenta en las medidas inmediatas de mitigación. 

Con la vista puesta en el futuro, la recuperación del sector ofrece una oportunidad de oro para que 

el turismo aproveche los grandes avances que ha logrado en el empoderamiento de las mujeres 

reduciendo las barreras de acceso, elevando los esfuerzos de recuperación de las mujeres 

trabajadoras, incrementando su protección e informando de cómo los efectos de la pandemia 

están afectando de manera diferente a hombres y a mujeres en el turismo (OMT, 2022. Grupos 

vulnerables). 

Para lograr dichos cometidos la OMT propone varias acciones: 

- Ayuda para las trabajadoras de la economía informal: la inestabilidad y la falta de protección 

jurídica inherentes al empleo formal, sin embargo, hacen que las mujeres estén especialmente 

expuestas a una abrupta caída de la actividad y de los ingresos derivados del turismo. 

- El equilibrio de género en los órganos que deciden sobre la gestión de crisis: para garantizar 

que las mujeres sean parte integral e igual de la recuperación, deben ser parte, en igualdad de 

condiciones, en la configuración de la respuesta del sector. 

- El acceso a la atención sanitaria: muchas mujeres en el turismo forman parte de grupos 

vulnerables, como son los migrantes o los trabajadores estacionales, y tienen condiciones 

laborales precarias que les impiden acceder a una atención sanitaria. Los gobiernos deben 

velar por que las mujeres que trabajan en el turismo tengan acceso a una atención sanitaria 
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asequible, de calidad y equitativa, que incluya la salud sexual y reproductiva, y muy en 

particular los grupos más vulnerables. 

- La igualdad de acceso a la información: la brecha de género en el uso de Internet es del 17% 

a escala mundial, siendo muchas las mujeres con acceso limitado a causa de su analfabetismo 

o por problemas financieros o familiares. 

- La protección contra la violencia de género: el acoso sexual y otras formas de violencia de 

género prevalecen en el sector turístico. La mayor visibilidad de la violencia de género 

generada por la COVID-19 debe conducir a una protección jurídica superior no solo para los 

casos de violencia en el hogar, sino también para otras formas de violencia de género, con 

miras a hacer del turismo un espacio más seguro para las trabajadoras cuando el sector se 

recupere. 

- Unas condiciones flexibles de trabajo: tres cuartas partes del trabajo de cuidados no 

remunerado lo realizan mujeres. La continuación de las condiciones flexibles de trabajo en la 

recuperación eliminaría barreras para aquellas mujeres que quieran incorporarse o 

reincorporarse al trabajo en el sector turístico. 

- Impulsar el emprendimiento y la carrera profesional de las mujeres. 

- Obtener datos desagregados por sexo: entender y analizar la participación de las mujeres en 

el turismo se hace difícil por la falta de datos turísticos desagregados por sexo, lo que reduce 

también la capacidad del sector de formular una respuesta inclusiva en cuestión de género 

(OMT, 2022). 

5.1.3.2 Turismo y Población LGTBI 

 

Los documentos oficiales de la OMT consultados no presentan referencia alguna a este 

importante segmento de la población; recurriendo a distintas bases de datos, los resultados 
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también son escasos. Sin embargo, desde la perspectiva de esta investigación, se considera vital 

reconocer la mirada global del turismo respecto a este segmento poblacional. 

Araya, N. (2021) en una investigación documental realizada en la Universidad de Panamá, 

presenta un panorama de la presencia de la población LGTBI en el sector turístico: 

“El turismo LGBT reporta un indudable crecimiento en el mercado turístico mundial, y… el 

debate sobre su desarrollo está… vinculado a la discusión sobre los derechos de la comunidad 

LGBT; en este artículo se aborda el tema desde la revisión documental de la Agenda 2030, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y los Reportes Globales en Turismo LGBT de la 

Organización Mundial del Turismo y la International Gay and Lesbian Travel Association. 

Las evidencias empíricas apuntan que si bien es cierto que la comunidad LGBT ha venido 

ganando espacios como comunidad, en materia de derechos humanos, la Agenda 2030 y los 

reportes de la OMT, realmente es una comunidad que no está totalmente visibilizada y es más 

bien visto como un segmento de mercado emergente del Turismo que, de ser aprovechado 

podría repercutir positivamente en las economías de los destinos abiertos para su desarrollo, 

pero que habría que tomar en cuenta cual podría ser el impacto en otras áreas de las sociedades 

donde se desarrolla. También en esta investigación se ve con claridad que, si hoy en día está 

muy en boga todo lo relativo a la inclusión social e igualdad de género, pareciera que aun la 

globalidad no está preparada para asumir y consolidar el Turismo LGBT, ya que, aunque ha 

tenido un repunte, solo se manifiesta en destinos específicos con lugares, actividades y 

servicios especializados solo para ese segmento, que al reivindicarse en sus derechos no deja 

de excluirse del resto (p. 84)”. 

Desde esta perspectiva, dicha población puede ubicarse en la categoría de grupos vulnerables 

que, por tanto, y desde las orientaciones de la OMT, deben ser considerados dentro de los planes 

a desarrollar en un futuro cercano con miras a la construcción de los ODS. 



31 

 

5.1.3.3 Turismo Global y Pueblos Indígenas 

 

Con miras a la implementación de los ODS y en consonancia con sus principios éticos, la OMT 

orienta al respeto y la inclusión de los grupos indígenas que han ido incorporándose en la 

actividad turística mundial con un papel cada vez más importante; al respecto afirman que las 

expresiones culturales de los pueblos indígenas se encuentran entre sus elementos más distintivos 

de los destinos turísticos, lo que los convierte en actores clave dentro del sector. A pesar de su 

importancia en todo el mundo, los pueblos indígenas han estado históricamente entre los grupos 

de población más marginados. Puesto que la pandemia incide con fuerza en el sector turístico, 

estas comunidades indígenas desfavorecidas serán las primeras en sentir los efectos y las que más 

los sufrirán. 

El proceso de recuperación da al sector la oportunidad de aprender, así como de cumplir los 

compromisos de la comunidad internacional. En particular, contar con el consentimiento libre, 

previo e informado de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afecten a sus vidas y a 

sus medios de sustento. En esta reconstrucción, la inclusión de los sistemas de gestión debería 

convertirse en la norma en el turismo. 

A tal fin, la OMT (2022) propone una serie de medidas que posibilitarían el mejoramiento de la 

participación de los grupos indígenas en el sector turístico, a saber: 

- Respeto a las medidas turísticas propias de las comunidades: frente a la crisis actual, las 

decisiones de las comunidades indígenas respecto a su aislamiento o exposición al turismo 

deben ser respetadas, de acuerdo con sus perspectivas y su relación con la naturaleza. 

- Utilización de los canales de comunicación establecidos: el acceso a información importante 

puede hacerse difícil debido a obstáculos lingüísticos y físicos, o a los escasos contactos 

externos.  
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- Utilización de la infraestructura del turismo para la ayuda humanitaria: la infraestructura y 

los equipos del turismo pueden permitir a las comunidades beneficiarse de iniciativas de 

mitigación.  

- Inclusión de mediadores culturales en la respuesta: las diferencias culturales y las distintas 

percepciones pueden poner en riesgo la efectividad de las medidas de recuperación. Los 

mediadores culturales, como suelen ser las ONG, permiten llegar a acuerdos mutuos y adoptar 

medidas de respuesta efectivas. 

- Planes de recuperación turística inclusivos: la participación activa de las comunidades 

indígenas en la definición de su interacción con el turismo reduce el impacto negativo en su 

bienestar. La estrecha relación entre los pueblos indígenas y el entorno natural, así como la 

transmisión de su cultura, debe estar presente en cualquier plan de recuperación turística. 

- Diversificación de las retribuciones económicas, sociales y culturales. Desarrollar servicios y 

productos adicionales, especialmente en relación con la agricultura y los usos tradicionales de 

la tierra, ayuda a su diversificación económica. La retribución a las comunidades debería 

incluir también beneficios sociales y culturales. 

- Utilización de alianzas para priorizar el turismo indígena. 

- Capacitación: la crisis de la COVID-19 ha incrementado la necesidad de construir 

comunidades más resilientes. Una mayor capacitación reforzaría los estándares de higiene, la 

gestión de crisis, la comunicación y las competencias de gestión turística.  

5.1.4 El Desarrollo Rural como Apuesta del Turismo Global 

 

La OMT, en su 24 Asamblea mundial 2021 propone fortalecer el turismo como factor esencial 

para el desarrollo rural considerando la importancia de éste para el logro de los ODS. 
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Según (Herrera Tapia & Estrada Rodríguez, s. f.), dentro del concepto de turismo rural pueden 

incluirse diferentes modalidades de turismo alternativo, puesto que se refiere un conjunto 

heterogéneo de actividades de ocio turístico que se practican en el espacio rural, incluyendo una 

gama amplia y heterogénea como: ecoturismo, agroturismo, turismo cultural, turismo de 

aventura, turismo deportivo, enoturismo y turismo agroalimentario, entre otros.  

Es importante aclarar que el turismo rural no puede ser reducido a modalidades más específicas y 

acotadas de turismo (como el ecoturismo), sino que las incluye en la medida en que las 

características territoriales permiten su desarrollo. La perspectiva de turismo rural hace que, 

independientemente de la modalidad ofertada, el objetivo central siempre sea el desarrollo rural 

basado en los recursos locales, sin arriesgar la singularidad del destino, ni soslayar su patrimonio 

cultural, histórico o cualquier otro recurso distintivo. A pesar de la amplitud y apertura del 

concepto, es importante considerar su carácter alternativo respecto al turismo de masas. 

La OMT complementa esta concepción, entendiendo el turismo rural como un tipo de actividad 

turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de 

productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas 

de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés. 

Así, las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las 

siguientes características: i) baja densidad demográfica, ii) paisajes y ordenación territorial donde 

prevalecen la agricultura y la silvicultura, y iii) estructuras sociales y formas de vida 

tradicionales. 

El turismo rural, al igual que el turismo de montaña, tiene un gran potencial para estimular el 

crecimiento de la economía local y el cambio social, por su complementariedad con otras 

actividades económicas, su contribución al PIB y la creación de empleo y su capacidad de 



34 

 

promover la dispersión de la demanda en el tiempo (lucha contra la estacionalidad) y a lo largo 

del territorio (OMT, 2021. Turismo Rural).   

En pro de estimular las iniciativas turísticas como factor de desarrollo rural, la OMT creo la 

iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO “para fomentar el papel del turismo en la 

preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, su diversidad natural y cultural, así como sus 

valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía” (OMT, 2021). 

En esta edición de 2021, se reconoce la iniciativa a un total de 44 pueblos de 32 países de las 

cinco regiones del mundo. Todos ellos se caracterizan por sus recursos naturales y culturales, sus 

enfoques innovadores y transformadores, y su compromiso con el desarrollo del turismo, en 

consonancia con los ODS. Un comité asesor independiente se encargó de valorar los pueblos con 

arreglo a una serie de criterios definidos por nueve áreas de evaluación: recursos culturales y 

naturales, promoción y conservación de los recursos culturales, sostenibilidad económica, 

sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, potencial y desarrollo turístico e integración en la 

cadena de valor, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad, salud y 

seguridad (UNWTO, 2021). 

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, afirma que el turismo puede ser un motor de 

cohesión e inclusión social gracias al fomento de una distribución más justa de los beneficios en 

todo el territorio y el empoderamiento de las comunidades locales (UNWTO, 2021). 

Así, la iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO está conformada por tres pilares:  

- Identificación de los pueblos que sean ejemplos sobresalientes de destino de turismo rural 

con activos culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan valores, productos 

y estilos de vida rurales y comunitarios y que defiendan un compromiso manifiesto con la 

innovación y la sostenibilidad en todas sus vertientes –económica, social y ambiental–. 



35 

 

- El programa Upgrade Best Tourism Villages by UNWTO, que beneficiará a los pueblos que 

no cumplan plenamente con los criterios necesarios para ser reconocidos como «Best Tourism 

Village by UNWTO». Estos pueblos recibirán el respaldo de la OMT y de sus socios con 

miras a que mejoren en las áreas en las que, durante el proceso de evaluación, se observen 

carencias. 

-La red Best Tourism Villages by UNWTO, un espacio para intercambiar experiencias y 

buenas prácticas, aprendizajes y oportunidades (UNWTO, 2021). 

5.1.5 Turismo y Tecnología  

 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, tecnología es el conjunto de teorías y 

de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Se trata así del 

conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto 

(RAE, 2022).  

EL secretario general de la OMT (2018) sostiene a este respecto, que la tecnología y la 

innovación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), pueden mejorar 

la calidad de la experiencia turística, la gobernanza, los beneficios y el bienestar de los residentes. 

Igualmente, la tecnología y la innovación contribuyen a la preservación de los recursos del 

patrimonio material e inmaterial en aras del desarrollo sostenible del turismo cultural. 

El turismo, por su relevancia en la vida del hombre contemporáneo en todas sus dimensiones 

(económicas, sociales, culturales, familiares), requiere incorporar en todos los ámbitos los 

avances tecnológicos, máxime en las circunstancias actuales de pandemia que han hecho 

indispensables y cotidianos los servicios de la tecnología. 

La OMT, a tono con los progresos actuales y con las exigencias de la nueva normalidad, orienta a 

todos los actores personales e institucionales a utilizar los beneficios tecnológicos en pro de un 



36 

 

servicio de calidad, teniendo siempre presente la sostenibilidad ambiental, social y económica y 

el respeto por la diversidad cultural local. A tal fin a través de diversos comunicados y programas 

propone a los estamentos públicos y privados su compromiso para reducir la brecha entre quienes 

gozan a plenitud de los adelantos tecnológicos actuales y aquellos otros que al presente se 

catalogan como “infopobres”. 

El Seminario Internacional sobre la Potenciación del Turismo Cultural Mediante la Innovación y 

la Tecnología, de la OMT, celebrado en el año 2018 y la 40 Sesión Plenaria de los Miembros 

Afiliados, concluyen con un llamamiento a la participación comunitaria en aras del desarrollo del 

turismo cultural, mediante la utilización de las tecnologías de vanguardia. 

En definitiva, las atracciones culturales y patrimoniales son fundamentales para el desarrollo del 

turismo en muchos países de todo el mundo, y la innovación y la tecnología pueden facilitar el 

acceso a estas atracciones a la vez que preservan su esencia. Asimismo, la innovación y la 

tecnología deberían empoderar a las poblaciones y comunidades receptoras, en lugar de privarlas 

de derechos, además de ayudarlas a conservar su identidad (OMT. Turismo Cultural, 2018). 

La referencia al Turismo gastronómico agroecológico quiere expresar el turismo cultural en la 

medida en que conjuga prácticas ancestrales y tradicionales de cultivo y preparación de alimentos 

aunadas a tradiciones estéticas y éticas. En este sentido, la OMT respalda la creación de “destinos 

turísticos inteligentes” definidos como destinos innovadores, consolidados sobre una 

infraestructura tecnológica de vanguardia, garantistas del desarrollo sostenible del territorio 

turístico, accesibles para todos, facilitadores de la interacción e integración del visitante con el 

entorno, y capaces de mejorar la calidad de la experiencia en el destino y la calidad de vida del 

residente (SEGITTUR - Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas, S.A.M.P., 2019).  
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5.1.6 Turismo e Innovación 

 

La innovación es presentada por la OMT como un pilar fundamental para la construcción y el 

alcance de los ODS en el sector turístico. A tal fin, ha creado el Departamento de Innovación, 

Transformación Digital e Inversiones”, responsable de la implementación de la red de innovación 

de la OMT. Los objetivos son: 

 Ofrecer una plataforma para el intercambio de conocimientos, modelos de negocio, 

ejemplos de empresas de éxito y apoyo general entre los actores del sector turístico para 

fomentar la disrupción en sus propias estrategias y en el sector turístico en su conjunto. 

 Conectar con grupos de interés y actores del ecosistema de la innovación y el 

emprendimiento en el ámbito turístico para formar parte de una red orientada a crear 

estrategias innovadoras. 

 Fomentar el intercambio de conocimientos entre los diversos actores implicados. 

 Potenciar las alianzas público-privadas facilitando la participación de todos los actores. 

 Poner en contacto al ecosistema local y regional de innovación y emprendimiento con los 

líderes del turismo internacional para ayudar a las start-ups locales y regionales a escalar y 

a internacionalizarse. 

 Proporcionar una plataforma para la creación de oportunidades de negocio y sinergias entre 

los actores. 

 Estimular soluciones turísticas creativas, mediante la inteligencia artificial y la 

transformación digital (OMT. Innovación, 2022). 

A partir de esta iniciativa, la OMT lidera e insta a todos los actores del turismo mundial a 

mantener una cultura innovadora sostenible que, respetando las singularidades culturales, 

históricas, geográficas y regionales, posibilite la resiliencia y la competitividad siempre en el 

ámbito del desarrollo sostenible que vela por el cuidado del planeta. 
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5.1.7 Turismo y Covid 

 

La organización Mundial y la Organización Mundial de la Salud han conformado, junto con otras 

organizaciones, el Comité Mundial de Crisis desde el inicio de la pandemia del covid 19. A lo 

largo del proceso de la pandemia se han ido implementado diversas medidas de bio-seguridad 

aplicables en todas las actividades turísticas, entre otras: 

La implementación de protocolos de salud, seguridad e higiene globales y armonizados. 

La formación de los actores turísticos en los protocolos de seguridad y en la prestación de 

servicios seguros. 

La comunicación de los protocolos y responsabilidades a los turistas y la permanente transmisión 

de información in situ y a través de los medios digitales y sociales. 

La armonización de los protocolos y procedimientos de salud relativos a viajes y turismo a escala 

mundial y el control de la interoperabilidad internacional de las aplicaciones de rastreo de los 

visitantes. 

Garantizar la coordinación regional e internacional en la reapertura de fronteras. 

La revisión regular de las restricciones de viaje y los  protocolos. 

El fomentar del uso de la tecnología para unos viajes seguros, fluidos y sin contacto. 

Suministrar al sector privado y a los viajeros información fiable, coherente y de fácil acceso  

sobre las restricciones de viaje y los protocolos (OMT. Prioridades para la recuperación del 

turismo. 2020). 

5.2 Características del turismo gastronómico agroecológico local (TGAL) 

 

En la siguiente Figura  se presentan las características del turismo gastronómico agroecológico 

local obtenidas a través del análisis cualitativo de contenido.  
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Figura 5. Características Locales del TGA.  Elaboración propia. 

 

 

 
 

 

 

5.2.1 Desarrollo Local 

 

Para hablar del desarrollo específico de una comunidad humana ubicada en un contexto 

geográfico, cultural e histórico concreto se recurre a la adjetivación del sustantivo desarrollo con 

diferentes términos que, por su uso frecuente, parecen ser claros y precisos, pero que sin embargo 

presentan dificultades conceptuales al momento de ser definidos; específicamente se habla de 

desarrollo territorial, regional, endógeno y local. 

Para los fines de este trabajo se toma como base la aportación de Boisier  (2001). Este autor se 

basa en la aportación de Di Pietro (1999), que considera lo local un concepto abierto a un espacio 

más amplio. No puede analizarse lo local sin hacer referencia al espacio en el que se inserta, esto 
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es, municipio, departamento, provincia, región y nación. Asímismo, también se considera la 

definición de desarrollo local de Vázquez-Barquero (1988; p. 129), como “...un proceso de 

crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de 

la población local, y en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que 

los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con 

niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra, sociocultural, en 

que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente, una 

dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno 

económico”.  

5.2.2 El TAGL factor de Desarrollo Local 

 

Según Padilla (s. f.), citando a la OMT (2017) en su segundo informe sobre turismo 

gastronómico, este segmento turístico ofrece un enorme potencial para estimular las economías 

locales,   regionales y nacionales y promover la sostenibilidad y la inclusión. 

A tono con lo anterior, la OMT 2030 (2022) acentúa la importancia del turismo como 

herramienta de progreso. Afirma así que el turismo puede ser una poderosa herramienta de 

progreso comunitario y de reducción de la desigualdad si involucra en su desarrollo a la 

población local y a todos los agentes clave… brindando a las comunidades la oportunidad de 

prosperar en su lugar de origen.  

En este sentido, Gómez Del valle & Vivanco Haz (2021) otorgan importancia a la alimentación 

argumentando que desde el punto de vista económico, es favorable la relación que posee el ser 

humano con el alimento desde que nace, puesto que esto genera una ventaja para el nicho de 

turismo   gastronómico, el ser humano necesita alimentarse para encontrarse saludable, por ende 

va a invertir en cualquier lugar donde se encuentre su alimentación, es por esto que se  considera 
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una estrategia de desarrollo la aplicación de dicho turismo. A su vez, esta idea se asocia a la 

identidad local (Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos, 2015). 

La alimentación como condición de vida es la premisa fundamental del turismo gastronómico y, a 

la vez, la garantía de su permanencia como atractivo turístico. La oferta gastronómica de platos 

típicos es de vieja data, pero con el impulso de las actividades turísticas, la alimentación pasó de 

ser el satisfactor natural de una necesidad fisiológica a transformarse en  motivo y razón principal 

de dichas actividades y, desde esta posición, se convirtió en un potente factor de desarrollo 

económico y de mejora de la calidad de vida de los habitantes de un territorio. 

El trabajo de Rivera Mateos & de Albuquerque Meneguel (2021) considera, a través de las 

contribuciones de otros, que el turismo gastronómico proporciona todo un estímulo a la cadena   

productiva y de valor de la gastronomía (Hwang, Kim, Choe, & Chung, 2018), ya que genera  de 

manera directa o indirecta numerosas y variadas actividades, tales como visitas a productores de 

agroalimentarios, restaurantes y establecimientos de comidas, festivales gastronómicos, rutas 

temáticas especializadas y visitas a lugares e instalaciones relacionados con los atributos más 

característicos de la cultura culinaria local (Hall, & Sharples, 2003; Smith, & Costello,2009; 

Chang, & Yuan, 2011; Everett, 2012). Por tanto, el patrimonio gastronómico y sus   

manifestaciones asociadas se han convertido ya en un recurso territorial y un producto turístico   

derivado, ciertamente fundamental, estratégico y competitivo para el sector turístico (Horng, &   

Tsai, 2010). 

El turismo gastronómico moviliza la agricultura de la región, el transporte, el comercio de 

insumos y tecnología, el alojamiento, el uso de zonas de esparcimiento, la visita a lugares 

históricos. Ahora bien, el turismo gastronómico es la única vía de desarrollo sostenible para 

muchos territorios que por su ubicación geográfica y sus características humanas se ubican en el 

sur no geográfico, sino humano, al ser categorizados como marginales por la inequidad capitalista 
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que genera hambre, desnutrición, miseria, analfabetismo y discriminación de personas por motivo 

de género, raza y estratificación económica. Tal incidencia en las actividades económicas influye 

necesariamente en el estamento administrativo público que se ve compelido, en orden a su razón 

de ser, a intervenir en las actividades turísticas con aportes presupuestales, planeaciones y 

legislaciones. 

De igual forma se posibilitan las gobernanzas entre los actores estatales y comunitarios para la 

gesta de políticas públicas que sienten las bases de las legislaciones y proyectos turísticos. En 

este sentido se habilitan políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de las cadenas   

productivas y enfocadas también en la promoción del desarrollo rural a través de la 

diversificación de actividades como la puesta en valor del patrimonio cultural (material e 

inmaterial), el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la articulación de diferentes 

sectores (agricultura, restauración, servicios turísticos, entre otros) (Contreras & Medina, 2021). 

5.2.2.1 El TGAL y los Circuitos Cortos en las Cadenas Agroalimentarias 

 

Los circuitos cortos son sistemas agroalimentarios alternativos que agrupan diferentes formas de 

distribución caracterizadas principalmente por un número reducido (o incluso inexistente) de 

intermediarios entre consumidores y productores o por una limitada distancia geográfica entre 

ambos (Deverre y Lamine, 2010; Parker, 2005, citado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe et Al, 2014). 

El TGAL se constituye como estrategia y factor para implementar y fortalecer los mercados de 

proximidad, donde los consumidores buscan un contacto directo y la generación de relaciones de 

confianza con el productor” y a tono con el “llamado consumo alimentario ético, el cual busca 

generar cambios sociales, económicos o ambientales a partir de las decisiones individuales sobre 
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qué, cómo y cuándo comprar” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe et Al, 

2014). 

5.2.2.2 El TGAL y las Economías Solidarias y Comunitarias  

 

Antonio Cruz (2011, pp.12), citado por Álvarez (2017), define la economía solidaria como  “el 

conjunto de emprendimientos económicos asociativos, donde (i) el trabajo, (ii) los resultados 

económicos, (iii) la propiedad de los medios (de producción, de consumo de crédito...), (iv) el 

poder de decisión y (v) los conocimientos acerca de su funcionamiento, son compartidos 

solidariamente por todos los que de ellos participan”. 

Desde esta perspectiva, el TGAL permite y potencia las empresas de economía solidaria 

existentes y las potencialmente entrantes que pueden formarse en torno al turismo gastronómico. 

5.2.3 El TGAL como patrimonio cultural 

 

Las recetas tradicionales y ancestrales, los productos agrícolas locales, los elementos artesanales 

de preparación aunados a historias, mitos, canciones y paisajes, han generado diversos valores 

agregados al turismo gastronómico y éste, a su vez, se convierte en ámbito de cuidado, 

protección, apoyo y divulgación de esas expresiones culturales. Así, la oferta gastronómica se 

tiene que enfocar y basar en productos netamente locales y sobre todo de alta calidad y en el 

patrimonio cultural y culinario de un destino. El turismo gastronómico permite a los turistas 

conectar directamente con la cultura local de una forma más participativa y experimental 

(Sánchez y De Esteban, 2015. Citado por Llerena Oñate, 2021). 

Es el alimento el que se considera unidad multidimensional en la que se articulan expresiones 

ancestrales entendidas éstas como las formas de pensar, sentir, decir y hacer tradicionales, esto 

es, formas y maneras de vivir locales en torno a la alimentación:  
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- Las semillas, procesos de cultivo y cosecha con sus historias y mitos, sus rituales y 

tecnologías propias: rituales en sagrados en torno a las semillas como dadoras de vida, uso 

de espirales de cultivo que expresan formas fractales de la cotidianidad (telarañas, 

remolinos, cabellos ensortijados). La agroecología hace presencia al rescatar formas 

tradicionales de cultivo que en sus técnicas de labranza y abonado son respetuosas con el 

ambiente al evitar la agricultura intensiva, el uso de abonos químicos y de semillas 

transgénicas. 

- Los insumos necesarios para crear el plato autóctono con sus correspondientes 

características (por ejemplo: el plátano debe ser pintón –ni maduro…ni verde; la patata 

debe ser parda…) y medidas (una cucharada, una pizca…) 

-Las recetas siguiendo los algoritmos familiares transmitidos oralmente de generación en 

generación. 

- Las tecnologías propias: uso de fogones de leña, ollas de barro, cucharas de palo. 

- Las festividades propias de cada región. 

- Despliegues pedagógicos y didácticos: el TGAL posibilita la inmersión del turista en 

todos los procesos familiares, sociales, económicos, folclóricos (Culturales) del territorio 

generando aprendizajes respecto de los mismos.  

- Canciones, historias, anécdotas, bailes, festivales, rutas, valores, religiosidades. 

El carácter poli cromático y multifacético del turismo gastronómico incorpora pues el turismo 

cultural y el turismo rural, convirtiéndose en un ámbito que promueve la sostenibilidad 

económica, social, ambiental y cultural. No es de extrañar, por tanto, que un buen número de 

autores consideren el momento de disfrute culinario como una actividad altamente experiencial y 

significativa, además de alegórica, ritualista y sensual (Hall et al., 2013). Todas las partes 

interesadas que conforman la realidad del turismo gastronómico se afanan en mantener viva la 
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autenticidad de las tradiciones y la herencia cultural culinaria ofreciendo comida y bebida locales 

de calidad y carácter único con el fin de aumentar y retener a una tipología de turismo que 

permite, no solo momentos memorables de degustación, sino la interrelación social, además del 

aprendizaje y el entretenimiento de los viajeros. En este sentido, comer se convierte en un acto de 

carácter   social con un vínculo importante con el bienestar de las personas, su felicidad intuida y 

su calidad de vida (Carrillo et al., 2013, citado por Pérez Priego, 2021). 

El TGAL contribuye así a la sostenibilidad del patrimonio cultural de los pueblos y al 

fortalecimiento de su identidad. Las producciones agroalimentarias emblemáticas son 

componentes esenciales del patrimonio cultural de los espacios rurales, toda vez que condensan 

un corpus de conocimientos, cuya producción se encuentra íntimamente anclada en una identidad 

local (Contreras et al., 2021). 

5.2.4 TGAL, Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura ha declarado el 

periodo comprendido entre los años 2019 al 2028 como el “Decenio de la Agricultura Familiar” 

cuyo objetivo es aportar una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un agricultor familiar en 

un mundo que cambia rápidamente y destaca, como nunca antes, el importante papel que 

desempeñan los campesinos familiares en la erradicación del hambre y la construcción de nuestro 

futuro alimentario. La organización destaca que la agricultura familiar ofrece una oportunidad 

única para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los 

recursos naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, en especial en 

las zonas rurales. Gracias a su sabiduría y cuidado de la tierra, los agricultores familiares son 

considerados los agentes de cambio necesarios para lograr el Hambre Cero, un planeta más 
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equilibrado y resiliente, y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (FAO. Decenio 

Agricultura familiar, 2022). 

La importancia del turismo gastronómico agroecológico para la agricultura familiar como factor 

de desarrollo de la misma se justifica en las cifras que aporta la FAO (2022). Las explotaciones 

familiares aportan más del 80% de los alimentos del planeta; el 90% de los pescadores operan en 

pequeña escala y las explotaciones familiares ocupan entre un 70 y un 80 % de las tierras 

agrícolas del mundo. 

El TGAL se presenta como la posibilidad para concretar el desarrollo sostenible local familiar, 

como bien lo expresa Kavita (2016), citado por Aucancela Vargas (2021), cuando afirma que 

aumentar el ingreso monetario en las familias y mejorar servicios básicos en la comunidad, se 

producen impactos para la creación de estrategias dirigidas a conseguir desarrollo rural  

considerando el potencial turístico de la comunidad. 

Además, el TGAL contemplaría concepciones contemporáneas que emergen como miradas 

novedosas de lo rural como, por ejemplo: el neo-campesinado, el movimiento del decrecimiento 

(de la abundancia aparente a la simplicidad voluntaria); las eco-aldeas, la permacultura, el 

movimiento colibrí de Pierre Rabhi (Contreras et al., 2021). 

Se trata de un turismo especializado dirigido a segmentos específicos de turistas que comparten   

determinados imaginarios sobre lo que significa el turismo como práctica social. Se estaría ante   

una revalorización de lo rural, no entendida como una vuelta a lo rural, si no como un cambio  de 

percepción de aquello que significan los espacios y la cultura rural. 

5.2.5 TGAL e Inclusión 

 

De acuerdo con la FAO, las mujeres poseen únicamente un 15% de las tierras agrícolas, mientras 

que proporcionan casi el 50% de la mano de obra en la agricultura. A esto se suma que los 
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campesinos y los indígenas son quienes más aportan a la producción de alimentos, pero, hacen 

parte de aquellos a quienes se dirigen los ODS por la precariedad de sus condiciones económicas, 

sociales y educativas que soportan. 

En definitiva, el TGAL posibilita, como factor de desarrollo sostenible, reconocer las condiciones 

actuales de estos grupos vulnerables y prospectar proyectos para incorporarlos al tren del 

progreso del mundo contemporáneo. 

5.2.6 TGAL y Eco Marketing  

 

El eco marketing, marketing ecológico, marketing verde, marketing ambiental o green marketing, 

se cimenta en el desarrollo de una conciencia positiva hacia la conservación de la naturaleza, con 

cambios en los procesos productivos y la promoción innovadora de bienes y servicios (García-

Capdevilla et al,  2021).  

El marketing ecológico se articula con las premisas, objetivos y estrategias del TGAL, apostando 

por el desarrollo sostenible local, la preservación del patrimonio cultural y la inclusión de las 

culturas gastronómicas locales en el ámbito mundial. 

5.3 Características Glocales del Turismo Gastronómico Agroecológico 

 

La figura que se presenta a continuación nos muestra las características Glocales del TGA, las 

cuales surgen como articulación de las globales y locales: 
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Figura 6.Características Glocales del TGA. Elaboración propia. 

 

 

 
 

 

 

 

El desarrollo sostenible, expresado en los ODS, a lograr a través del turismo gastronómico 

agroecológico, se hace factible como desarrollo local en los territorios y ámbitos humanos 

concretos. 

Por un lado, la dimensión ambiental del desarrollo sostenible se concretiza en un territorio a 

través de: 

- El cuidado de la biodiversidad de las plantas y animales endémicas. 

- El cuidado y protección de las fuentes de agua. 

- El uso de energías renovables. 
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- Las prácticas de economía circular que posibilitan siguiendo el ejemplo de otras formas de 

vida no humanas  la re utilización de desechos. 

- La recuperación de prácticas ancestrales de cultivo que evitan el uso de químicos y 

técnicas de labranza que deterioran el suelo negándolo como ámbito de visa y reduciéndolo 

a un sustrato inocuo y manipulable en pro de una mayor producción y, por ende, una mayor 

ganancia. 

- Evitando la contaminación de los lugares turísticos. 

- La incorporación y uso consciente de tecnologías no contaminantes y la revaluación de 

tecnologías ancestrales. 

- El uso de prácticas agroecológicas en el cultivo, cosecha, comercialización y consumo de 

alimentos. 

- El fomento y fortalecimiento del turismo de aventura, turismo de naturaleza y ecoturismo 

aunado y vivido por el atractivo de la gastronomía en los principios de la agroecología. 

Por otra parte, la dimensión social del desarrollo sostenible se específica en un territorio a través 

de: 

- El respeto a los rasgos culturales propios de cada región, es decir el reconocimiento de las 

diferencias expresadas en la multi-diversidad de versiones de vida y sus despliegues 

concretos a nivel de relaciones sociales, vida familiar, valores, festividades, hermenéuticas 

de realidad (mitos, leyendas, historias, tradiciones orales y ancestrales), que, a su vez, se 

manifiestan en torno y a través de los alimentos. 

- La declaración legal de los rasgos culturales propios de cada territorio (patrimonio 

cultural). 
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- La construcción de gobernanzas que posibiliten la conjugación de voces de actores 

comunitarios (en equidad e inclusión) y estatales para las políticas públicas, legislaciones y 

planes de turismo gastronómico. 

- Prácticas efectivas de inclusión respecto a los grupos vulnerables (mujeres, comunidad 

LGTBI e indígenas) que se expresen en la implementación real de condiciones de vida 

humanizantes y humanizadas que posibiliten su desarrollo humano. 

- La inclusión de los platos autóctonos locales. 

Finalmente, la dimensión económica del desarrollo sostenible se específica en un territorio a 

través de: 

- El fortalecimiento de la economía solidaria inclusiva que posibilite el aprovechamiento 

del capital social de cada región a través de asociaciones turísticas inclusivas 

(agremiaciones, asociaciones colaborativas, eco aldeas, rutas gastronómicas, 

organizaciones comunitarias de eventos). 

- La promoción de la soberanía alimentaria (que garantiza la seguridad alimentaria y el 

DHAA) mediante proyectos estatales y privados que implementen y fortalezcan la 

agricultura familiar, los cultivos agroecológicos, y el marketing verde. 

- El diseño de la infraestructura turística de acuerdo a los principios de la permacultura que 

parten de la adecuación de las construcciones a las características ambientales propias y 

específicas de cada territorio. 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

Gestar condiciones de vida para la vida es la apuesta suprema que orienta y rige el pensar, sentir, 

decir y obrar del ser humano en los tiempos presentes y futuros. 
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Las múltiples negaciones que se dan en contra de esta meta sublime por la vida, como son  el 

hambre, la desigualdad, el capitalismo salvaje, la inequidad, el exceso de residuos, la 

industrialización contaminante, la ciencia sin conciencia, el cambio climático y la violencia en 

todas sus formas, tienen su contraparte en los ODS, como sendas y metas a construir. A su vez, el 

potencial de la actividad turística en todas sus dimensiones tiene un compromiso con los ODS en 

pro de la construcción de un mundo donde la vida en todas sus expresiones garantice su 

permanencia y sostenibilidad. El turismo gastronómico agroecológico glocal exige vivir el 

cuidado entendido como la intención y acción conscientes de preservar, guardar, sostener y el 

respeto, vivido como el reconocimiento de la diversidad 

Sobre la cuestión de cómo pensar globalmente y actuar localmente en el turismo gastronómico 

agroecológico, el análisis cualitativo de la bibliografía relevante seleccionada en torno al objeto 

de estudio, esto, el turismo gastronómico agroecológico, ha posibilitado la visibilización de las 

características globales y locales de este segmento de la actividad turística. 

Por un lado, el ámbito glocal posibilita un dialogo de saberes entre la dimensión global y la 

dimensión glocal que permite la emergencia de visibilidad de las relaciones entre ambas 

dimensiones. Por otro lado, las características globales adquieren a partir de este diálogo formas 

fácticas para hacerse vida real en los ámbitos concretos de territorios humanos específicos. Cabe 

anotar que las características globales visibilizadas por su generalidad corren y viven el riesgo de 

convertirse en clichés que adquieren la etiqueta de convidados de piedra en cuanta declaración y 

proyecto se presenta sólo con el ánimo de estar a tono con las ideas contemporáneas que están en 

boga o como requisito cumplido respecto a una norma que lo exige. 

Las características locales permiten dar especificidad a las apuestas y orientaciones generales 

visibilizando los rostros y rasgos concretos del turismo gastronómico y, a su vez, se enriquecen 

con los horizontes epistémicos que aportan las características globales. 
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La Organización Mundial del Turismo plantea, a través de sus estatutos, programas y planes 

prospectivos, todos ellos dirigidos a la construcción de los ODS, una serie de orientaciones 

globales que desde su mirada posibilitan la recuperación de la actividad turística mundial en el 

periodo actual y en las épocas de post pandemia. En este sentido, se trata de un turismo que se 

apueste por el desarrollo sostenible, la inclusión, el desarrollo rural, el uso de la tecnología y, por 

supuesto, unos protocolos de bio-seguridad frente al covid 19. 

De igual manera, el análisis cualitativo realizado ha posibilitado visibilizar las características 

locales del turismo agroecológico. Se trata del cuidado y el respeto de las dimensiones culturales 

(históricas, geográficas, sociales, familiares, ancestrales, tradicionales, éticas, estéticas, religiosas, 

folclóricas); el desarrollo local inclusivo impulsado por gobernanzas expresadas en políticas 

públicas, legislaciones y planeaciones que generan y fortalece economías solidarias; y la 

recuperación de tecnologías ancestrales de siembra,  cultivo y comercialización de los alimentos 

autóctonos.  

7. LIMITACIONES DEL TRABAJO E INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

La cantidad de investigaciones que existen sobre el TGA facilita el trabajo en la medida en que 

hay muchísimas posibilidades para explorar los rasgos distintivos del objeto de estudio, pero a la 

vez se pueden constituir en un obstáculo en tanto que debido a ese cumulo de investigaciones 

muchas características pueden quedarse inexploradas, es decir, no obstante a que en esta 

investigación se asumieron muchos documentos fueron muchísimos más los que quedaron por 

fuera y por ende muchos de los rasgos y características locales y globales del TGA pueden 

haberse quedado por fuera. 

Otra limitación se puede dar en la especificidad de las características y rasgos locales del TGA, 

estas se deben a muchísimos factores que no pueden cubrirse todos, el solo factor cultural 
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engloba en si muchos rasgos, tales como, elementos de género, de folclor, elementos históricos, 

entre otros…, los cuales son singulares para cada territorio ello hace que la investigación no acoja 

todos los rasgos que puedan darse. De igual manera, los rasgos globales al asumir categorías tan 

potentes como la sostenibilidad son difíciles de desplegar en este trabajo, dado que la 

sostenibilidad implica relaciones con asuntos cruciales, como el cambio climático, el daño a la 

capa de ozono, el aumento de los contaminantes, el daño que hacen los combustibles fósiles, el 

intentar mantener un desarrollo que está consumiendo los recursos y que si no baja en su cantidad 

y calidad va terminar acabando la tierra. 

Futuras investigaciones pueden perfectamente ampliar el campo de las características glocales, al 

explorar nuevas investigaciones que permitan sobre todo especificar los rasgos locales singulares 

de cada contexto, y al mismo tiempo, profundizar en las características globales, que por su 

multidimensionalidad pueden tener relaciones con muchas otras categorías.  

Al igual, investigaciones futuras pueden realizar investigaciones empíricas en diferentes 

contextos, de manera que con otras técnicas e instrumentos, como, por ejemplo, entrevistas semi-

estructuradas y encuestas se recogiera información primaria precisa desde los actores primarios 

que permita mejorar e incrementar el conocimiento científico en la materia.  
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