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Resumen: El agroecoturismo es una actividad turística que permite a los campesinos compartir con los 
turistas nacionales y extranjeros conocimientos sobre sus sistemas agrícolas ubicados en un territorio 
compartido con el ecoturismo, sin modificar su actividad principal ni costumbres. El objetivo de este 
estudio ha sido conocer la percepción del concepto de agroecoturismo en relación con las actividades 
que ofertan y su impacto en un contexto postcovid-19. Para el estudio de caso el tamaño de muestra no 
se estimó estadísticamente. Por tanto, se seleccionó una muestra representativa de siete prestadores de 
servicio agroecoturístico con la finalidad de aplicar el cuestionario en línea mediante Google Forms. Pos- 
teriormente, la información se analizó en el software VosViewer versión.1.6.14. Los resultados indicaron 
que cuentan con servicios ecoturísticos como senderos (71.5%), lagunas (57.2%), cascadas (71.5%), avista- 
miento de aves (57.2%), reptiles (14.3%), mientras que, desde el punto de vista agrícola, los sitios de agro- 
ecoturismo tienen viveros, sembradío de frutales (28.6%), cultivos regionales. Los entrevistados indicaron 
que existe una relación estrecha entre las características que conforman el sistema agrícola con el ecotu- 
rismo y que los impactos son positivos en la post-pandemia. Se concluye que los propietarios entrevista- 
dos tienen una percepción clara del concepto de agroecoturístico, lo que permite que se incorporen ele- 
mentos emblemáticos. Los sitios de agroecoturismo impactan de manera positiva tanto al turista como 
al ambiente. Por tanto, constituyen un desafío ineludible para lograr la incorporación de las comunida- 
des rurales a la prestación de servicios y actividades turísticas, con el reto de proteger y conservar los 
recursos naturales y revalorar la cultura local con inclusión social. 

Palabras claves: Turismo alternativo, turismo agrícola, agro basado en el turismo. 

Abstract: Agroecotourism is a tourist activity that allows farmers to share with national and foreign tou- 
rists their knowledge of their agricultural systems located in a territory shared with ecotourism, without 
modifying their main activity or customs. The objective of this study has been to know the perception of 
knowledge of the concept of agroecotourism in relation to the activities they offer and their impact in the 
post-covid-19. For the case study the sample size was not statistically estimated. Therefore, a representa- 
tive sample of seven agroecotourism service providers was selected in order to apply the online ques- 
tionnaire through Google Forms. Subsequently, the information was analyzed in VosViewer software ver- 
sion.1.6.14.The results indicated that they have ecotourism services such as trails (71.5%), lagoons (57.2%), 
waterfalls (71.5%), bird watching (57.2%), reptiles (14.3%), while, from the agricultural point of view, the 
agroecotourism sites have nurseries, fruit trees (28.6%), regional crops. The interviewees indicated that 
there is a close relationship between the characteristics that make up the agricultural system with eco- 
tourism and that the impacts are positive in the post-pandemic. It is concluded that the owners inter- 
viewed have a clear perception of the concept of agroecotourism, which allows emblematic elements to 
be incorporated. Agroecotourism sites positively impact both tourists and the environment. Therefore, 
they constitute an unavoidable challenge to achieve the incorporation of rural communities in the provi- 
sion of tourist services and activities, with the challenge of protecting and conserving natural resources 
and revaluing local culture with social inclusion. 

Keywords: Alternative tourism, agricultural tourism, agro-based tourism 



 

Introducción 
 

El turismo se considera como una herramienta para el desarrollo de la economía de pueblos indígenas 
y comunidades campesinas, por lo que en algunos casos se aprovecha la diversidad de los recursos 
naturales. Sin embargo, esta actividad turística se ve impactada al presentarse una inestabilidad en la 
economía familiar, reflejándose en las temporadas de baja afluencia, el retiro de ganancias del país por 
las cadenas transnacionales, la necesidad de importar infraestructura, materiales y equipos, así como el 
abandono de otras actividades productivas; mayor dependencia de productos exportados, todo ello 
aunado al aumento del costo de vida en las localidades (Ávila, 2015; Figueroa, 2021). Algo parecido sucede 
en el sector agropecuario de Latinoamérica, el cual ha enfrentado transformaciones profundas durante 
las últimas décadas. La incidencia de los procesos de migración, urbanización de áreas agrícolas, políti- 
cas públicas que denotan una carencia de acciones y protocolos desfavorecedores para ciertos sectores, 
la falta o limitante de acceso a recursos económicos para los productores y tecnológicos y competencia 
desigual en un mundo globalizado han configurado un difícil entorno para el sector agropecuario, el 
cual se ha caracterizado por su escasa capacidad de adaptación a un entorno cambiante (Pérez y Garri- 
do, 2019). 

La importancia económica de la agricultura ha disminuido en diversos países. Por tanto, los pro- 
ductores han optado por diversificar el empleo en empresas rurales (Jarquín et al., 2017), contrario al 
turismo, que se ha incrementado debido al aprovechamiento de recursos naturales. Por ello, una opción 
es el agroecoturismo, término que combina el atractivo del sector agrícola con el componente ambien- 
tal del ecoturismo. Es decir, el turismo como concepto general tiene la función de articular diferentes 
iniciativas de acuerdo al espacio geográfico-territorial. Desde esa perspectiva, el agroturismo permite 
ese entrelace dado a su esencia, productos orgánicos (procesados en micro y/o pequeñas agroempresas 
surgidas en el territorio o in natura), aunado al paisaje, atractivos culturales y naturales, nuevos servicios 
tales como alojamiento y alimentación, baños fluviales, circuitos de cicloturismo, los cuales permiten 
potenciar mutuamente ambos tipos de turismo y venderse como un conjunto (Turnes et al., 2022). 
Además, este conjunto también permite realizar actividades como el senderismo interpretativo, foto- 
grafía de naturaleza, fotografía comunitaria, entre otras actividades acorde a las características geográfi- 
co-sociales. 

En ese sentido, Andrade y Ullauri (2015) mencionan que, para unir turismo y agro, este último debe 
estar consolidado desde la perspectiva del agricultor con la finalidad de mantener las características 
particulares de ese espacio agroecoturístico. Por tanto, se debe preservar los agentes de su ruralidad y, 
a su vez, estos agentes amortiguan ciertos impactos desde los económicos, paisajísticos, ambientales, 
culturales, sociales, tecnológicos, agrícolas, de educación, etc. Además, en el agroecoturismo los campe- 
sinos muestran a los turistas, además de sus sistemas productivos, su historia y su cultura, sin modificar 
su actividad principal ni costumbres, buscando contribuir a su economía familiar y a la conservación de 
la biodiversidad (Kastenholz y Eurico, 2014). 



 

 

 
Las características del agroecoturismo están basadas en la agricultura, por lo que la principal moti- 

vación para viajar es compartir experiencias con el agricultor y la cultura en un paisaje rural, el segundo 
punto de interés es que su principal actividad es la agricultura, y el turismo es una actividad secundaria, 
es el complemento de su economía. La tercera característica es que alienta a la conservación y regenera- 
ción de los bosques en la granja visitada o en áreas cercanas, además de que la cultura rural se mantiene 
intacta. Otra característica es que minimiza el impacto de los visitantes en el entorno natural y cultural y, 
finalmente, permite la generación de empleo local (Djuwendah et al., 2023). Por tanto, el agroecoturismo 
puede ser parte de una estrategia para promover la práctica de la agricultura sustentable y es una alter- 
nativa productiva y necesaria para dar mayor valor agregado a lo producido en sus tierras. No obstante, 
debe ser muy bien planificado, ejecutado y controlado, a fin que produzca los resultados esperados, de 
manera sostenible, respetando no solo la naturaleza, sino la historia y la cultura de la comunidad donde 
se desarrolla (Aoki, 2014; Hernández et al., 2015; Pawson et al., 2017). En este sentido, la multifuncionalidad 
de la agricultura en conjunto con la del turismo es replantear la actividad agrícola y, a su vez, diversificar 
sus diferentes funciones, además de la producción de productos agrícolas y agroalimentarios. En conse- 
cuencia, las actividades rurales no se limitan exclusivamente a la producción de productos agrícolas a 
pequeña, mediana o gran escala, ya que muchas experiencias de actividades rurales vinculadas a estas 
perspectivas brindan diferentes servicios y producen productos diferenciados y calificados, que contri- 
buyen tanto a la preservación como a la valorización de los territorios, bienes y atributos, bienes natura- 
les, tradiciones culturales, entre otras funciones (Marchesan et al., 2020). Es por ello que el objetivo de 
este estudio ha sido conocer la percepción sobre el concepto de agroecoturismo en relación con las acti- 
vidades que éste oferta y su impacto ante el contexto postcovid-19. 

Metodología 

La investigación se realizó mediante un estudio de caso de tipo descriptivo. El tamaño de muestra no se 
estimó estadísticamente. Por tanto, se seleccionó a siete prestadores de servicio agroecoturístico. Los 
entrevistados procedían de México, Ecuador y Colombia. En la primera fase, los sitios de agroecoturismo 
fueron identificados mediante la página de Google Maps, seleccionando aquellos sitios con presencia en 
Latinoamérica. En una segunda fase, se contactó con los propietarios con la finalidad de aplicar el cues- 
tionario en línea mediante Google Forms (tabla 1). 
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Cabe mencionar que, antes de responder el cuestionario, se solicitó amablemente que, si estaban 

de acuerdo con participar en dicho estudio, leyeran y, en su caso, seleccionaran la opción “Estoy de 
acuerdo con la carta de consentimiento informado”. Posteriormente, el participante procedió a respon- 
der las 30 preguntas; cinco preguntas dicotómicas y 25 preguntas de respuesta abierta. Las preguntas 
se elaboraron en función de las características generales de los sitios que ofertan agroecoturismo, el 
conocimiento del concepto de agroecoturismo y de los impactos tanto positivos como negativos, espe- 
cíficamente los relacionados con el covid-19. Posteriormente, se realizó un análisis de contenido median- 
te el software VosViewer versión.1.6.14 (Van-eck and Waltman, 2010). 

Resultados: Perfil de los propietarios entrevistados y de los sitios de agroecoturismo 

Del total de responsables de los sitios de agroecoturismo que formaron parte del estudio de caso, el 57 
% fueron hombres, con una edad mínima de 33 y una edad máxima de 38 años. El 43% fueron mujeres, 
con una edad mínima de 32 y una edad máxima de 58 años. Respecto a su religión, los entrevistados ma- 
nifestaron que el 58% profesa la religión católica, el 14% profesa la religión budista, el 14% profesa el espi- 
ritualismo y el 14% de los entrevistados no pertenece a ninguna religión. 

Respecto al perfil de los sitios de agroecoturismo, estos son de reciente creación, habiendo hecho 
su apertura al turista entre el 2014 y el último en el 2020. Cuentan con diversos servicios ecoturísticos 
tales como senderos (71.5%), lagunas (57.2%), cascadas (71.5%), avistamiento de aves (57.2%), reptiles 
(14.3%). Desde el punto de vista agrícola, los sitios de agroecoturismo ofertan una diversidad de activida- 
des que involucran los diferentes procesos de producción agrícola, tales como muestra de plántulas en 
viveros, área de plantaciones frutales; en etapa de siembra (28.6%), establecimiento de una diversidad de 
cultivos de acuerdo a la región (cacao, mamey, flores exóticas, etc.) (80%), muestra representativa de 
huertas tradicionales (28.6%), así como área de plantas medicinales, de acuerdo a sus usos y costumbres 
(14.3%). 

Además, otra de las actividades que ofertan a los turistas es educación ambiental, por lo cual se 
realizan acciones de reforestación con la finalidad de contribuir a los ecosistemas de la región mediante 
la educación y acción activa. Como parte del servicio de hospedaje, los sitios de agroecoturismo dispo- 
nen de una gran diversidad de áreas para el descanso al turista, siendo lo más típico o tradicional el área 
de cabañas (57%), mientras que el menos tradicional son los campamentos (28.6%), así como las casas 
rurales (14.3%) (tabla 2). 



 

 
 

 

 



 

 

 
De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los propietarios de los diferentes sitios de agro- 

ecoturismo entrevistados, ellos mencionan promocionar sus sitios utilizando el marketing que se 
encuentra a su alcance y a través de su disponibilidad y accesibilidad. El 4% (1) tiene presencia en YouTu- 
be, el 27% (7) cuenta con página en Facebook, el 19% (5) manifiesta ofrecer sus servicios agroecoturísticos 
mediante WhatsApp, el15% (4) paga por promocionar el sitio, el 12% (3) utiliza una página web, mientras 
que el 23% (6) utiliza el word-of-mouth por los turistas. De acuerdo a los responsables de los sitios de 
agroecoturismo, estos han recibido un 86% de turistas nacionales y un 71% de turistas extranjeros. Por 
ello, la temporada con mayor afluencia se da durante los fines de semana y la temporada menos frecuen- 
te se da en vacaciones de semana santa y también en vacaciones de verano (figura 1). 

 

 

 

 
El 43% de los entrevistados indicó tener conocimiento limitado sobre el término agroecoturismo, 

no obstante, el 57% de los entrevistados manifestó conocer el significado de dicha palabra. En relación 
con el conocimiento del concepto de agroecoturismo, los entrevistados indicaron que existe una rela- 
ción estrecha entre las características que conforman el sistema agrícola con el ecoturismo. Por tanto, de 
acuerdo a sus respuestas se formaron ocho clústers (figura 2). 



 

 

 
 

Los entrevistados de los sitios de agroecoturismo indicaron que los impactos negativos causados 
por el covid-19 se vieron directamente reflejados en la afluencia de turistas en grupos, incluyendo a los 
turistas escolares de nivel superior, tanto nacionales como extranjeros, debido a la cuarentena obligato- 
ria decretada por las autoridades regionales. Como consecuencia de ello, los propietarios dejaron de 
prestar sus servicios agroecoturísticos. No obstante, una vez que el país salió de la emergencia sanitaria, 
los propietarios percibieron una mayor afluencia turística en sus sitios de agroecoturismo, ya que los 
turistas buscan este tipo de entornos por los servicios y beneficios que brinda, como la medicina alterna- 
tiva, tranquilidad de la naturaleza, terapias (baños de bosque, masajes, entre otro) (figura 3). 



 

 
 

 

Discusión 

1) Perfil de los propietarios entrevistados y de los sitios de agroecoturismo 

Los sitios de agroecoturismo son liderados, en su mayoría, por hombres en una edad productiva. Estos 
datos concuerdan con Martínez y Rojas (2016) quienes reportan que las relaciones de género no han 
alcanzado a generalizarse. La religión que profesan en su mayoría es la religión católica, aunque el por- 
centaje es menor de lo esperado. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2022) reporta 
que hay un continuo declive católico en la región latinoamericana debido a que, en la actualidad, los lati- 
noamericanos tienen una amplia gama de opciones para elegir, aunado a que son relativamente libres 
para profesar la fe elegida. Es decir, el agroecoturismo se da en un entorno o contexto con diversidad de 
tradiciones tanto religiosas como culturales que no solo incluyen a la sociedad sino a la agroindustria; por 
tanto, los turistas se interesan en ese tipo de turismo alternativo. El mayor número de sitios de agroeco- 
turismo se encuentran en Colombia, a pesar de que el agroecoturismo está creciendo en todo el mundo, 
con un enfoque latinoamericano en la sostenibilidad tanto cultural como ambiental (Moon et al., 2021). 



 

 

 
Respecto a los servicios que ofertan los sitios de agroecoturismo, en su mayoría son los senderos, 

una actividad del ecoturismo en donde el turista principalmente camina por vías. Estos senderos están 
rodeados de naturaleza y, por ende, de cultura. Se trata de una actividad innata que le permite a la pobla- 
ción rural conectarse con su entorno y con el territorio de las poblaciones vecinas (Maldonado, 2020). El 
senderismo también beneficia a los turistas en esa conexión con la naturaleza en tanto se puede ofertar 
o ser parte de un dualismo con los baños forestales. Las cascadas representan otro de los servicios agro- 
ecoturísticos que más preferencia tienen para el turista. Lo anterior se debe a que los atractivos naturales 
son los más cotizados por el turista moderno, pues estos cumplen con la finalidad de integrarse al circui- 
to turístico nacional y viabilizar a través del turismo el desarrollo socio-económico de las comunidades 
(Rodríguez-Serquén, 2023). Por otra parte, las actividades que, de igual manera, se integran en esa oferta 
agroecoturística son las actividades de producción agrícola, en sus diferentes etapas de producción, por 
lo que el turista puede involucrarse, interactuar y conocerlas a través de talleres vivenciales, observación 
y cursos científicos. 

Es importante que los emprendimientos agroecoturísticos oferten servicios educativos a manera 
de talleres, en donde los turistas participen y conozcan el proceso productivo como: elaboración de 
calzado, agricultura orgánica, frutícola, apícola, avícola, ganadería, gastronomía, turismo pecuario, entre 
otras (Ramos et al., 2018). Los talleres se establecen en función de la oferta y demanda en cada comuni- 
dad y sitios agroecoturísticos, cuya integración de cada uno de los sectores productivos juega un papel 
clave para su éxito y, por ende, para la fluctuación económica local. Velázquez (2018) reporta que, en 
diversos países, el agroecoturismo incorpora distintas actividades, como el campamento en la granja, un 
retiro terapéutico que permite a los turistas un espacio de relajación para su salud mental. O bien, inte- 
grar actividades agrícolas, como cultivar la tierra, plantar y cosechar hortalizas, criar ganado, extraer 
leche de vaca y pescar, las cuales brindan conocimientos y experiencias del campo a los turistas (Djuwen- 
dah et al., 2023). 

En América Latina, la inclusión de circuitos que incluyen beneficios de café y plantas productoras 
de queso son importantes; sin embargo, la oferta podría ser diversificada al considerar otras empresas 
localizadas en áreas rurales y manejadas por pequeños y medianos productores (Hernández et al., 2015; 
Kumar et al. 2021). Lo anterior podría desarrollarse incluyendo tours, como indica Santiago-Romero 
(2016), donde se incorpora el tour agro-turístico, recorrido con un guía a las plantaciones y fabrica artesa- 
nal del mismo cultivo; el tour ecoturístico, senderismo en los parches de vegetación del lugar; el tour cul- 
tural, visita a los sitios arqueológicos, arquitectónicos y religiosos; y el tour gastronómico. Lo anterior da 
como resultado una sinergia entre el ecoturismo y el agroturismo. 

El agroecoturismo permite el fortalecimiento de la comunidad local mediante el énfasis en la cul- 
tura regional y en el fortalecimiento de la autoestima de los pobladores (Varisco, 2015; Centeno et al., 
2023). En Taiwán se ha propuesto el agroecoturismo con la finalidad de incrementar la economía a partir 
de la agricultura orgánica y tradicional (Hsieh y Antoine, 2023; Tsung et al., 2024). 

 
 
 
 

 

Intersecciones. Revista Digital CEPROB VOLUMEN 1 - NÚM 1 - Julio-Diciembre 2024 
19 



 

 

 
Un ejemplo es la agricultura recreativa de humedales, la cual incluye actividades agrícolas como la 

paludicultura, agrosilvicultura, agronegocios, animales apoyados por los humedales, zootecnia, acuicul- 
tura y pesca, etc., (Yu et al., 2018). Sin embargo, es importante que las acciones de rehabilitación e infraes- 
tructura permitan brindar un mejor servicio a los turistas, es por ello que el papel de las autoridades loca- 
les debe estar presente para maximizar su potencial (Secretaría de Turismo, 2015; Peralta, 2022). Algunos 
ejemplos serían el cultivo del café y la milpa, y cultivos asociados a estos, o bien el cultivo de amaranto 
(Hernández et al., 2015; Flores y Ríos, 2021). 

El hospedaje que ofrece el servidor agroecoturístico al usuario turístico tanto local como interna- 
cional es diverso. En esta diversidad el precio de los servicios está en un rango accesible. El hospedaje 
que se encuentra disponible va acorde al espacio territorial, aunque el uso de cabañas es el más ofertado 
dada su accesibilidad en la obtención de materia prima para su construcción. Aun con ello, los propieta- 
rios también ofertan otro tipo de hospedaje u espacio dentro de sus sitios para que los turistas puedan 
descansar y reducir los costos de viaje. Respecto a la promoción de los sitios de agroecoturismo, en 
general ellos utilizan la plataforma de Facebook y la aplicación de WhatsApp. Sin embargo, la estrategia 
de marketing llamada word-of-mouth por los turistas, sigue siendo aún una de las formas para promo- 
cionarse y una de las más antiguas, además de ser una manera en que los mismos usuarios confían su 
experiencia a otros al utilizar dicho servicio. Tal como lo reporta Osorio y Arango (2023), en Latinoamérica 
el word-of-mouth tiene gran importancia en el mundo del turismo al ser una de las estrategias de con- 
fianza para los futuros usuarios. Al respecto, los sitios de agroecoturismo en Latinoamérica han registra- 
do un porcentaje alto de turistas extranjeros. Estas cifras concuerdan con el World Travel y Tourism 
Council (WTTC) quienes afirman que el 2024 es un año importante o clave para los viajes y el turismo en 
Latinoamérica, con una proyección del 385.9 mil millones de dólares en la contribución a su producto 
interno bruto (PIB), superando en más del 6% la cifra registrada en 2019, según la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO, 2024). 

Sin embargo, las visitas turísticas a nivel local también son de suma importancia. Esto se debe a 
que los turistas locales contribuyen a su entorno y hacen posible que el desarrollo sostenible de la agri- 
cultura familiar se vea beneficiado. En cuanto a esos beneficios, uno de ellos es la conservación ambien- 
tal, motivada por la práctica del agroturismo, en donde destaca la multiplicación de especies endémicas 
de plantas y animales, asegurando la protección de los bienes naturales y las funciones ecosistémicas, 
vinculada a la demanda de los turistas que buscan un disfrute ecológicamente responsable (Guilhermi- 
no et al., 2021). Estos beneficios no son exclusivos de las prácticas en el sector agroturístico, sino también 
en el sector del agroecoturismo, así como lo reportan los responsables de los sitios entrevistados. Al res- 
pecto, el turista local tiene un papel importante, pues no solo disfruta de los paisajes y de los servicios 
que le brinda ese espacio geográfico, sino del contacto genuino y directo con la naturaleza, ya sea en 
llanuras, montañas, playas, islas, bosques, viñedos, un clima atractivo y un fuerte componente histórico 
presente en el patrimonio repartido por pueblos y ciudades (Paixão y Carvalho, 2017; Schlemer y Cioce, 
2017). 



 

 

 
Sumado a lo anterior, cada desarrollo agroecoturístico posee elementos diferenciadores a pesar 

de encontrarse en un mismo país, y más aún si son desarrollos agroecoturísticos que se practican en 
diferentes países y en diferentes escenarios (Carvalho, et al., 2017). Por lo tanto, los turistas tanto naciona- 
les y extrajeron tienen la oportunidad de conocer las diferentes actividades del sector agrícola debido a 
que la agricultura, como producto turístico, se basa en una diversidad de recursos que permiten múlti- 
ples usos, de lo que deriva un enorme potencial de desarrollo para las áreas rurales (Rodrigues y Sán- 
chez, 2020; Kongdit y Ratanapongtra, 2021). 

Finalmente, la temporada más alta para ofertar los servicios agroecoturísticos es durante la época 
de vacaciones, la cual fue una repuesta común en todos los sitios. De acuerdo a la World Tourism Organi- 
zation (UNWTO, 2022), entre enero y septiembre viajaron internacionalmente cerca de 700 millones de 
turistas, más del doble (+133%) de la cifra registrada en el mismo periodo de 2021. No obstante, esas cifras 
varían de acuerdo a la preferencia del turista, pues si bien estos centros de recreación donde el principal 
disfrute es la naturaleza y la cultura local, es más accesible económicamente en comparación con el 
turismo convencional. 

2) Percepción de los propietarios entrevistados en relación al concepto de agroecoturismo 

Los propietarios entrevistados manifiestan conocer elementos característicos de lo que es ofertar el 
turismo desde un concepto agrícola-ambiental. A grandes rasgos, expresaron que el agroecoturismo es 
la fusión entre agro y naturaleza sin causar deterioro. Además, otra de las características del agroecotu- 
rismo es que ellos pueden implementar charlas ambientales, a diferencia de las características del agro- 
turismo, debido a que no todo lo agrícola incluye prácticas ecológicas ni proponen un tipo de agricultura 
que cuide los suelos y los bosques. 

En suma, el agroecoturismo habla de lo que se cultiva en el campo, más la flora y fauna, sin dejar 
a un lado los sitios místicos que consideran el entorno de las pequeñas localidades. Taveras et al. (2022) 
consideran que el agroturismo quizá sea parte de un mundo sostenible que contribuye a mitigar la 
pobreza. Al ser parte de ese mundo ideal, los agricultores y ganaderos pueden agregar valor a sus activi- 
dades principales y ofertar servicios desde el punto de vista agroecoturístico con la finalidad de incre- 
mentar sus ganancias. 

Es relevante considerar que, en el sector agrícola, parte de la cadena de valor involucra una activi- 
dad de transformación biológica que incluye los procesos de crecimiento, degeneración, producción y 
procreación. Estos procesos se pueden visualizar desde enfoques cualitativos y cuantitativos, indepen- 
dientemente de si la producción es en plantas o animales. Por tanto, el agroecoturismo, es una actividad 
que en su conjunto beneficia a ambas actividades económicas (actividad agrícola y ecoturismo) (Kur- 
niawan et al., 2022). 



 

 

 
En otros países como España, la identificación del concepto de agroturismo se percibe aún como 

un sub-turismo en contraste con otros tipos de turismo. A pesar de considerarse como una interrelación 
propia entre el turismo de ocio y el sector agrario (Cors, 2020). Se considera este escenario como una 
estrategia que incentiva y que califica a los propietarios de los sitios agroecoturísticos hacia una mejoría 
en la economía solidaria, transformando y conservando la cultura y las tradiciones locales. De ese modo, 
se agrega valor a los productos agrícolas (Schlemery Cioce, 2017) y servicios ambientales y paisajísticos. 

Costa et al. (2018) y Guzmán et al. (2023) consideran que parte del paisaje en el agroecoturismo es 
consecuencia de condiciones como los símbolos, alimentación y valoración presentes en la finca, los 
cuales contribuyen en cierta medida al desarrollo del agroecoturismo. Por consiguiente, el agroecoturis- 
mo es una forma de organización familiar a través de la agricultura, ganadería, acuicultura, pecuaria y 
forestal, así como de la diversidad de las formas sociales de un mismo núcleo, expresando una cultura en 
particular. 

3) Impactos en los sitios de agroecoturismo 

El turismo disminuyó considerablemente durante el covid-19 debido a las cuarentenas decretadas por 
cada gobierno. Así, las visitas a los sitios turísticos locales, así como la asistencia de usuarios escolares a 
sitios de agroecoturismo por actividades extra escolares y actividades de conservación, se vieron suspen- 
didas ante la nueva dinámica de sobrevivencia. Posterior a ese evento que tuvo lugar a nivel mundial, el 
sector agroecoturístico presentó impactos positivos debido al incremento de visitantes en sus sitios, 
turistas locales e internacionales que buscaban un esparcimiento al aire libre, mismo que se empezó a 
valorar más dadas las circunstancias antes experimentadas. 

Sin embargo, es difícil tener una magnitud exacta del impacto social sobre el agroecoturismo por 
la presencia del COVID-19 debido a la afectación internacional (Luque et al., 2021). El agroecoturismo 
tiene elementos característicos los cuales hicieron que sus propietarios proyectaran que, después del 
covid-19, habría un aumento de turistas en sus establecimientos, pues los usuarios buscan este tipo de 
entornos de tranquilidad que transmite la naturaleza, del disfrute de actividades al aire libre, de medicina 
alternativa y masajes relajantes. Además, los propietarios buscan constantemente ofertar otras activida- 
des para recuperarse económicamente más rápido. Así, el agroecoturismo no solo es una actividad 
socioeconómica para comercializar servicios y productos (Jaimes et al., 2020), sino que tiene un impacto 
mucho mayor en la salud mental del ser humano. 
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Sin embargo, hay algunos impactos negativos del agroecoturismo no regulado ni planeado, como 

son  el uso de recursos (agua, electricidad, petróleo), generación de contaminación (desechos, ruido) y 
otros problemas del paisaje (flujos de lodo y deslizamientos de tierra) (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2018; Ganzo et al., 2018). A pesar de esos impactos negativos que se presentaron en 
el número de turistas en los sitios de agroecoturismo durante la pandemia del covid-19, los propietarios 
indicaron que los impactos post-covid19 han sido positivos. Estos cambios positivos no son únicamente 
en el sector ambiental, sino también en los aspectos económicos, sociales y de salud en la región en 
donde se ubican los sitios de agroecoturismo. Algunos impactos positivos provienen de la reducción del 
uso de plaguicidas por unidad de área, lo cual permite la preservación de la biodiversidad y del patrimo- 
nio histórico cultural, así como la mejora de las condiciones socioeconómicas de la gente en las comuni- 
dades rurales (Santiago-Romero, 2016; Pérez-Vázquez, 2018; Garaicoa et al., 2023). 

Conclusiones 

El agroecoturismo en Latinoamérica es uno de los tipos de turismo alternativo más frecuente en Colom- 
bia. La percepción de lo agroecoturístico que los propietarios entrevistados indicaron en la investigación 
muestra que estos reconocen las características principales y la estructura que converge entre lo am- 
biental y el sector agrícola, forestal, pecuario y acuícola, lo cual permite que se incorporen elementos 
emblemáticos en cada espacio geográfico. Respecto a los impactos en los sitios de agroecoturismo, el 
estudio permite identificar que estos se han presentado en todos los sitios contemplados en el estudio. 
Sin embargo, los impactos han sido tanto positivos para ellos y para el turista como para el entorno 
socio-ambiental. Por lo anterior, el agroecoturismo en Latinoamérica constituye un desafío ineludible 
para lograr la incorporación de las comunidades rurales a la prestación de servicios y actividades turísti- 
cas, ello con el reto de proteger y conservar los recursos naturales y revalorar la cultura local con inclusión 
social. 
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