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RESUMEN

La diversidad cultural y el patrimonio desempeñan un papel fundamental en la identidad y riqueza de las comunidades 
en el mundo. Estas, emergen como un tesoro cultural cuya preservación y promoción se han convertido en aspectos 
cruciales para el desarrollo sostenible y la conservación de su identidad. El trabajo tiene como objetivo fortalecer el 
patrimonio cultural inmaterial e implantar una ruta turística en la comunidad Tsáchila. Para el estudio se utilizó el método 
general de solución de problemas y el PESTEL, para identificar las causas que amenazan la preservación del patri-
monio cultural. Se concluye que se deben implementar estrategias que requieren la colaboración entre la comunidad 
Tsáchila y las autoridades locales. Además, desarrollar programas de educación y proyectos de concienciación, mien-
tras se fomenta la participación activa de la comunidad en la preservación de sus tradiciones.
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ABSTRACT

Cultural diversity and heritage play a fundamental role in the identity and wealth of communities around the world. 
These emerge as a cultural treasure whose preservation and promotion have become crucial aspects for sustainable 
development and the conservation of its identity. The work aims to strengthen the intangible cultural heritage and im-
plement a tourist route in the Tsáchila community. For the study, the general problem-solving method and PESTEL were 
used to identify the causes that threaten the preservation of cultural heritage. It is concluded that strategies that require 
collaboration between the Tsáchila community and local authorities must be implemented. In addition, develop educa-
tion programs and awareness projects, while encouraging the active participation of the community in the preservation 
of its traditions.
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INTRODUCCIÓN
El Patrimonio Cultural Inmaterial se refiere a las prácticas, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
que las comunidades, los grupos y en algunos casos, 
los individuos reconocen como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Estas manifestaciones culturales son 
transmitidas de generación en generación y son constan-
temente recreadas y adaptadas en respuesta al entorno, 
a la interacción con la naturaleza y a la historia y pro-
porcionan a las comunidades un sentido de identidad y 
continuidad.

Ejemplos de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) incluyen 
tradiciones orales, rituales, festivales, música, danzas, 
artes y oficios tradicionales, conocimientos y prácticas 
relacionadas con la naturaleza y el universo. Así como 
formas de organización social y sistemas de conocimien-
to locales. La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pro-
mueve la preservación y promoción del PCI como par-
te esencial de la diversidad cultural y del patrimonio de 
la humanidad(Jácome & Erazo, 2019; Jiménez & Seño, 
2019).

En el contexto ecuatoriano, el PCI desempeña un papel 
crucial en la preservación de la identidad cultural y la di-
versidad del país. Ecuador, con su rica herencia cultural 
y étnica, alberga una amplia variedad de expresiones 
culturales inmateriales que son fundamentales para com-
prender la historia y la cohesión social del país (Castro, 
2020). Además, la valoración de este patrimonio en el tu-
rismo es de suma importancia por diversas razones que 
van más allá de simplemente atraer visitantes. Aquí se 
destacan algunas de las razones fundamentales:

 • Atractivo Turístico Excepcional: Las expresiones del 
PCI, como festivales, ceremonias, danzas y prácticas 
artesanales, son a menudo únicas y auténticas. Esto 
convierte a estos elementos en atracciones turísticas 
excepcionales, que ofrecen a las visitantes experien-
cias culturales auténticas y memorables.

 • Diversificación de la Oferta Turística: Su presencia y 
promoción contribuyen a diversificar la oferta turística 
de una región. Esto es particularmente relevante en un 
mundo donde los viajeros buscan experiencias autén-
ticas y diferentes.

 • Generación de Ingresos: El turismo basado en el PCI 
puede generar ingresos significativos para las comu-
nidades locales. Las actividades turísticas asociadas, 
como la venta de gastronomía, artesanías, la oferta de 
experiencias culturales y la participación en eventos, 
pueden ser fuentes importantes de ingresos para las 
poblaciones locales.

 • Promoción del Desarrollo Sostenible: Al valorar y pro-
mover el PCI, se fomenta un enfoque de turismo sos-
tenible. Este tipo de turismo respeta las tradiciones 
locales, preserva la autenticidad cultural y contribuye 
al bienestar de las comunidades anfitrionas a largo 
plazo.

 • Conservación y Preservación: El interés turístico pue-
de ser un poderoso motivador para la conservación y 
preservación del PCI. Al reconocer el valor económi-
co de estas expresiones culturales, se incentiva a las 
comunidades y a las autoridades a adoptar medidas 
para protegerlas de la pérdida o degradación

 • Intercambio Cultural: El turismo basado en el Patrimonio 
Cultural Inmaterial facilita el intercambio cultural entre 
visitantes y comunidades locales. Esto promueve la 
comprensión mutua, el respeto por la diversidad y el 
diálogo intercultural.

 • Promoción de la Identidad Local: La valoración del PCI 
en el turismo ayuda a preservar y promover la identi-
dad local. Esto no solo beneficia a las comunidades 
locales en términos de autoestima cultural, sino que 
también proporciona a los visitantes una comprensión 
más profunda y enriquecedora del destino.

La cultura, entendida como el conjunto de tradiciones y 
costumbres que define la interacción social y el entorno 
de la humanidad, se manifiesta de manera diversa en 
cada país. En Ecuador, la cultura Tsáchila, ubicada en los 
alrededores de Santo Domingo, destaca por sus tradicio-
nes, costumbres, gastronomía y rituales, presentándose 
ante la sociedad ecuatoriana y mundial como una expre-
sión única (de Madariaga & Asencio, 2018).

Antes de la colonización, los asentamientos Tsáchila se 
extendían por vastas áreas de selva virgen, dedicán-
dose principalmente a la agricultura y la pesca. Con la 
llegada de la población mestiza, la práctica agrícola se 
intensificó y así se introdujo el intercambio monetario en 
la comunidad.

A pesar de la riqueza cultural de la etnia Tsáchila, el tu-
rismo no se considera una actividad económica prepon-
derante, ya que la mayoría de los nativos se dedican a la 
agricultura. No obstante, el turismo étnico se ha centrado 
en los saberes de la medicina ancestral y dejan abierta la 
posibilidad de promover la gastronomía como elemento 
clave para impulsar y expandir la cultura.

Dado que la gastronomía está intrínsecamente ligada a la 
cultura, resulta imperativo abordar el tema de la identidad 
cultural. En este sentido, es esencial conceptualizar y de-
finir la cultura como el conjunto de creencias, tradiciones 
y costumbres de un grupo social transmitido a lo largo 
de las generaciones. La perspectiva antropológica de la 
cultura se describe como una forma de vida específica 



476

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 16 | Número 1 | Enero-Febrero,  2024

ligada a elementos como valores, costumbres, normas y 
organización social.

A pesar de que la gastronomía constituye una parte 
esencial del patrimonio cultural inmaterial, el crecimiento 
acelerado de las ciudades facilita la pérdida de los co-
nocimientos inherentes a una cultura. Esta problemática 
se intensifica porque muchos nativos de la comunidad 
se ven obligados a abandonar su hábitat en busca de 
actividades económicas alternativas en contacto con la 
civilización mestiza, lo que conlleva a una adaptación for-
zada y en muchos casos, a la pérdida de su cultura e 
identidad.

La pérdida de la identidad ancestral repercute directa-
mente en la promoción y difusión de los saberes cultura-
les como un valor adicional para el turismo en la región. 
La divulgación de estos conocimientos debe realizarse 
de manera consciente y responsable, al destacar la im-
portancia de salvaguardar los recursos materiales e in-
materiales de los pueblos para asegurar su perpetuidad 
en el tiempo (Aguagallo & Pucha, 2020).

En el contexto más amplio, el turismo comunitario en 
Ecuador, con sus 17 pueblos y nacionalidades indíge-
nas, se erige como un agente de desarrollo, que gene-
ra empleo, dinamiza la economía local y promueve la 
conservación ambiental (Caizaguano & Ruiz, 2019). La 
UNESCO subraya la importancia de la diversidad cultural 
como motor del desarrollo sostenible de las comunidades 
y destaca la relevancia de proteger y promover los cono-
cimientos tradicionales, especialmente los de los pueblos 
autóctonos (Zada & Bravo, 2023).

MATERIALES Y MÉTODOS

Método General de Solución de Problemas (MGSP)

Para el desarrollo de la investigación se desarrolla la me-
todología cualitativa, que permite determinar y agrupar 
las causas y hacer una valoración del papel de la comuni-
dad en la preservación de la identidad cultural y la diver-
sidad del país (Arias et al., 2020; Basantes-Andrade et al., 
2020). Permite la búsqueda de información por factores 
de diferentes culturas y tradiciones culinarias en Ecuador.

Método de investigación documental, investigación bi-
bliográfica, de campo y de observación, método inducti-
vo/deductivo por medio de resultados dirigidos a diferen-
tes instituciones y sectores para recolectar información, 
que permita extraer causas y efectos que conlleven a un 
análisis y confrontación de la norma actual vigente con 
un enfoque al derecho. Otras técnicas empíricas emplea-
das fueron la observación directa, encuestas, entrevistas 
(Cruz & García, 2020).

El Método General de Solución de Problemas es una he-
rramienta estructurada cuya aplicación puede mejorar la 
calidad del servicio, optimizar los procesos, reducir cos-
tos y fomentar la innovación, lo que puede aumentar la 
rentabilidad del negocio.

De manera amplia, el método general de solución de pro-
blemas, para su implementación, se auxilia de herramien-
tas de trabajo en grupo (métodos de expertos, tormentas 
de ideas, reducción de listado). Técnicas de adiestra-
miento para equipo de mejora, herramientas de diagnós-
tico (revisión de documentos, análisis causa-efecto) y la 
implantación a partir de propuestas de planes de mejora.

En el procedimiento a emplear, se observan las etapas 
a seguir para realizar estudios necesarios referentes a la 
organización. Seguidamente, se describen las técnicas 
y métodos posibles a emplear para cada etapa y paso.

Etapa 1: Identificación del Problema

Etapa 2: Análisis de Causas

Etapa 3: Implementación de Soluciones

Etapa 4: Evaluación y Ajuste

Método PESTEL

El análisis PESTEL es una herramienta de planeación es-
tratégica que sirve para identificar el entorno sobre el cual 
se diseñará el futuro proyecto, de una forma ordenada 
y esquemática. El análisis estratégico determina la situa-
ción actual de la organización, con la finalidad de crear 
estrategias, aprovechar las oportunidades, o actuar ante 
posibles riesgos.

La aplicación del PESTEL consiste en identificar y anali-
zar el entorno en el que nos moveremos, para posterior-
mente, actuar estratégicamente sobre él, se analizan los 
factores asociados a la clase política que influyen en la 
actividad futura de la organización, las cuestiones econó-
micas actuales y futuras que influyen en la ejecución de 
la estrategia, los factores socioculturales que nos ayudan 
a identificar las tendencias de la sociedad actual, la in-
fluencia de las nuevas tecnologías y el cambio que puede 
surgir en el futuro, los posibles cambios referidos a la eco-
logía y los cambios en la normativa legal relacionada con 
nuestro proyecto, que pueden afectar de forma positiva o 
negativa (Trenza, 2018).

El primer paso de un análisis PESTEL es hacerse ciertas 
preguntas que dan una idea de qué aspectos resultan 
más relevantes y deben tenerse en cuenta. Se trata de 
las siguientes:

 • ¿Cuál es la situación política del país y cómo puede 
afectar a la entidad? 
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 • ¿Cuáles son los factores económicos predominantes? 

 • ¿Qué importancia tiene la cultura en el mercado y cuá-
les son sus determinantes? 

 • ¿Qué innovaciones tecnológicas pueden aparecer y 
afectar la estructura del mercado? 

 • ¿Cuáles son las preocupaciones ecológicas para la 
entidad?

 • ¿Existen legislaciones vigentes que regulen la organi-
zación o puede haber algún cambio en esta normativa? 

Todos los aspectos de esta técnica son cruciales porque, 
además de ayudar a entender el mercado, representa 
la columna vertebral de la gestión estratégica. En este 
apartado se engloban elementos como las políticas de-
sarrolladas en el país, los niveles de pobreza del entorno, 
los índices de desigualdad, el desarrollo económico, el 
acceso a recursos de sus habitantes, así como la forma 
en todo ello afecta a la actividad de la empresa (César, 
2022). 

RESULTADOS-DISCUSIÓN

El patrimonio inmaterial es un concepto que surge de las 
discusiones en el seno de la Unesco a partir de la década 
de los 80, y que se concreta en una nueva Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
aprobada en 2003. Este proceso permite la definición de 
distintas realidades englobadas bajo la nueva etiqueta de 
patrimonio inmaterial: las tradiciones, leyendas, gastrono-
mía, saberes artesanos, conocimientos sobre la naturale-
za, entre otros, pasaron a ser reconocidos y revalorizados 
globalmente (Roigé et al., 2019). 

El desarrollo que la población mundial y sobre todo nacio-
nal vive continuamente, ha sacado a la mesa de opinión 
la necesidad de rescatar la identidad de los pueblos y 
nacionalidades. Pero sobre todo de la población en ge-
neral, debido al alto índice de la pérdida de tradiciones 
y costumbres que antiguamente se practicaban en los 
pueblos.

Cada vez más se presentan en zonas rurales políticas 
que buscan asociar el patrimonio y el turismo como es-
trategias fundamentales de desarrollo. La imagen de la 
ruralidad se convierte de esta forma en un elemento de 
promoción turística y crea una serie de productos que 
alimentan una imagen de tipismo, de tradición, de paisa-
je y de naturaleza que se contrapone a las imágenes de 
urbanización.

Es necesario incorporar a la cultura como un elemento 
estratégico en las políticas de desarrollo tanto nacionales 
como internacionales y considerar la cooperación inter-
nacional para el desarrollo, en la lucha constante para la 

erradicación de la pobreza. Es crucial mencionar que, la 
cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el 
espacio y esta diversidad se manifiesta en la originalidad 
y pluralidad de las identidades de los pueblos. 

Por otra parte, se reconoce que el turismo étnico pue-
de representar un camino para la valoración y la pre-
servación de las culturas indígenas, o aún, configurarse 
como medio de aplacar las uniformizaciones culturales 
propuestas por la globalización (Vargas-Cumbajín et al., 
2018). En este aspecto, el turismo étnico indígena aún no 
es capaz de contribuir no solo para la creación de em-
pleo y renta para esas poblaciones, sino también para 
el empoderamiento local, al visar la mejora de la calidad 
de vida de las poblaciones indígenas y también de sus 
condiciones de reproducción social, incluso a lo que se 
refiere a la preservación de las tradiciones culturales de 
esos grupos (Souza et al., 2021).

En resumen, el Patrimonio Cultural Inmaterial en Ecuador 
no solo enriquece la oferta cultural del país, sino que tam-
bién desempeña un papel fundamental en la promoción 
del turismo sostenible. Además de la preservación de la 
diversidad cultural y la construcción de identidades co-
lectivas arraigadas en la historia y las tradiciones locales. 
A continuación, algunos aspectos destacados:

 • Ecuador es hogar de diversas comunidades indíge-
nas con sus propias lenguas, rituales, música y prácti-
cas culturales. La preservación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial contribuye a mantener viva la riqueza de 
estas tradiciones.

 • El Patrimonio Cultural Inmaterial a menudo sirve como 
un atractivo turístico único. Las manifestaciones cul-
turales, como festivales, danzas y artesanías, pueden 
impulsar el turismo sostenible, al proporcionar ingre-
sos a las comunidades locales y promover la aprecia-
ción de la diversidad cultural.

 • Muchas expresiones del PCI están intrínsecamente 
vinculadas con la naturaleza y la relación de las co-
munidades con su entorno. Estos conocimientos y 
prácticas tradicionales tienen un papel crucial en la 
conservación ambiental y el uso sostenible de los re-
cursos naturales.

 • Ecuador se caracteriza por su diversidad geográfica y 
cultural. El PCI contribuye al fortalecimiento de identi-
dades regionales y reconocen y respetan las particu-
laridades culturales de cada área del país.

 • La salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial im-
plica a menudo la participación activa de las comu-
nidades locales. Este proceso fortalece el sentido de 
pertenencia y empoderamiento de las comunidades, 
alentándolas a asumir un papel activo en la preser-
vación de sus tradiciones. Además de transmitir sus 
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tradiciones a las generaciones futuras y así garantizar 
la continuidad de su patrimonio.

CASO DE ESTUDIO

Etapa 1: Identificación de los problemas

Para la realización del estudio se crea un equipo de me-
jora formado por 6 especialistas. El número se selecciona 
a partir de fijar un nivel de confianza del 95 %, con co-
nocimientos en temas políticos, económicos, sociocultu-
ral, tecnológicos, ecológicos y legales. Para obtener un 
consenso de opiniones de los expertos, además de evi-
tar la confrontación directa entre ellos, se les presentan 
una serie de publicaciones e ideas en función de datos, 
criterios, legislaciones vigentes para salvaguardar el pa-
trimonio cultural y los conocimientos tradicionales de las 
comunidades ecuatorianas. 

Los expertos deben determinar las causas negativas aso-
ciadas que propician la pérdida potencial de sus tradicio-
nes, para la conservación del patrimonio cultural.

El estudio se desarrolla en la sociedad ecuatoriana, El 
problema identificado es la amenaza a la preservación del 
patrimonio cultural inmaterial de la comunidad Tsáchila. 
Esto debido al rápido crecimiento urbano y la pérdida po-
tencial de sus tradiciones, agravada por la necesidad de 
los nativos, de buscar medios de sustento fuera de su 
hábitat original. La muestra se obtiene de la comunidad 
Tsáchila, para obtener propuestas consensuadas. Se rea-
liza a través de charlas y entrevistas.

Etapa 2: Análisis de las problemáticas

El método PESTEL es un marco analítico utilizado para 
evaluar el entorno externo que rodea a una organización 
o, en este caso, a un problema específico, con el fin de 
comprender mejor las influencias y factores que pueden 
afectar positiva o negativamente la situación. La palabra 
“PESTEL” es un acrónimo que representa seis categorías 
clave de factores que son cruciales para la toma de deci-
siones y la planificación estratégica:

Político-Legal (P): Este factor aborda la influencia de las 
políticas gubernamentales, leyes y regulaciones en la si-
tuación analizada. Incluye consideraciones sobre la esta-
bilidad política, la legislación relevante, los marcos regu-
latorios y la gobernanza en general.

Económico (E): Aquí se examinan los aspectos económi-
cos que pueden afectar la situación, como tasas de cre-
cimiento económico, inflación, tasas de interés, políticas 
fiscales y comercio internacional. Estos elementos eco-
nómicos tienen un impacto directo en las oportunidades y 
amenazas para la situación en cuestión.

Sociocultural (S): Este factor se centra en los aspectos 
culturales, sociales y demográficos que podrían influir en 
el problema. Incluye elementos como valores culturales, 
actitudes, demografía, educación, tendencias sociales y 
cambios en los comportamientos de la sociedad.

Tecnológico (T): Examina las innovaciones tecnológicas 
y su impacto en la situación. Esto incluye avances tec-
nológicos, tasas de adopción tecnológica, desarrollo de 
investigación y desarrollo, automatización y cambios en 
la infraestructura tecnológica.

Ambiental (E): Este factor evalúa el impacto del entorno 
natural en la situación. Incluye consideraciones sobre 
sostenibilidad, cambio climático, regulaciones ambien-
tales, conservación y otros factores relacionados con el 
medio ambiente.

Legal (L): Examina el marco legal que afecta a la situa-
ción. Esto implica leyes específicas, regulaciones gu-
bernamentales, litigios, normativas de la industria y otros 
aspectos legales que puedan tener repercusiones en la 
resolución del problema. Ver tabla 1.

Tabla 1.  Método PESTEL Aplicado al Problema de la 
Amenaza a la Preservación del Patrimonio Cultural.

Factor Causas 
Relacionadas

Oportunidades 
Asociadas

Político Falta de políticas de 
preservación cultu-
ral.
Escasa regulación 
sobre la urbaniza-
ción en zonas cultu-
rales.

Implementación de 
políticas que respal-
den la preservación 
del patrimonio cultu-
ral.
Desarrollo de regula-
ciones para proteger 
áreas culturales de la 
urbanización descon-
trolada.

Económico Necesidad econó-
mica obliga a aban-
donar actividades 
tradicionales.
Impacto económico 
negativo de la urba-
nización en activida-
des agrícolas.

Creación de oportu-
nidades económicas 
sostenibles vincula-
das a la cultura Tsá-
chila.
Desarrollo de progra-
mas de diversifica-
ción económica.

Sociocultural Pérdida de identi-
dad cultural debido 
a la adaptación a la 
civilización mestiza.
Falta de programas 
educativos sobre la 
cultura Tsáchila.

Fomento de la con-
ciencia cultural y 
respeto por la diver-
sidad.
Oportunidades para 
la implementación de 
programas educati-
vos.
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Tecnológico Limitada accesibi-
lidad a programas 
educativos y turísti-
cos.
Escasa infraestruc-
tura turística desta-
cando la autentici-
dad cultural.

Implementación de 
plataformas digitales 
para la educación y 
promoción cultural.
Uso de tecnologías 
para el diseño de ru-
tas turísticas innova-
doras.

Ambiental Pérdida de hábitats 
naturales debido a 
la urbanización.
Cambio en la diná-
mica cultural debido 
a la pérdida de luga-
res significativos.

Oportunidades para 
iniciativas de conser-
vación y turismo eco-
lógico.
Desarrollo de proyec-
tos de preservación 
ambiental vinculados 
a la cultura Tsáchila.

Legal Falta de reconoci-
miento legal de as-
pectos culturales 
Tsáchila.
Escasa regulación 
sobre la protección 
de lugares cultura-
les.

Búsqueda de recono-
cimiento legal como 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial.
Defensa legal y re-
gulación para la pro-
tección de sitios de 
importancia cultural.

Fuente: elaboración propia.

Este análisis PESTEL proporciona una visión integral de 
los factores políticos, económicos, socioculturales, tecno-
lógicos, ambientales y legales que afectan la amenaza a 
la preservación del patrimonio cultural Tsáchila. También 
destaca las oportunidades asociadas que pueden apro-
vecharse para abordar el problema de manera efectiva y 
sostenible.

Etapa 3: Búsqueda de soluciones

La implementación requerirá la colaboración estrecha 
entre la comunidad Tsáchila, las autoridades locales, or-
ganizaciones internacionales y expertos en antropología. 
Se deben desarrollar y ejecutar programas de educación, 
rutas turísticas y proyectos de concienciación, mientras 
se fomenta la participación activa de la comunidad en la 
preservación de sus tradiciones.

La gastronomía representa un recurso que oferta poten-
ciales actividades con un contenido amplio de carácter 
cultural e histórico para entretener a turistas. Además de 
ello, propone una forma innovadora de hacer experiencia 
del territorio a través de un contacto multisensorial.

De los resultados obtenidos por los métodos utilizados se 
tiene que el reconocimiento a la cultura Tsáchila puede 
llevarse a cabo mediante diversas iniciativas que valori-
cen y respeten sus tradiciones y contribuyan así a la pre-
servación y promoción de su identidad cultural. Aquí se 
presentan algunas estrategias:

 • Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial: La co-
munidad Tsáchila y las autoridades locales pueden tra-
bajar en conjunto para solicitar el reconocimiento ofi-
cial de ciertos aspectos de su cultura como Patrimonio 
Cultural Inmaterial, ya sea a nivel regional, nacional o 
incluso internacional. Esto puede involucrar la presen-
tación de solicitudes ante organismos pertinentes y 
la documentación detallada de prácticas culturales, 
rituales, gastronomía, y otros elementos significativos.

 • Participación en Eventos Culturales: Invitar a repre-
sentantes de la comunidad Tsáchila a participar en 
eventos culturales a nivel regional o nacional puede 
ofrecer una plataforma para compartir y destacar sus 
tradiciones. Participar en festivales, ferias culturales o 
exposiciones puede aumentar la visibilidad de la cul-
tura Tsáchila y fomentar la comprensión y aprecio por 
su riqueza cultural.

 • Fomento del Turismo Responsable: Desarrollar y pro-
mover el turismo responsable y sostenible que des-
taque la cultura Tsáchila. Esto implica la creación de 
rutas turísticas que respeten las tradiciones y la priva-
cidad de la comunidad, brindando a los visitantes 

 • Colaboración con Organizaciones Internacionales: 
Establecer colaboraciones con organizaciones in-
ternacionales, como la UNESCO, que trabajan en la 
preservación del patrimonio cultural. La participación 
en programas y proyectos de estas organizaciones 
puede proporcionar apoyo técnico y financiero para 
iniciativas de conservación cultural.

 • Registro y Documentación Audiovisual: Registrar y do-
cumentar aspectos importantes de la cultura Tsáchila 
a través de medios audiovisuales. La creación de 
documentales, videos educativos, y otros materiales 
audiovisuales puede ser una herramienta podero-
sa para difundir y preservar la riqueza cultural de la 
comunidad.

 • Fomento de la Investigación Antropológica: Facilitar la 
investigación antropológica que profundice en la cultu-
ra Tsáchila y así contribuir al conocimiento académico 
y a la comprensión de las prácticas culturales. Esto 
puede involucrar la colaboración con instituciones 
académicas y expertos en antropología.

Etapa 4: Evaluación y ajuste

Es crucial realizar evaluaciones regulares para medir el 
impacto de las estrategias implementadas. Se deben rea-
lizar ajustes según sea necesario para abordar los de-
safíos emergentes y garantizar que las soluciones sean 
efectivas y sostenibles a largo plazo.

Discusión

El Patrimonio Gastronómico se define como un elemento 
de comunicación o lenguaje cultural, y dentro de ello se 
manifiestan tanto las tradiciones propiamente culturales 
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como las idiosincrasias naturales de un lugar. La cocina y 
la gastronomía implican una indisoluble relación entre la 
vida rural, y el sector de los servicios. La gastronomía típi-
ca se asocia al contexto como parte del patrimonio de las 
sociedades, un trazo de su identidad es evidenciable en 
el cultivo, los productos y los platos típicos, o las formas 
de servir o consumir, pero a la vez diferentes en contextos 
culturales extraños simplemente por no estar habituados 
en ellas. 

El hablar de gastronomía, no es simplemente entender los 
alimentos o platillos de una determinada localidad, es un 
concepto extenso que incluye costumbres alimentarias, 
tradiciones, procesos, personas y estilos de vida que sur-
gen alrededor de la misma. La gastronomía típica se está 
afirmando cada vez más como un patrimonio fundamental 
para el desarrollo turístico, identificándose como el cami-
no de la identidad y la autenticidad misma del territorio.

A través de la valoración de su patrimonio, se aspira a no 
solo impulsar el turismo étnico, sino también a preservar 
la esencia misma de la identidad Tsáchila para las gene-
raciones venideras. Este enfoque holístico se propone no 
solo como un catalizador para el desarrollo económico 
de la comunidad, sino también como un medio para fo-
mentar la comprensión intercultural y la apreciación de la 
diversidad cultural.

CONCLUSIONES

La implementación de una ruta turística gastronómica en 
la comunidad Tsáchila destaca la importancia del turismo 
responsable como una herramienta para el reconocimien-
to y valorización de culturas indígenas. En lugar de ser 
una mera atracción turística, el enfoque busca preservar 
la autenticidad cultural, fomentar la comprensión intercul-
tural y generar beneficios económicos sostenibles para la 
comunidad. La búsqueda del reconocimiento oficial, ya 
sea a través de la declaración de ciertos aspectos de la 
cultura Tsáchila como Patrimonio Cultural Inmaterial o la 
colaboración con organismos internacionales, subraya la 
importancia de situar la cultura Tsáchila en un contexto 
global. Este reconocimiento no solo valida la riqueza cul-
tural de la comunidad a nivel mundial, sino que también 
puede abrir oportunidades para el apoyo técnico y finan-
ciero en la preservación de su patrimonio.

La rapidez del crecimiento urbano y la presión de la civi-
lización mestiza plantean desafíos significativos para la 
preservación del patrimonio cultural inmaterial de la co-
munidad Tsáchila. La pérdida potencial de conocimien-
tos y tradiciones subraya la importancia de estrategias 
conscientes y responsables, que incluyan la educación, 
la documentación y la promoción de prácticas culturales 

dentro y fuera de la comunidad. La iniciativa de implantar 
una ruta turística gastronómica en la comunidad Tsáchila 
busca fortalecer su patrimonio cultural inmaterial. La rá-
pida urbanización y la presión de la civilización mestiza 
plantean amenazas a la preservación de sus tradicio-
nes. Al reconocer la importancia del turismo responsa-
ble, se aspira a preservar la autenticidad cultural, pro-
mover la comprensión intercultural y generar beneficios 
económicos sostenibles. La necesidad de salvaguardar 
el patrimonio cultural inmaterial se destaca, al enfatizar 
estrategias educativas, documentación y promoción de 
prácticas culturales. Además, la relevancia del recono-
cimiento internacional subraya la importancia de situar 
la cultura Tsáchila en un contexto global para validar su 
riqueza y abrir posibilidades de apoyo.
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