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Resumen

La sostenibilidad ambiental del turismo implica la gestión responsable del territorio y sus

recursos naturales para la planificación de orden local, regional y nacional. Por esta razón, el

estudio de caso del municipio de Villavieja, Huila tiene como objetivo fundamental analizar la

incidencia de la actividad turística en el Distrito Regional de Manejo Integrado La Tatacoa y las

relaciones que deben generarse entre la red de actores sociales e institucionales en la zona de

influencia que propicie el desarrollo sostenible. Es por ello que con el proyecto de investigación

se plantea identificar los impactos ambientales y las acciones que conlleven a mitigar las

presiones que genera el turismo sobre los recursos naturales existentes en las dos veredas con

mayor atractivo turístico dentro del área.

El método utilizado consistió en primera instancia con la revisión de información secundaria

que fundamenta el tema, así como los instrumentos de planificación, plan de desarrollo del

municipio de Villavieja y plan turístico del DRMI La Tatacoa. La segunda etapa se generó a

partir de la definición y desarrollo de las técnicas e instrumentos de la investigación con base en

la realización de entrevistas dirigidas a actores sociales e institucionales. La observación de

campo, sumado a las 58 encuestas semi-estructuradas (turistas nacionales y extranjeros) y 13

prestadores de servicio turístico fundamentó la tercera etapa. En la fase final se procesó la

información en una matriz construida en Excel y se plantea la discusión, análisis de percepciones

de los actores sociales e institucionales, apreciaciones de turistas, prestadores de servicio

turístico y criterios de los autores.

El resultado final logró identificar las principales afectaciones ambientales en el área

protegida en el desarrollo de la actividad turística, que permite generar estrategias que coadyuven

a la solución de conflictos socioambientales y conservación del ecosistema. En conclusión, se

evidencia que existe gran interés por parte de los actores sociales e institucionales en cuanto la

urgencia de implementar orden y manejo en el desarrollo de la actividad turística, pero no se

cumple con los parámetros establecidos; y su aplicabilidad en la zona de incidencia turística es

baja.
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Palabras claves: Sostenibilidad Ambiental, Recursos Naturales, Planificación, Territorio,

Desarrollo Sostenible, Área protegida.

Abstract

The environmental sustainability of tourism implies the responsible management of the

territory and its natural resources for local, regional and national planning. For this reason, the

case study of the municipality of Villavieja, Huila, has as its fundamental objective to analyze

the incidence of tourism activity in the Regional District of Integrated Management La Tatacoa

and the relationships that must be generated between the network of social and institutional

actors in the zone of influence that promotes sustainable development. That is why the research

project aims to identify the environmental impacts and actions that lead to mitigate the pressures

generated by tourism on the existing natural resources in the two villages with the greatest tourist

attraction within the area.

The method used consisted in the first instance with the review of secondary information that

supports the topic, as well as the planning instruments, development plan of the municipality of

Villavieja and tourist plan of the DRMI La Tatacoa. The second stage was generated from the

definition and development of research techniques and instruments based on interviews

conducted with social and institutional actors. The field observation, added to the 58 semi-

structured surveys (national and foreign tourists) and 13 tourist service providers based the third

stage. In the final phase, the information was processed in a matrix built in Excel and the

discussion was proposed, analysis of perceptions of the social and institutional actors,

appreciations of tourists, tourist service providers and criteria of the authors.

The final result was able to identify the main environmental effects in the protected area in

the development of tourism activity that allows generating strategies that contribute to the

solution of socio-environmental conflicts and ecosystem conservation. In conclusion, it is

evident that there is great interest on the part of the social and institutional actors regarding the

urgency of implementing order and management in the development of the tourist activity, but
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the established parameters are not met; and its applicability in the area of tourism incidence is

low.

Keywords: Environmental Sustainability, Natural Resources, Planning, Territory, Sustainable

Development, Protected Area.
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Introducción

El ecoturismo presenta en Colombia un aumento constante tanto en su aplicación y

experiencia en el manejo de áreas protegidas, y en el interés de la sociedad por emplearlo como

vía para disfrutar de la naturaleza (Parques Nacionales Naturales - PNN, 2013). Por tal razón, se

constituye en una herramienta que debe complementar la conservación de la diversidad biológica

y no puede realizarse en desmedro de los objetivos de conservación que pretenden alcanzarse

con el Sistema Nacional de Parques Nacionales - SPNN. El conocimiento y disfrute del

patrimonio natural por parte de los visitantes hace tangible la función social y ambiental de las

áreas protegidas y requiere por tanto una regulación que oriente su desarrollo en forma

equitativa, incluyente y organizada, garantizando que los objetos y objetivos de conservación se

mantengan y se cumplan. (PNN, 2013).

No todas las áreas de Parques Nacionales Naturales ofrecen servicios ecoturísticos, para

desarrollar esta actividad en las áreas con vocación ecoturística, se rige mediante los

lineamientos establecidos en la Resolución 531 del 29 de mayo de 2013, en la que se establecen

las directrices para planificar el ecoturismo en el Sistema de Parques Nacionales Naturales

(SPNN).

Para el caso de las áreas de protegidas de carácter regional, la actividad ecoturística debe estar

permitida en la zonificación establecida en el Plan de Manejo Ambiental, pero se ha venido

dando, a partir de coyunturas, e improvisaciones. Ahora además de los planes de manejo

ambiental se deben establecer planes de desarrollo turísticos para estas zonas, que orienten

propuestas de desarrollo turístico sostenibles, pues inicialmente, solo se ha pensado en

maximizar el beneficio económico de estas zonas a costa; muchas veces, del detrimento

ambiental y las presiones de los mismos recursos naturales que sostienen la actividad turística y

económica.

El área denominada Desierto de La Tatacoa, situado en el Municipio de Villavieja (Huila), se

ha posicionado en los últimos años como uno de los principales referentes de Turismo de

Naturaleza en el Departamento del Huila dados sus escenarios naturales, además de sus
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atractivos paleontológicos, arqueológicos y de observación astronómica; favorecido también por

su cercanía a la ciudad de Neiva en la que se lleva a cabo el Festival Folclórico y Reinado

Nacional del Bambuco y ubicado en el mismo departamento del Parque arqueológico de San

Agustín el cual es uno de los lugares más representativos en términos de arqueología del país.

Estas dinámicas nacionales y el auge del turismo de naturaleza en la región, han generado

que entidades como la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), la

Gobernación del Huila y otras entidades públicas y privadas hayan unido esfuerzos para definir

áreas de interés ecosistémico orientadas a la conservación y preservación, razón por la cual

definió la declaratoria del área como Distrito Regional de Manejo Integrado La Tatacoa.

Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a las potencialidades de paisaje, la irremplazabilidad

del ecosistema y el atractivo turístico, se establece que el área protegida tiene la opción de

desarrollar algunas líneas de turismo.

Por otra parte, es de considerar que esta actividad turística, que aunque no tiene un control y

registro de visitantes en el área, es evidente que en el año se tienen definidas las épocas de mayor

afluencia de turistas, las que coinciden con las temporadas vacacionales, puestas festivos,

realización de eventos astronómicos y recreacionales, los cuales ocasionan impactos ambientales,

evidenciados en el incremento de contaminación en el agua, el suelo o el aire, el deterioro de

especies, la degradación de suelos, etc.; cada uno de estos efectos tiene asociados variables de

temporalidad, magnitud, persistencia, resiliencia, entre otras (Martínez, et al., 1999).

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

 Analizar la incidencia de la actividad turística en el Distrito Regional de Manejo

Integrado La Tatacoa.

1.2 Objetivos específicos

 Identificar las causas y consecuencias ambientales del turismo en el DRMI La Tatacoa.
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 Analizar la red de actores sociales e institucionales en la zona y su influencia en la

problemática de trabajo.

 Proponer elementos que mejoren los conflictos socio-ambientales presenten en la zona en

el marco del desarrollo local sostenible

2. Supuesto de investigación o hipótesis

Mejorando los procesos de planificación territorial y la organización social e institucional en el

DRMI LA Tatacoa, se pueden disminuir las incidencias y conflictos ambientales asociados a la

actividad turística.

3. Planteamiento del problema

El turismo es el renglón más importante para el desarrollo de la región objeto de estudio. De

acuerdo con la información reportada en el Diario del Huila (2018) “En medio de la

desaceleración económica el turismo se convierte en el sector de la salvación en Colombia. Un

renglón que para el año 2015 aportó 5.200 millones de dólares al PIB del país. En el primer

semestre del presente año, el porcentaje de ocupación nacional fue de 55,33% y para la región de

48, 8%” en donde ésta actividad es vista por las comunidades asentadas en la zona como una

oportunidad de negocio para mejorar su calidad de vida; más aún cuando esta región se ha

posicionado como uno de los principales referentes de turismo de naturaleza en el departamento

del Huila, dado los escenarios naturales,  atractivos paleontológicos, arqueológicos, de

observación astronómica y cercanía a la ciudad de Neiva. No obstante, la oferta desorganizada

que se viene presentando en sitios para alojamiento, restaurantes y lugares de recreación; no

cuentan en su mayoría con los respectivos permisos ambientales para su funcionamiento.

Sumado a esto, el libre acceso de personas al Desierto de La Tatacoa, la ausencia de

señalización, control y falta de entrenamiento a los orientadores turísticos; aunado a la falta de

conciencia y responsabilidad ambiental de las personas visitantes, quienes en algunas

oportunidades transitan sobre cárcavas y espacios con fuertes pendientes, que ocasionan la

erosión del terreno y por ende afectan las propiedades físico químicas del suelo generando la

alteración del paisaje y afectación de los recursos naturales del lugar.
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El deterioro del paisaje y en general de los recursos naturales del área protegida; la extracción

de restos fósiles, vestigios arqueológicos, flora y fauna del entorno natural, la realización de

fogatas, la inadecuada disposición de los residuos al interior de la ecorregión; vienen alterando el

tránsito en vehículos particulares por sitios no transitables, el empleo de equipos de audio a altos

decibeles viene alterando negativamente la belleza paisajística del Desierto de la Tatacoa.

Como producto de la iluminación artificial de los estaderos en las horas de la noche, se

produce un fenómeno de reflexión y difusión de la luz; suceso que interviene de manera negativa

en las interrelaciones ecosistémicas del lugar (flora y fauna) afectando la visibilidad de las

estrellas y otros cuerpos celestes; y por ende, la oferta de la actividad astronómica del lugar.

Consecuencias

 Deterioro del área protegida y del atractivo turístico.

 Expansión de la población y de la actividad de prestación de servicios turísticos  hacia el

área de conservación sin una adecuada organización.

 Conflicto social generado por el desacuerdo de pertenecer a un área protegida.

 El inconformismo de la comunidad que habita dentro del área protegida, al considerar

que esta figura de conservación del medio ambiente restringe sus actividades productivas.

 Pérdida y disminución de las especies endémicas de la flora, fauna y la biodiversidad, así

como también de piezas paleontológicas por la extracción ilegal en el área.

 Aceleración del deterioro del área por la erosión, contaminación lumínica y de fuentes

hídricas, generación de residuos sólidos, entre otros.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿De qué forma la actividad turística está incidiendo

ambientalmente en el DRMI La Tatacoa?

4. Justificación

Actualmente el área se rige por el Plan de Manejo Ambiental - PMA adoptado mediante

acuerdo 012 de 2015, en el cual se establecieron zonas para el desarrollo de la actividad turística,

pero se hace necesario la elaboración de un plan de ordenamiento turístico para el municipio de
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Villavieja, que oriente el desarrollo del sector y establezca lineamientos claros en la ordenación

del territorio.

Teniendo en cuenta que en las veredas El Cuzco y Palmira del municipio de Villavieja, es

donde se concentra la mayor actividad turística del área protegida y aunque dicha actividad

apunta hacia el desarrollo económico de la región, puesto que genera ingresos a los moradores,

operadores y orientadores turísticos e impulsa otras actividades productivas, para el caso del área

protegida, utiliza los recursos naturales presentes, ocasionando gran presión e impactos a los

mismo conllevando a una insostenibilidad ambiental.

Por lo anterior es indispensable que se efectué el análisis y evaluación de la incidencia de la

actividad turística en el DRMI la Tatacoa, conllevando a plantear alternativas para el desarrollo

de manera sostenible de la actividad, asegurando la conservación de los recursos naturales y el

bienestar social, económico y ambiental de la comunidad residente en el área.

Mediante el desarrollo del proyecto de grado se aportará a la problemática ambiental

territorial concreta de la región generando insumos para las instituciones públicas como el

municipio de Villavieja, la Corporación Regional Autónoma del Alto Magdalena - CAM  y

privados como los operadores turísticos y comunidad dependiente de la actividad turística, para

que formulen y ejecuten estrategias de desarrollo sostenible para la zona.

5. Contexto territorial

En adelante, la siguiente descripción de espacio geográfico del estudio de caso se hace con

base del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del municipio de Villavieja, Huila; además del Proyecto

de Ordenamiento Territorial 2000.

5.1 Espacio geográfico de estudio.

El municipio de Villavieja  considerado como la Capital Paleontológica de Colombia, está

localizado en el norte del departamento del Huila,  en la parte alta del valle interandino del río
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grande de la Magdalena. Esta ubicación estratégica le imprime un carácter de escenario

paisajístico invariable consolidándolo como un atractivo turístico1.

El municipio de Villavieja tiene 670 Km2, correspondiente a 57.800 hectáreas de terreno

plano con ligeras ondulaciones en gran parte de su extensión, que corresponde al 2.9% del

territorio departamental. La altitud sobre el nivel del mar es de 430 metros. Limita al norte con el

departamento del Tolima, al sur con el municipio de Tello y Baraya, al oriente con el municipio

de Baraya y al occidente con el municipio de Aipe.

Las temperaturas en el municipio de Villavieja son muy extremas, fluctuando anualmente en

una temperatura media de 30ºC, una temperatura máxima que llega a los 40ºC y una temperatura

mínima que alcanza los 12ºC. La humedad relativa en el municipio de Villavieja varía entre 57%

al 73% manteniéndose durante el año. Precipitación media anual 1.115,0 mm.

En cuanto a su orografía, forma parte de la cuenca alta del río Magdalena. La forma que

adopta el paisaje y el relieve terrestre es producto de las constantes transformaciones

determinadas por las fuerzas orgánicas y por la erosión. Según el Esquema de Ordenamiento

Territorial - EOT, las formaciones geológicas del municipio son denominadas “Hondas”

constituidas por areniscas arcósicas y arcillositas rojizas que afloran en la mayor parte del

Desierto de La Tatacoa y la formación gigante compuesta por depósitos vulcano clásticos

provenientes de la actividad volcánica de cordillera central durante el cuaternario temprano.

El municipio de Villavieja  sufre acelerados procesos de degradación del ecosistema, y un

incremento acelerado en el proceso de desertificación, Situación alarmante pues quiere decir que

la mayoría del territorio está en deterioro permanente lo cual obliga a otorgar al tema ambiental

la máxima prioridad. La forma que adopta el paisaje y el relieve terrestre es producto de las

constantes transformaciones determinadas por las fuerzas orgánicas y por la erosión.

1 Información tomada del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 Villavieja (Huila). Proyecto de Acuerdo Esquema de
Ordenamiento Territorial 2000.
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La población de Villavieja  (7.376 según CENSO DANE 2005) proyectada al 2018  a  de 7.307

habitantes, de los cuales el 33,67% (2.460)  pertenecen a la cabecera municipal, y el 66,33%

(4847) habitan en la zona rural.

Otros indicadores de pobreza son Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI y Gini. En 1993 el

49,90% de la población tenía NBI o se encontraba en condiciones de pobreza, cifra que

disminuyó al 40.0% en el 2005. La población con mayores carencias se encuentra en el área rural

(45,65%). Este indicador es superior al del departamento del Huila que para el mismo año 2005

mostraba 32.6%, 7.4 puntos porcentuales por debajo del de Villavieja. De acuerdo con el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Villavieja es el municipio de

mayor inequidad en la distribución del ingreso, con base en el coeficiente de Gini. Su resultado,

0.73 es el mayor del Huila y, comparado internacionalmente, la cifra es igual a la de los países

del África Subsahariana. Dentro del mismo departamento del Huila, está muy distante de la cifra

de Neiva, la capital, que muestra una desigualdad de 0.40, similar a la de algunos países de la

comunidad europea.

En cuanto al módulo de economía, el 10.1% de los establecimientos de dedican a la industria,

el 48,7% al comercio, el 36.7% a servicios y el 4.5% a otra actividad. La economía del municipio

se sustenta en el recurso tierra a través de las explotaciones agrícolas y ganaderas y las

actividades relacionadas con el turismo: artesanías, hotelería y transporte.

El 85.4% de las viviendas tienen conexión a energía eléctrica, el 27.7% tiene conexión a gas

natural. El promedio de personas por hogar es de 3.7, visibilizando que el 5.0% de los hogares

tiene actividad económica en sus viviendas. Cabe resaltar la tasa de analfabetismo, el 10.6% de

la población de 5 años y más el 11% de 15 años y más de Villavieja no sabe leer y escribir. El

54.1% de la población residente en Villavieja ha alcanzado el nivel básico primaria, el 27.4% ha

alcanzado secundaria y el 2.6% el nivel superior y posgrado. La población residente sin ningún

nivel educativo es de 11.6%.
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El territorio municipal comprende en la zona rural 7 centros poblados desarrollados alrededor

de una fuente hídrica y 9 veredas, y un territorio especial denominado resguardo indígena La

Tatacoa. En la zona urbana cuenta con 14 barrios.

Villavieja se encuentra localizado en la parte norte del departamento, región que se

caracteriza por sufrir acelerados procesos de degradación del ecosistema, fenómeno de la sequía

y un incremento acelerado en el proceso de desertificación, situación alarmante pues quiere decir

que la mayoría del territorio está en deterioro permanente lo cual obliga a otorgar al tema

ambiental la máxima prioridad. Sumado a esto, el municipio enfrenta serios problemas

ambientales derivados de las diferentes actividades productivas y de explotación de sus recursos,

debido a la ausencia de autoridad que aplique mecanismos y planes de ordenamiento territorial

que permitan hacer compatible el desarrollo productivo y económico con la necesidad de

mantener un equilibrio razonable en los ecosistemas y de proteger la oferta ambiental.

Así mismo el sistema turístico del municipio de Villavieja, utilizando los diferentes

mecanismos de participación comunitaria, realizan la gestión para involucrar entidades locales,

departamentales, nacionales y Organización No Gubernamental - ONG para lograr el

aprovechamiento óptimo del Desierto de La Tatacoa.

En el municipio de Villavieja se localiza el ecosistema bosque muy seco tropical más

conocido como el Desierto de la Tatacoa, este ecosistema es importante debido a sus

características únicas de área natural y ser yacimiento fosilífero para la investigación científica y

paleontológica además de las formaciones geológicas que encierra este ecosistema. Además en

sus extremos se localizan estribaciones de las cordilleras Oriental y Central, dando lugar a las

mayores alturas del relieve municipal como la Cuchilla el Saltaren, el Cerro Panadero, El Cerro

Chacarón y Los Cerros Buenos aires, Parcaní, Pico de la Buitrera en inmediaciones de la

Cuchilla de Llano Hondo y El Valle, relevantes en el espacio geográfico de Villavieja. está

demarcado por tres (3) ríos Magdalena, cabrera y Villavieja es permanentemente; pero el caudal

de las quebradas fluctúa dependiendo de la intensidad del verano, la extensión de superficie que

drenan, la intensidad y cantidad de precipitaciones, las perdidas por evaporación y filtraciones,

las condiciones climáticas y la escasa vegetación, son causas para que el 90% de las quebradas
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del municipio sean secas en tiempo de verano; con un 10% de excepción representado por las

quebradas Bateas, Cervetanas,  Ahorcados y Valentines que poseen caudal permanente.

El Concejo Municipal de Villavieja en su proyecto de acuerdo No. 020 de 2000 adopta el Plan

de Ordenamiento Territorial del Municipio donde definen los usos del suelo para los diferentes

sectores de la zona rural y urbana, considerando en el Art.25 de orden municipal que el

Ecosistema Estratégico Desierto de La Tatacoa es de alto riesgo y propenso a erosión e incendios

forestales, el cual tiene una trascendencia a escala regional e internacional que constituye una

reserva paleontológica, faunística y florística.

Por esta razón, el departamento en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del

Alto Magdalena – CAM, firmó el Convenio Interadministrativo No. 1071 – 200 de 2005,

Gobernación del Huila – CAM – USCO, para la “FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO

Y DECLARATORIA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL DESIERTO DE LA

TATACOA”, estudio que permitió la creación del Parque Natural Regional Eco región de La

Tatacoa – Acuerdo 017 de 2008.

Tabla 1. Nivel de desertificación del municipio de Villavieja.

Municipio Área

Municipio

Km2

Área con

Desertificación

Km2

% con

desertificación

%

Bajo

%

moderado

%

Alto

%

Muy

alto

VILLAVIEJA 611 600 98.1 24.9 2.1 47.1 24

Fuente: Propuesta de documento CONPES Norte del Huila – Sur del Tolima, DAP HUILA 2007

Distrito Regional de Manejo Integrado la Tatacoa:

Denominación: Distrito Regional De Manejo Integrado -DRMI  LA TATACOA.

Área: 35.140,10 has

Municipios: Villavieja (11 Veredas) y Baraya (7 Veredas)

Rango Altitudinal: 340-1250 msnm

Precipitación: 1078 mm Anuales
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Zonas de Vida: bs-t  bms-t

Generalidades:

El Desierto de La Tatacoa es uno de los principales atractivos turísticos y ambientales del

departamento del Huila, localizado entre el río Magdalena y la cordillera oriental; que

corresponde a una zona de bosque seco tropical muy erosionada, cruzada por cañones secos

labrados por las riadas violentas que se forman transitoriamente en el invierno.

El área de La Tatacoa se ubica en la margen derecha del río Magdalena, principalmente en el

centro y el oriente del municipio de Villavieja, a 40 Km al norte de Neiva. Sus límites más

reconocibles son las inspecciones de Potosí y San Alfonso al norte; el río Magdalena en el

occidente; cuenca de la quebrada Las Lajas al sur; y en el oriente algunas zonas del municipio de

Baraya, que se pueden limitar por la vía Baraya - Colombia hasta el río Cabrera y por el cauce de

éste hasta su confluencia con el Magdalena. (Olaya, 2000, p. 27).

La ubicación geográfica del Desierto de La Tatacoa a 3º13' de Latitud Norte y 75º10' de

Longitud Oeste, próxima al Ecuador Terrestre, debido a la curvatura de nuestro planeta, es un

balcón natural, privilegio que unido a la cantidad de noches despejadas, a la mínima nubosidad y

vapor de agua, permite observar las 88 constelaciones en las que se encuentra mapeado el cielo y

hacer un gran recorrido por los diversos objetos celestes como La Vía Láctea, cúmulos

globulares abiertos, nebulosas, estrellas gigantes rojas, azules, fenómenos celestes como lluvias

de meteoros. La luz zodiacal, otro fenómeno visto solo en cielos muy despejados y producido

por el resplandor de material polvoso situado en el plano del sistema solar. Este bosque seco

tropical, genéricamente conocido como desierto, identifica a la población con un entorno

desértico pero con gran potencial turístico, al cual llegan numerosos visitantes nacionales y

extranjeros.

Teniendo en cuenta las características y singularidades, atributos naturales y socioculturales

del Desierto de La Tatacoa, constituyen razones suficientes para considerarlo como un

ecosistemas estratégico del departamento del Huila, que se debe preservar, proteger y aprovechar

de manera sostenible y, en consecuencia el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
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Regional del Alto Magdalena – CAM, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial

las contenidas en los artículos 27 y 31 de la Ley 99 de 1993,  Decreto 2811 de 1974, Decreto

Mapa 1. Localización zona de estudio.

Fuente: SIG – CAM 2017
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1974 de 1989 decreto  reglamentario del artículo 310 del Decreto 2811 de 1974,  Decreto 2855

de 2006 en armonía con la Política Nacional de Biodiversidad y las Estrategias para un Sistema

Nacional de Áreas Protegidas,  mediante acuerdo 017 de 2008 declaro el parque natural regional

ecorregión Desierto de la Tatacoa, sobre una extensión de 56.576 hectáreas que comprendió

territorios  localizados entre los municipios de Villavieja y Baraya, determinó su delimitación,

zonificación, adoptó el Plan de Manejo  y determinó los propósitos de conservación. Todo ello

desde la normatividad vigente para la declaratoria del área Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de

1993 y la Constitución Política.

Mediante el proceso de homologación que incluyó el ejercicio técnico de revisión de la

categoría de manejo, límites, objetivos y objetos de conservación y régimen de usos, aspectos de

ecosistema, socioeconómicos y otros, con la participación de todos los actores que hacen parte

del área protegida. Dicho proceso concluyó el 25 de Septiembre de 2014 según Acuerdo No. 008

emitido por el Consejo Directivo, mediante el cual en su potestad administradora homologa la

categoría de Parque Natural Regional - PNR a Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI La

Tatacoa, reglamenta los usos permitidos y prohibidos en el área, así como la zonificación y

condiciones necesarias para cualquier  intervención de todo tipo en esta.

Mediante acuerdo 012 de 2015 emitido por la CAM, se adopta el Plan de Manejo del Distrito

Regional de Manejo Integrado – DRMI La Tatacoa, principal instrumento de planificación que

orienta su gestión de conservación para un periodo de cinco (5) años y comprende los

componente diagnóstico, de ordenamiento y estratégico.

6. Marcos conceptuales

6.1 Marco referencial

En el área delimitada para La Tatacoa, confluyen numerosos rasgos ambientales y de valor

científico y cultural que generan sus atractivos y potencialidades, pero también aparecen
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restricciones naturales y factores de deterioro que limitan sus posibilidades de desarrollo (Olaya,

Sánchez & Tovar, 2000, p. 44). Su mayor área de influencia se generan principalmente en los

sectores de El Cuzco y Palmira, de igual manera en Los Hoyos, La Venta, Doche y otros;

enmarcados en escenarios que impresionan a turistas nacionales y extranjeros, de igual manera; a

científicos, en donde se desarrollan actividades turísticas, educativas y recreativas por parte de

los visitantes. Existen múltiples motivaciones para la realización de visita al mismo y por ello

debe convertirse en una alternativa para el desarrollo de la región.

Por tal razón, la Universidad Surcolombiana consideró realizar un estudio para establecer las

directrices para el uso y manejo de La Tatacoa en convenio con la Corporación Autónoma

Regional de Alto Magdalena – CAM y el Instituto Huilense de Cultura (Olaya, Sánchez y Tovar,

1998).

Dentro del proceso realizado se puede destacar:

 Se percibe directamente la incidencia de valores extremos en parámetros como la

temperatura y la humedad, los cuales se manifiestan en conjunto a través de la

predominancia de periodos secos que producen atractivos naturales relacionados con el

agreste paisaje y con la transparencia y visibilidad atmosférica que atrae al visitante

interesado en los valores escénicos naturales, observación de fenómenos atmosféricos y

en la apreciación e interpretación artística del paisaje.

 Las comunidades vegetales han tenido un proceso prolongado de alteración en gran parte

de la superficie debido al impacto de la actividad ganadera y agrícola.

 La percepción del carácter promisorio del ecoturismo se refuerza por la actitud positiva

de los habitantes para atender y colaborar a las demandas de los visitantes, lo que también

ha tenido aceptación en instituciones de Villavieja y el departamento del Huila.

 Introducción de ajustes en la zonificación, con el fin de realizar concertación para definir

el alcance de zonas restrictivas articuladas con las actividades económicas regionales;

buscando la promoción de prácticas conservacionistas que permitan la sostenibilidad

ambiental de las actividades productivas que garantice la preservación de los valores que

le confieren singularidad a La Tatacoa y la han convertido en un patrimonio científico y

natural de alcance internacional.



14

Según Olaya y Sánchez (2005) en el departamento del Huila, el fenómeno de desertificación

se presenta a una mayor escala en el ecosistema de zonas áridas y semiáridas del Desierto de La

Tatacoa, ubicado en la subregión norte, en jurisdicción del municipio de Villavieja,

atravesándolo de occidente a oriente. Las zonas de vida advertidas en ese ecosistema con límites

aproximados promedios de Biotemperatura en ºC y precipitación en mm son: Bosque muy seco

tropical (bms-T)+24 ºC, lluvia 500-1000m, Bosque seco tropical (bs-T)+24 ºC, lluvia 1000-

2000mm (Espinal, 1990). Sumado a esto, Galeano (2007) afirma que la región ha sufrido un

fuerte proceso de sabanización y desertificación debido al cambio climático que es el resultado

de su historia geológica, y por otro lado al impacto ambiental fruto del uso antrópico dado a

través del tiempo. Estos procesos han dado como resultado un lugar árido y fuertemente afectado

por el fenómeno de la erosión.

El estudio realizado por Palma y Polania (2013) en la zona norte del departamento del Huila,

que tiene como base el municipio de Villavieja (15 veredas) plantea hacia donde se dirige y en

que magnitud avanza el proceso de desertificación en el ecosistema estratégico Desierto de La

Tatacoa. A partir del primer indicador de degradación – Suelo expuesto (Se) – los resultados

permitieron observar que el proceso de desertificación parte desde el sector centro y occidente

del área de estudio – veredas El Cuzco, Palmira y Cabuyal. Las tendencias de degradación se

orientan en particular hacia las zonas con mayor actividad agropecuaria, lo cual indica ineficacia

en el manejo de los recursos naturales debido a la falta de planes de manejo ambiental que

garantice la producción a  largo plazo en condiciones de sostenibilidad.

Por su parte, Galeano (2007) argumenta que la vegetación está conformada principalmente

por plantas muy resistentes a las condiciones extremas de sequía, y está representada por pocos

árboles (generalmente de porte pequeño), arbustos achaparrados y frecuentemente espinosos,

cactos o hierbas en abundancia; que a pesar de las condiciones extremas de la actualidad, el

enclave árido de La Tatacoa posee una importante riqueza florística, principalmente de tipo

herbáceo y arbustivo, que representa gran interés e términos de sus adaptaciones fisiológicas. Así

mismo cabe resaltar que La Tatacoa es un sitio de reconocido valor escénico, que tiene una
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influencia importante de turistas, y por lo tanto, presenta un alto potencial como modelo para

realizar ecoturismo. Concluye diciendo que La Tatacoa se constituye en un área de considerable

importancia ecológica y socioeconómica para la región del Alto Magdalena, con un potencial

para el desarrollo de prácticas educativas y de investigación en diferentes disciplinas.

Según Giraldo y Ramírez (2016) es importante precisar que en este espacio territorial surge la

oportunidad del turismo concebido como una oportunidad de mejoramiento socioeconómico y es

así como el Gobierno Nacional por medio del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en su

Programa de Transformación Productiva en el sector estratégico de Turismo de Naturaleza,

prioriza en su Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia al departamento del Huila

(incluye lógicamente el Desierto de La Tatacoa) como un destino de inmediato (2013-2015), en

los subproductos ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural; permitiendo el fortalecimiento

del sector, fomentando la generación de empleos, el desarrollo de PYMES/MIPYMES relaciona-

das y la inversión en negocios sostenibles” (Corporación Autónoma Regional del Alto

Magdalena -CAM-: 2014, p. 3). De igual manera, El sector turístico es de gran interés para la

Gobernación del Huila, quien en su Plan de Desarrollo intitulado Huila Competitivo expone que

“El Patrimonio Cultural y Natural que posee el Huila lo ubica como una de las regiones más

privilegiadas de Colombia al disponer de una variada oferta turística en historia- cultura y

naturaleza” (Gobernación del Huila: 2013, p. 91), sumado al deseo del informe Agenda Interna

de Productividad y Competitividad que tiene como apuesta importante el estímulo al sector de

turismo, expresada en 4 clústeres turísticos dentro de os que se encuentra el Desierto de La

Tatacoa y su área de influencia.

De igual manera, el plan de desarrollo del municipio de Villavieja, contempla convertir al

municipio en el destino turístico más importante no solo del Huila, sino del país, expone la

necesidad de que el Desierto de la Tatacoa sea fuente generadora de recursos económicos por

medio del turismo. Se planea pasar de 30 mil turistas y 110 mil visitantes por año a un mínimo

de 225.929 turistas/ año, cifra 8 veces superior a la actual con un potencial global, si se pueden

implementar varios proyectos como el Parque Temático, el observatorio y el tren turístico de

“862.872 que se va disminuyendo al cruzarse con los precios de las entradas y los gastos de viaje
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de los turistas con base en precios de referencia aplicables al Desierto de la Tatacoa. En el mejor

de los casos, y con el proyecto ya consolidado, visitarían el parque 345.149 turistas” (Alcaldía de

Villavieja: 2012). La Gobernación del Huila estima que solo el Parque Temático del Desierto de

La Tatacoa responderá a una demanda de cerca de 240.000 turistas al año (Gobernación del

Huila: 2012, p. 460).

6.2 Marco teórico

Áreas protegidas.

Hay tres figuras generales de conservación predominantes internacionalmente que agrupan

bajo diferentes criterios la protección de las áreas con alto valor ambiental: área protegida, red

ecológica e infraestructura verde (Angarita, 2011).

La mayor parte de las primeras áreas protegidas se establecieron en cuencas hidrográficas que

aseguraban la provisión de agua para la agricultura y los asentamientos urbanos, o como lugares

escénicamente atractivos (Primack et al., 2000). Históricamente las primeras reservas se

concentraron en paisajes de gran calidad estética y atractivos para el turismo en lo que se ha

denominado “tierras sin valor” (Mendel & Kirkpatrick, 2002). De acuerdo con esto las reservas

naturales están desproporcionadamente localizadas en las elevaciones más altas y en los suelos

menos fértiles, mientras que los paisajes más productivos ocurren ampliamente en tierras

privadas y productivas (Hansen & Rotella, 2002).

El Ministerio de Medio Ambiente colombiano (1996) asegura que la experiencia histórica

muestra que la mejor forma de conservar el patrimonio natural y los recursos naturales

renovables amenazados es mediante la alinderación y declaración de Áreas Protegidas Estrictas

mediante la designación de categorías de manejo pertenecientes al Sistema de Parques

Nacionales Naturales. Esta estrategia busca proteger una proporción significativa de ecosistemas,

provincias, distritos biogeográficos, hábitats, biomas y unidades ecológicas existentes y con el

fin de mantener poblaciones genéticamente viables, representativas del mayor número de
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especies de flora y fauna silvestre, y en particular de proteger la alta diversidad biológica que

caracteriza el territorio nacional. Se han establecido 46 unidades de conservación adscritas al

Sistema de Parques Nacionales Naturales, que en conjunto abarcan una superficie superior a

nueve millones de hectáreas, es decir, el 7,8% del territorio de esta nación.

Según Castaño (2005) los problemas de estas áreas han evolucionado, ya no tan sólo se habla

de problemas de deforestación, asentamientos humanos, transformación de hábitats, cacería y

comercio de especies silvestres, etc. Se ha dado paso a problemas relacionados con elementos del

paisaje, áreas de las reservas, densidad poblacional vecina, cambio climático y fenómenos

sociales como la guerra y el narcotráfico.

Sumado a lo anterior, McNeely (1994) manifiesta que la amenaza del cambio climático - un

peligro gravísimo y urgente para todos los ecosistemas y especies, incluso del entorno costero y

marino - pone de relieve la importancia del enfoque biorregional. Las áreas protegidas no están

inmunes a esas amenazas y en la mayor parte de los casos son demasiado reducidas para la

supervivencia de los ecosistemas y especies existentes en un mundo que cambia. Los gobiernos

deben hacer participar a los responsables de la ordenación de las áreas protegidas en programas

que permitan determinar qué hábitat y especies se hallan en peligro a escala regional, constituir

redes de áreas protegidas que participen activamente en el seguimiento del cambio mundial, y

emprender acciones para ampliar la protección de los sistemas y especies amenazados por el

cambio climático mundial. Se debe prestar atención especial al establecimiento de áreas

extensas, de áreas con un amplio espectro altitudinal, y de corredores entre las áreas protegidas,

todos ellos elementos del enfoque biorregional.

En el caso colombiano, contamos con El Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. El

SINAP tiene niveles de gestión: nacional, regional y local. Este último se ve reflejado en los

Planes de Ordenamiento Territorial municipales como una de las determinantes ambientales del

ordenamiento. El SINAP surge en Colombia como respuesta a los compromisos que adquiere el

país al suscribir el convenio de Diversidad Biológica mediante la Ley 165 de 1994.
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Wulf (2016) Cuando se percibe la naturaleza como una red, su vulnerabilidad salta a la vista.

Todo se sostiene junto. Si se tira de un hilo, puede deshacerse el tapiz entero. Después de ver las

devastadoras consecuencias medioambientales de las plantaciones coloniales en el lago Valencia

de Venezuela en 1800, Humboldt fue el primer científico que habló del nocivo cambio climático

provocado por el ser humano.

Los estudios de la diversidad ecosistémica en Colombia ha sido reconocida desde el siglo

XVIII- XIX por A. von Humboldt y otros naturalistas, resaltando que no se le ha dado suficiente

énfasis a su caracterización ni a los estudios de su distribución, en comparación con los estudios

convencionales acerca de la diversidad de especies, siendo sin embargo la primera, un marco de

referencia importante para entender y contextualizar globalmente los diferentes niveles de

biodiversidad. Ha habido por lo tanto una tendencia de trabajar separadamente la diversidad de

especies y la de ecosistemas, pasando por alto la necesaria relación que existe entre éstas.

La diversidad de ecosistemas con que cuenta el actual territorio colombiano, ha resultado

tanto en razón a su ubicación altitudinal intertropical, como la gran variedad de condiciones

edafoclimáticas que han determinado a lo largo de su evolución histórica una gran diversidad de

espacios geográficos, lo cual a su vez ha conducido a la megadiversidad biológica de especies.

Es tan increíblemente variada la geografía del país, que no son muchos los tipos de ecosistemas a

nivel mundial que no estén de alguna manera presentes en el territorio nacional.

Por tal razón, Etter (1993) manifiesta que la diversidad de ecosistemas y las actividades

humanadas en la actualidad del país está condicionada por el impacto histórico en términos de

ubicación y los patrones espaciales resultantes, estimando que el territorio nacional ha sido

alterado de manera drástica por el hombre entre un 35 y 40%; generado por la dinámica

demográfica y a la intensa incorporación de las fronteras agropecuarias al sistema productivo del

país. El grado de impacto potencial y el riesgo de deterioro de los ecosistemas no son igual para

cada caso y en cada lugar, por ello plantea cuatro aspectos principales:

 El grado de singularidad de ocurrencia del ecosistema
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 La extensión original del ecosistema

 Su fragilidad o capacidad de resiliencia diferencial, frente a los varios tipos de

intervención humana.

 Su correspondencia con un área de “refugio cuaternario” o centro de diversificación y

alto endemismo.

De igual manera, Andrade (2009) resalta que la conservación de la naturaleza a través de las

áreas protegidas ha adquirido en las últimas décadas gran importancia en las políticas públicas

internacionales; y resalta que a pesar de los instrumentos jurídicos, la naturaleza protegida como

decisión de la sociedad enfrenta obstáculos; entre ellos:

 La delimitación por exclusión del objeto de conservación a través del análisis científico

positivo

 El concepto de lo natural, en oposición a los productos de la cultura

 El énfasis en los objetos de conservación, que hace invisibles a los actores involucrados

 La conservación de la naturaleza como un fenómeno con limitada legitimidad, al ser

producto histórico de la frontera de ocupación del territorio

 La emergencia del conflicto entre el ambiente como derecho colectivo y los derechos

humanos

 La perspectiva socioambiental de la conversación, en la cual en ocasiones se confunden

la devolución de derechos de comunidades locales sobre sus territorios y la conservación

de la naturaleza como una decisión en beneficio de la sociedad.

Por su parte, Rivas (2006) manifiesta que las áreas protegidas, al ser espacios geográficos

administrados por los estados contemporáneos de tradición democrática representativa, no han

escapado a las realidades sociopolíticas propias de un sistema en crisis. Herederas de la

preservación, parques y reservas prescindieron en sus inicios de las sociedades locales en su

manejo y administración. Este rol hegemónico se fortaleció a través de un contexto político

regional poco propenso a la consulta, la participación y los procesos democráticos.

Se podría decir que hoy las áreas protegidas incluyen entre sus metas el posibilitar a las

poblaciones, sean indígenas, afrodescendientes, campesinas mestizas o urbanas, el pleno
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ejercicio de sus derechos ciudadanos en orden con la sustentabilidad ambiental. En este camino

es preciso transformar actuales esquemas de consulta y acceso a la información hacia vigorosos

procesos de acción colectiva de los pobladores locales de áreas protegidas frente a la pérdida de

la biodiversidad, el agotamiento y contaminación de fuentes de agua dulce, la sobre explotación

de bosques, la biopiratería y otros fenómenos que vulneran el derecho a un medio ambiente sano.

La mitad de los ecosistemas de Colombia siguen excluidos y avocados hacia  la destrucción

que avanza a un ritmo de 350.000 ha/año. Los vacíos en el sistema actual de parques son

enormes, y por ello es urgente completar el sistema de áreas protegidas en Colombia. (Fandiño y

Wijngaarden, 2005). El Grupo ARCO ha trabajado durante los últimos 15 años en el desarrollo

de métodos, herramientas y bases de datos con ese propósito, desarrollando software y

ejecutando la selección automatizada del primer tipo de área, de igual modo la elaboración de

mapas detallados de los ecosistemas de Colombia como son hoy y como eran antes de

transformarlos en agro sistemas, ciudades y otros artefactos humanos; buscando resaltar

escenarios de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad de Colombia. A través

de su estudio y el software denominado FOCALIZE permite generar escenarios alternativos y

localizaciones diferentes de las áreas propuestas para la incorporación al sistema de

conservación.

Distritos Especiales de Manejo. Según el decreto 1974 de 1989, un Distrito de Manejo

Integrado (DMI) se define como un espacio de la biosfera que por razón de factores ambientales

o socioeconómicos, se delimita para que dentro del principio de desarrollo sostenible se ordene,

planifique y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades

económicas que allí́ se adelantan.

En el caso específico del Desierto de La Tatacoa, la Universidad Surcolombiana fue

contratada por la CAM y la gobernación para investigar el bosque seco tropical, recomendar una

categoría viable para la conservación del ecosistema estratégico y trazar un plan de manejo. La

Universidad en el año 2007 publicó la formulación del Plan de Manejo Ambiental y
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recomendó la pertinencia de que este territorio, fuera Área Natural Protegida y recomendó la

categoría de Distrito de Manejo Integrado como la adecuada. Según este estudio, la CAM expide

el acuerdo 017 del 2008 y declara 56.576 has de Área Protegida, pero omite el estudio en tanto

no declara la categoría recomendada por los académicos sino que declara la categoría de Parque

Natural Regional La Tatacoa. Es por ello que fue necesario contratar un nuevo estudio que

respaldara la categoría expedida. El Grupo Arco, en cabeza de la investigadora Marta Fandiño,

realizó esa nueva investigación, publicada en el año 2010 en el libro intitulado “Parque Natural

Regional La Tatacoa, de prioridad de conservación a realidad”. Luego de este estudio La CAM

expidió el acuerdo 016 del 2011, el cual mantiene la categoría de Parque Natural Regional pero

reduce el área en 35.829 hectáreas. (Plataforma sur, 2014). Según la comunidad “Bajo la figura

de Parque Nacional Regional estas tierras salen del comercio y es únicamente la CAM

que tendría derecho a la propiedad. Así, la gente no puede vender sus predios, ni hacer mejoras.

La agricultura se tipifica y es ilegal por tratarse de una zona protegida. La ganadería también

queda prohibida; pero resulta que estas son las actividades número uno para la seguridad

alimentaria del campesino”, denuncia la abogada Diana Paola Valenzuela, representante legal del

Comité de afectados por la Declaratoria del Parque Regional Natural de la Tatacoa. (El Tiempo,

2012). Ante las presiones de la comunidad el 1 de octubre de 2014 la Corporación Autónoma

Regional del Alto Magdalena - CAM inicia el proceso de homologación de Parque Natural

Regional a distrito de manejo integrado de los recursos naturales, mediante ruta establecida por

el RUNAP (Registro Único Nacional de Áreas Protegidas). Aspecto que “permitirá disminuir las

restricciones de uso del suelo a las personas asentadas en el desierto de la Tatacoa; reconociendo

las dinámicas socioeconómicas de la ecorregión bajo criterios de conservación de los

recursos naturales allí existentes” (CAM, 2014, pág. 7).

Ecosistemas de Bosque Seco Tropical. Los bosques secos tropicales son propios de tierras

bajas y se caracterizan por las limitaciones en precipitaciones y las características del suelo.

Según Andrade (2017) para el caso colombiano, se encuentran habitados por personas con

escasos recursos económicos, dadas las limitaciones de desarrollo económico y la poca vocación

productiva determinada para las zonas. El caso particular del Desierto de La Tatacoa no es ajeno

a las condiciones socioeconómicas que caracterizan las zonas mencionadas, evidenciado en los
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bajos niveles de calidad de vida, acceso a educación, ingreso per cápita y cobertura en servicios

de salud; que son el contexto en que se desenvuelve la cotidianidad de sus habitantes. Se

caracteriza por sus formaciones erosivas con una amplia variedad de cactus y tierra de color

rojizo que recibe el nombre de El Cuzco, además tiene una formación vegetal compuesta por

árboles, arbustos, epífitas, plantas trepadoras y hierbas que lo definen dentro de la formación de

Bosque Seco Tropical – Bs-T), que se distribuye entre los 0 – 1000 m de altitud (Holdridge,

1947, citado en Galeano, Gómez & Gómez, 2013).

Los ecosistemas naturales de la región se han identificado como Zonas de Vida, con base en

los conjuntos de vegetación predominante y sus características adaptativas (IGAC, 1977). La

zona más extendida en el centro y norte del Huila se denomina el bosque seco Tropical, que en la

Tatacoa solo persiste como reducidas franjas de árboles siempre verdes, especialmente a lo largo

de los cauces y en parches aislados de mayor humedad.

Sostiene Flórez, Parra y Jaramillo (2013) que las áreas pertenecientes al bs-T poseen una

precipitación total anual que apenas supera los 1000 mm y una biotemperatura que alcanza a

sobrepasar los 28°C, mientras que las áreas de bms-T, aunque también pueden tener la

biotemperatura mencionada, posee una precipitación total anual ligeramente inferior a los 1000

mm. Con estas características, es muy probable la presencia de una asociación edáfica seca,

cuyos periodos de agua disponible en el suelo son más cortos y los de déficit de humedad más

largos, situación que se agrava durante los años en que se presenta la fase cálida del fenómeno de

El Niño-Oscilación del Sur.

Aunque la temperatura media ambiental es de 30°C, durante los días de los meses más secos,

entre el mediodía y primeras horas de la tarde, la temperatura ambiental puede sobrepasar los

40°C, lo que tiende a inhibir temporalmente varias funciones fundamentales de las plantas. La

eco-región presenta una gran importancia para la preservación de la diversidad de especies

adaptadas a la sequía en formaciones de matorral espinoso, cardonales y algunas formaciones

transicionales hacia selvas perennifolias y caducifolias estacionales.
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En gran parte de la superficie del Desierto de La Tatacoa, los suelos actuales han sido

erosionados y reemplazados por afloramientos rocosos. El color de los suelos es de tonalidad

clara, parda, rojiza y amarillenta, aunque existen áreas de colores grises oscuros, en zonas de

cultivo, debido a la presencia de materia orgánica.

Afirma Acosta (2012) La destrucción masiva de los bosques secos tropicales en la Américas

se debe en parte a sus suelos, normalmente fértiles y muy aptos para la agricultura. La

conversión de estos bosques ha ocurrido en algunos casos durante miles de años. Esto significa

que en muchas regiones solo quedan fragmentos del bosque original y el estado del bosque seco

tropical en Colombia no es una excepción. Por ejemplo, Arcila-Cardón y colaboradores muestran

que queda menos del 2% del bosque seco tropical de la cuenca alta del río Cauca y que estos

fragmentos tienen un tamaño promedio de apenas 6 ha. Dicha situación ilustra claramente la

necesidad urgente de conservar estos parches remanentes.

Turismo. El turismo es un factor organizador del espacio y, en consecuencia, un mecanismo

para la acumulación de capital, un instrumento para la apropiación privada de riqueza, una

herramienta para la extracción de plus valor del trabajo y una técnica para capturar rentas de

recursos físicos y culturales singulares (Vera, 2013, p. 200).

Sin embargo, la generalización del turismo puede ocasionar la transformación del suelo en

mercancía, la aparición de nuevos usos en el espacio, la adaptación de las estructuras territoriales

preexistentes a nuevas y diferentes funciones y la transformación de la base productiva local y

regional. Por su condición de espacio que a menudo requiere de la edificación, se ha considerado

de forma errónea que es análogo al urbano.

Además, Crosby (1996) manifiesta que el turismo se caracteriza por ser una actividad social y

económica relativamente joven y por englobar a una gran variedad de sectores económicos y
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disciplinas académicas; que ha dado lugar a una dificultad evidente por establecer definiciones

unánimes de la actividad turística y ha originado una multitud de ellas, cada una subrayando

aspectos distintos de dicha actividad.

Por tal razón, concertar de una u otra manera una definición conjunta; lleva a resaltar la

complejidad del mismo. Sin embargo, contribuyen a entender y dar claridad sobre la noción de

turismo. Algunas de las definiciones:

Fuster (1985) afirma que “El turismo es el conjunto de los fenómenos originados por los

viajes… Estos se originan en un mercado, forman y engrosan las corrientes turísticas y se dirigen

a los núcleos receptores”

Por su parte, Burkart y Medlik (1981) manifiesta que “El turismo son los desplazamientos

cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las

actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos”

Además, Mathieson y Wall (1982) argumentan que “El turismo es el movimiento temporal de

la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo,

las actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las

necesidades de los turistas”

De igual forma, la Organización Mundial del Turismo – OMT (1994) a través de una serie de

recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo define “El turismo comprende las actividades

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios

y otros”. Sumado a esto, afirma que el turismo en los desiertos conlleva toda una serie de

paradojas: puede ser a la vez vector del desarrollo y de la lucha contra la pobreza, si se gestiona

correctamente y se tienen en cuenta la especificidad y la vulnerabilidad de los ecosistemas
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desérticos, pero también puede destruir rápidamente tanto los modos de vida de las poblaciones

locales como de los medios naturales (Organización Mundial de Turismo, 2007, p. 8).

Pero una comprensión profunda del turismo, requiere un análisis de todos los elementos

presentes en el mismo. Leiper (1990) refleja en su modelo:

 Los turistas o actores de la actividad turística

 Los elementos geográficos: mercados de origen, zona de tránsito y núcleos receptores

(destinos)

 La industria turística: toda la gama de servicios, empresas u organizaciones implicados en

la actividad turística.

Dentro de la demanda efectiva, es decir aquellas personas que efectivamente viajan, la OMT

(1994) distingue entre el concepto amplio de viajero, cualquier persona que viaja entre dos o más

países o entre dos o más localidades en su país de residencia habitual, y el de visitante, que hace

referencia a todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo.

Gráfica 1. Entorno humano, social, económico, tecnológico.

Fuente: Modelo de Leiper 1990.

La figura a continuación, nos muestra otros elementos que componen el modelo de Leiper, el

espacio geográfico, y combinándolo con la demanda turística, podemos determinas distintas

formas de turismo. Así, el lugar de origen de los visitantes y el destino por ellos elegido permiten

diferenciar entre:

 Turismo doméstico: residentes que visitan su propio país

ORIGEN:
MERCADO

EMISOR

DESTINO:
NÚCLEO

RECEPTO
R

VIAJEROS QUE VAN

VIAJEROS QUE
VUELVEN
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TRANSITO



26

 Turismo receptivo: no residentes que visitan un país determinado

 Turismo emisor: residentes que visitan otro país

Estas tres modalidades de turismo aceptan diversas combinaciones:

 Turismo interno: doméstico y receptivo

 Turismo nacional: doméstico y emisor

 Turismo internacional: receptivo y emisor

Como en el caso del turismo y de la demanda, la complejidad desdibuja las fronteras

conceptuales de la oferta turística, alimentando la tendencia a la proliferación de definiciones y

clasificaciones, que pese a todo, son necesarias. Cooper (1993) distingue cuatro grandes grupos

en el lado de la oferta turística:

Gráfica 2. Formas de turismo, desde el lado de la demanda.

Fuente: OMT, 1994.

Las atracciones (naturales, creadas por la mano del hombre, etc.)

 Los accesos

 Las comodidades y entretenimientos (alojamiento, restauración, animación, etc.)

 Los servicios auxiliares (organizaciones locales, etc.)

Por consiguiente, el fenómeno turístico, es por su naturaleza social, cultural, económica y

ambiental, una extraordinaria herramienta de análisis y desarrollo de las relaciones

interpersonales, de los valores culturales y ambientales de los que se nutre. Es por esta misma

razón, un camino de ida y vuelta sobre la realidad, extraordinariamente sensible a los cambios,
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que en su actualidad sufre un proceso de trasformación global, que combina todas las claves de

nuestro tiempo (Bercial, 2002).

En el caso específico del Desierto de la Tatacoa,  se considerada como la segunda zona más

extensa de Colombia después de la península de la Guajira, es uno de los escenarios naturales

más atractivos de Colombia. Como lo revelan los científicos, La Tatacoa, durante el Período

Terciario, fue un jardín con miles de ores y árboles que poco a poco se ha ido secando para

convertirse en un Desierto (Proexport Colombia: 2014).

En la actualidad, y desde el 2015, se pretende masificar el turismo en el Desierto de la

Tatacoa como política por parte del sector estatal, teniendo en cuenta que las llegadas de turistas

internacionales (visitantes que pernoctan) aumentaron un 4,4% en 2014, alcanzándose la cifra

récord de 1.135 millones de llegadas en todo el mundo, frente a los 1.087 millones de 2013, año

en que por segunda vez se superó la cota de los mil millones.

Hay que resaltar que los turistas no residen, se alojan. De ahí que el componente principal de

su espacio no deba ser la vivienda, sino el espacio público, el equipamiento y las actividades que

se puedan realizar en él (Quero, 2004, p. 11).

Siguiendo la propuesta de los desarrollos turísticos con el espacio donde se localizan, según

Vera (J. F. Vera: 2013, pp. 200-214) se presentan los siguientes cuatro modelos:

Planificación o espontaneidad: Los espacios turísticos planificados son aquellos que

responden a un planteamiento inicial de objetivos cuantitativos y cualitativos a medio y largo

plazo, para dotar el espacio turístico de servicios y equipamientos. Son espacios que poseen un

desarrollo turístico ordenado, claro y que siguen un plan preestablecido. Como la propia

legislación del suelo expresa, los instrumentos de planeamiento tienen por objetivo definir la
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estructura general y orgánica del territorio. En todo caso, la espontaneidad ha implicado la

privatización indiscriminada de suelo y de recursos y, paradójicamente, la degradación de la

estructura territorial y del propio paisaje que ha fundamentado el desarrollo. La espontaneidad se

traduce, por último, en paisajes heterogéneos, inacabados y compuestos, que pueden

caracterizarse en términos de confusión espacial.

Con respecto al turismo en el Desierto de la Tatacoa, este se caracteriza por ser espontáneo al

tratar de responder rápidamente a los requerimientos y necesidades de la demanda. En el

“Estudio de mercado y prueba de concepto para determinar el tamaño del mercado para el

Parque Temático Desierto de la Tatacoa” se evidencian las siguientes características: el mercado

de turistas investigado –preseleccionado (Bogotá) con preferencias hacia el ecoturismo y los

temas relacionados- muestra tendencias claras hacia los destinos en donde abundan la vegetación

y las fuentes de agua; que ofrecen alternativas de re- creación y diversión acordes con los

intereses y necesidades de cada segmento. Mientras los adultos buscan un espacio para el

descanso y la relajación, en el cual el entorno, las condiciones ambientales, la seguridad y las

comodidades físicas (clima, agua, servicios sanitarios, alojamiento y comidas) juegan un papel

determinante, los jóvenes dan primacía a la búsqueda de aventura y de experiencias novedosas y

excitantes (Bandotera, 2006). El desarrollo turístico es desordenado, nada claro y no sigue

ningún plan, ya que se carece de una hoja de ruta clara con inversiones y responsables. Se

caracteriza su crecimiento a impulsos, de forma irregular y sin fases claras. Tampoco se cuenta

con un estudio sobre los posibles impactos y la aparición de problemas y conflictos. Se evidencia

el interés en un turismo de masas proveniente principalmente de la capital de Colombia y no se

tiene en cuenta a los turistas habituales (aquellos que ya conocen el Desierto de la Tatacoa) y

tampoco se hace relación alguna a los residentes. La posición del estudio de mercadeo se centra

en los aspectos económicos: generar el mayor número posible de turistas y visitantes a la zona.

Endogeneidad o dependencia del exterior: Cuestiones como la estructura productiva de la

región donde se localiza la actividad y la capacidad para financiar internamente el sector, es

decir, la capacidad de evitar al máximo las fugas de la economía local, son fundamentales a la
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hora de evaluar el papel del turismo en el desarrollo regional. En este sentido, es conocido que

las conexiones intersectoriales del turismo son débiles en lugares poco desarrollados, pudiendo

generar, más allá de su configuración espacial, pero a menudo en estrecha concomitancia con

ella, enclaves localizados de actividad que no tengan conexión con el resto de las funciones que

se desarrollan en ese entorno. Se reproduce de esta manera la estructura dual de una economía

colonial. Sin embargo, en lugares donde el desarrollo del turismo se ha integrado en la estructura

productiva local, su capacidad para generar y redistribuir riqueza puede considerarse

extraordinaria. El nivel de participación de la población local en el proceso de producción y,

especialmente, su implicación en la provisión de los diferentes consumos para su desarrollo y

comercialización, afectan objetivamente a sus resultados económicos y territoriales.

A pesar de contar con riquezas naturales, el Desierto de la Tatacoa presenta una densidad de

población muy baja: 1 y 2 habitantes por km2. Entre 2004 y 2010 el número de habitantes

disminuyó en las veredas del centro de La Tatacoa en 19,5%. Más del 90% de la población de la

Tatacoa está concentrada en las cabe- ceras municipales y en las veredas donde están ubicados

los distritos de riesgo. El centro del Desierto tiene menos de 500 habitantes (Grupo Arco: 2010,

p. 39). El ingreso familiar no llega a un salario mínimo (256 dólares americanos/mes). Los

servicios públicos son marginales y la población cocina con leña que saca del monte. Solo el

10% de la población del Desierto está conectada a la red de energía eléctrica (Universidad

Surcolombiana, 2006). Como en otras regiones del país, el tamaño de las parcelas no es

suficiente para sostener a los padres y a los hijos (Grupo Arco: 2010, p. 41). Por lo tanto, el

desarrollo del turismo en este territorio es dependiente de agentes y recursos externos: tanto

financieros, humanos y tecnológicos. Tanto la gobernación del Huila y la Corporación Autónoma

Regional del Alto Magdalena han contratado estudios de mercado y asesoría para la creación de

senderos ecoturístico, cuyos fines oscilan desde los estrictamente de conservación (Grupo Arco,

2010, p. 73) hasta los que persiguen fines comerciales partiendo de la opinión de los orientadores

turísticos (CAM,2014, p. 57), lo que conlleva a que las decisiones sean tomadas en el exterior.

Por ejemplo: “La comunidad de Villavieja reclama el no haber sido tenida en cuenta en debida

forma para la toma de decisiones desde su perspectiva comunitaria. La participación en este tipo

de procesos es una garantía constitucional que en este caso no fue observada en debida forma por
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la CAM, colocando en riesgo la efectividad de los propósitos de la declaratoria y desconociendo

la política nacional de Parques Nacionales «Parques con la gente» que señala la implementación

de procesos para la conservación de las áreas protegidas con las comunidades teniendo como

base la participación y la concertación” (Diario La Nación, 2012). Por las características de

dependencia y de acuerdo al modelo de desarrollo endógeno/dependiente se presenta menor

generación de beneficios socioeconómicos en el destino final.

Concentración o dispersión: Los espacios turísticos basados en la concentración tienen un

desarrollo intensivo de oferta y demanda en un lugar puntual, suponiendo para ese lugar un alto

nivel de impactos territoriales y medioambientales e implicando a la vez un mayor riesgo de

masificación, saturación e incomodidad de la demanda. Ejemplos claros de este modelo son

Benidorm y Matalascañas. La nota común de ambos casos es el hecho de que la implantación

turística se ha realizado de modo desordenado, a menudo de forma ilegal, y en cualquier caso

basada en los estándares de servicios. En cambio, los espacios turísticos dispersos poseen un

crecimiento de la oferta y la demanda de carácter extensivo, suponiendo un impacto

medioambiental más disperso sobre el turismo y de menor intensidad. En estos espacios existe

un riesgo de que al final todo quede transformado por el turismo. Los espacios protegidos

restringen el boom inmobiliario, lo que implica un impacto medioambiental menos intenso, son

espacios muy frágiles que necesitan una mayor planificación.

Con respecto al turismo en el Desierto de la Tatacoa, este se caracteriza por ser disperso,

contando “con el diseño de circuitos que capturan la oferta natural, arqueológica y cultural que

brinda la zona” (Grupo Arco: 2010, p. 74). Según la propuesta del Grupo Arco, son 4 circuitos

ecoturísticos: “el circuito I dedicado principalmente a la astronomía. El circuito II con un

carácter más agreste con un nivel de exigencia alto, la oferta natural incluye la Piedra pintada y

el río Cabrera, la Isla de los monos; la Cuerva de los Chulos y la cabalgata. El circuito III que

incluye observación del distrito de riego, y visita al Puente Golondrinas. El circuito IV se haría

en tren y en canoa o lancha. Incluye observación de aves y las Islas hasta desembarcar en el

puerto de Villavieja” (Grupo Arco: 2010, pp. 76-83). Al comparar con la nueva propuesta
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realizada por la CAM, se observa que el nivel de dispersión es menor. Es así como se proponen 3

senderos: el denominado “Sendero Los Hoyos, con una extensión de 1,94 km, incluye los saltos,

sector matamochos, Piscina los hoyos entre otros. Sendero Cusco con una extensión de 2,14 km

incluye el mirador, cementerio de los fósiles, antiguo ojo del Desierto, estrecho de cusco y los

laberintos. Sendero Valle de los xilópalos se per la como un destino para el turismo de aventura

dada su ex- tensión y características geomorfológicas. Y el observatorio astronómico de la

Tatacoa dedicado a la divulgación e investigación científica y lugar turístico el cual ofrece los

servicios de tienda de artesanías, snack, conferencias y camping” (CAM: 2014, pp. 68-70). La

concentración se hace evidente en la propuesta de un lugar puntual, el observatorio astronómico,

lo que supone teóricamente mayor riesgo de masificación, saturación e incomodidad del turista.

Al cambiar la denominación de Parque Nacional Natural a distrito de manejo integrado de los

recursos naturales no se restringe el boom inmobiliario que implica un intenso impacto

ambiental.

Integración o segregación: Los espacios turísticos integrados tienen una clara relación

espacial, social y económica con el entorno persistente y producen mayores efectos sobre la

economía y la sociedad local. Genera un desarrollo turístico más armónico e integral y con ello

se propicia la aceptación y la identificación de la población local con el proyecto. En este modelo

predomina un desarrollo turístico de pequeña escala, donde prevalecen los pequeños negocios

familiares. Los beneficios económicos se quedan en la propia localidad y la intervención de las

grandes empresas turísticas es reducida. Por el contrario, los espacios turísticos segregados están

caracterizados por la desconexión espacial, social y económica del entorno y asumen escasos

efectos sobre la economía y la sociedad local. Generan un desarrollo turístico enclavado, son, en

definitiva, enclaves turísticos como las Islas y Cayos de Cuba, Jamaica y todo el Caribe en

general. Siguiendo los planteamientos de Allen Cordero (2000), este modelo de desarrollo

turístico está controlado principalmente por las grandes multinacionales de comercialización

turística y requiere de grandes inversiones públicas y privadas. Las comunidades no son tomadas

en cuenta para nada.
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A pesar de que el Desierto es visitado por 30.000 personas/año, no existe ningún tipo de

infraestructura para el hospedaje y la única manera posible de estancia es acampar en fincas de

particulares (Alcaldía de Villavieja: 2012, p. 93). El Desierto de la Tatacoa presenta una

densidad de población muy baja: 1 y 2 habitantes por km2. Entre 2004 y 2010 el número de

habitantes disminuyó en las veredas del centro de la Tatacoa en 19,5%. Más del 90% de la

población de la Tatacoa está concentrada en las cabeceras municipales y en las veredas donde

están ubicados los distritos de riesgo. El centro del Desierto tiene menos de 500 habitantes

(Grupo Arco, 2010, p. 39). El ingreso familiar no llega a un salario mínimo (256 dólares

americanos/mes). Los servicios públicos son marginales y la población cocina con leña que saca

del monte. Solo el 10% de la población del Desierto está conectada a la red de energía eléctrica

(Universidad Surcolombiana, 2006). Como en otras regiones del país, el tamaño de las parcelas

no es suficiente para sostener a los padres y a los hijos (Grupo Arco, 2010, p. 41). Por lo tanto, el

desarrollo del turismo en este territorio es dependiente de agentes y recursos externos: tanto

financieros, humanos y tecnológicos. Tanto la gobernación del Huila y la Corporación Autónoma

Regional del Alto Magdalena han contratado estudios de mercado y asesoría para la creación de

senderos ecoturísticos, cuyos fines oscilan desde los estrictamente de conservación (Grupo Arco,

2010, p. 73) hasta los que persiguen fines comerciales partiendo de la opinión de los orientadores

turísticos (CAM, 2014, p. 57), lo que conlleva a que las decisiones sean tomadas en el exterior.

Por ejemplo: “La comunidad de Villavieja reclama el no haber sido tenida en cuenta en debida

forma para la toma de decisiones desde su perspectiva comunitaria. La participación en este tipo

de procesos es una garantía constitucional que en este caso no fue observada en debida forma por

la CAM, colocando en riesgo la efectividad de los propósitos de la declaratoria y desconociendo

la política nacional de Parques Nacionales «Parques con la gente» que señala la implementación

de procesos para la conservación de las áreas protegidas con las comunidades teniendo como

base la participación y la concertación” (Diario La Nación, 2012). Por las características de

dependencia y de acuerdo al modelo de integración/segregación se tiende a presentar la

desconexión espacial, social y económica del entorno. “Sin embargo, a pesar de que el Desierto

de la Tatacoa es reconocido internacionalmente como sitio Paleontológico y observatorio

astronómico, muy poco se ha explotado y el municipio no ha recibido un beneficio importante de

su existencia” (Alcaldía de Villavieja, 2012, p. 93).
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Turismo sostenible. Según Crosby (1996), el desarrollo turístico sostenible de un área

rural/natural debe entenderse bajo el concepto lógico de un entorno que progresivamente

evoluciona hacia la forma de destino turístico, en el que elementos y factores no turísticos

pueden tener el mismo peso específico que los plenamente turísticos. Por tal razón, es esencial

comprender el nivel e intensidad de los impactos del turismo en dicha área.

Desde el punto de vista de los productores de servicios turísticos, se aborda el estudio de

casos que arrojen elementos de información empírica acerca de cómo se desenvuelve el turismo

en ciertas localidades turísticas; analizando cómo se comportan variables tan sensibles como el

empleo, la participación local en el turismo. Así mismo, como evidentemente los asuntos

relativos al tratamiento del medio ambiente se han presente dentro de los contextos (Hiernaux,

Cordero y Montijn, 2002).

Por su parte, Bercial (2002) afirma que se pueden definir dos grandes conjuntos de relaciones

turísticas entre emisores y receptores turísticos a escala mundial, los que se producen entre países

desarrollados y los que se dan entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.

Los puntos de partida en unos y otros, a la hora de abordar la inclusión del turismo como sector

de desarrollo socioeconómico sustentable, son muy diferentes y, sin poner en duda los objetivos

generales de ese desarrollo, los procesos desempeñados para su consecución pueden ser

completamente distintos, de forma que el turismo podrá ser sustentable en la medida en que el

contexto social, económico y ambiental en el que se desarrolla también lo sea.

Es importante resaltar que se debe generar un proceso de trasformación global hacia un nuevo

turismo buscando que la demanda sea más heterogénea con el fin de que el turista asuma las

nuevas propuestas con base fundamental para la diversificación de sus actividades. De igual

manera, la accesibilidad y valoración de nuevos destinos, baso en el desarrollo de las redes de

transporte que permite priorizar el aprovechamiento de los destinos.
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Sin embargo, es frecuente la manipulación del término “turismo sostenible” a partir de los

diferentes intereses que se agrupa en torno a él: el concepto adquiere características diferentes

para la población local, para la administración, para los inversores, para los turistas o para los

empresarios.

Múltiples definiciones salen a la luz desde los ámbitos internacionales, nacionales y académicos.

Por citar varios textos, tenemos la definición de la Organización Mundial de Turismo - OMT:

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas,

sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del

entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT, 2015). De igual forma, presenta principios

como: uso óptimo de los recursos medioambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las

comunidades anfitrionas y asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que

reporten a todos los agentes unos beneficios socio- económicos bien distribuidos. Se hace un

especial énfasis en que “el turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción

a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes

de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles”.

Haciendo relación al contexto planteado por la OMT, Giraldo y Ramírez (2016) sostienen que

el turismo en el Desierto de La Tatacoa no clasifica por el momento, debido principalmente a la

falta de una visión sobre la sostenibilidad que permita equilibrar los aspectos ambientales, socia-

les y económicos, aspecto que se refleja en la falta de un plan turístico y de ordenamiento

territorial. Las políticas del gobierno departamental y de la autoridad ambiental están

concentradas en aumentar la demanda principalmente de turistas nacionales y en favorecer las

inversiones hoteleras de particulares salvo los esfuerzos para determinar la capacidad de carga

turística del ecosistema en función de la demanda de los operadores turísticos. La percepción de

la sociedad receptora y un sistema de indicadores que permita monitorear los efectos del turismo

de masas es inexistente.

En relación con el turismo rural sostenible, Di-Bella (2000) afirma que el carácter irreversible

que tiene el hecho turístico y del cual deben participar de alguna manera la mayoría de la
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población y las tendencias modernas del desplazamiento de personas orientado hacia la ecología,

crean la necesidad imperiosa de proteger, a la vez que utilizar, las áreas naturales y rurales de los

impactos tanto ambientales como culturales. Al mismo tiempo, las comunidades receptoras

deben participar de los beneficios ya que uno de los principios de la sustentabilidad es mejorar

las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes de las zonas rurales que cuentan con la

posibilidad de recibir visitantes. Por ello se requiere que el desarrollo turístico se sustente y

sostenga en un marco ético y con plena conciencia ecológica que deben poseer tanto los sujetos

como los receptores del turismo. Sostiene además que deben considerarse los siguientes puntos

para apoyar el desarrollo comunitario:

 Buscar las mejoras agropecuarias y las posibles iniciativas de agroindustrias que pueden

incluir artesanías.

 El uso cuidado de energéticos, particularmente los fósiles.

 Asegurar la disposición de basura y el reciclaje de los desperdicios.

 Diseñar y administrar los servicios públicos (comunicación, seguridad, agua, drenaje) de

acuerdo al tamaño y condiciones de la zona.

 Revisión de los procesos de alimentación tanto de la población local como de la

población visitante, enfatizando la gastronomía local.

 Fomentar las microempresas de servicios de apoyo al turismo (transportación local,

guías, materiales impresos).

Planificación Ambiental. En relación con el ecoturismo, el carácter público de las áreas

protegidas consiste en reconocer la recreación como un derecho de los ciudadanos colombianos2

y como deber del Estado brindar espacios para tal n y dar cumplimiento a la función pública de

proveer a los visitantes de oportunidades recreativas compatibles con los objetivos de

conservación de las áreas del SPNN (Decreto 622 de 1977,art. 3)  

El ecoturismo es la modalidad turística especializada y sostenible, enfocada a crear conciencia

sobre el valor de las áreas del Sistema, a través de actividades de esparcimiento tales como la

contemplación, el deporte y la cultura, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de

conservación y a la generación de oportunidades sociales y económicas a las poblaciones locales
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y regionales (Resolución 531/20136). A través de la misma, se adoptan las directrices para la

planificación y el ordenamiento de una actividad permitida en el SPNN.

Los principios complementarios del ecoturismo están relacionados con:

 Planificación del sistema y área protegida

 Sensibilización y concientización

 Beneficio a las comunidades locales

 Integración y participación de actores

 Cualificación y formación

 Generación de recursos

La planificación y el desarrollo del ecoturismo en las áreas protegidas con esta vocación se

orientan y define sin excepción en el marco de las siguientes líneas de acción:

1. Gestionar y ordenar el ecoturismo como una estrategia de conservación en las áreas de

Parques Naturales definidas por su vocación ecoturística, a partir de un análisis de

sistema en donde la representatividad ecosistémica genere directrices para su

planificación.

2. Promover la prestación de servicios de ecoturismo en las zonas de influencia de las áreas

protegidas para fomentar el desarrollo sostenible y su función amortiguadora.

3. Beneficiar a las comunidades locales, y a su vez la conservación del área protegida,

vinculándolas a la prestación de servicios de ecoturismo

4. Fortalecer capacidades para mejorar el estado de conservación de las áreas protegidas y

ofrecer servicios ecoturísticos bajo estándares de calidad y sostenibilidad

5. Saneamiento de la propiedad privada de predios dentro de las áreas protegidas

6. Establecer la investigación, el conocimiento tradicional y el monitoreo al ecoturismo

como soporte para la planificación, el ordenamiento y seguimiento al Sistema de Parques

Nacionales y a las áreas protegidas con vocación ecoturística

7. La interpretación del patrimonio y la comunicación como herramientas de

sensibilización, concientización y promoción de los valores naturales y de la

biodiversidad, así como de la cultura aso- ciada a estos en las áreas protegidas con

vocación ecoturística

8. Acoger iniciativas del sector privado para la prestación de algunos servicios ecoturísticos
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especializados en áreas del SPNN que así lo requieran

9. Incorporar estándares de calidad, códigos de conducta y buenas prácticas para el

desarrollo del ecoturismo, que contribuyan y promuevan la conservación de las áreas

protegidas que conforman el SPNN

10. La función social de las áreas protegidas debe ser equitativa e incluyente

11. Seguimiento a la Política de Ecoturismo de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Gráfica 3. Modelo de planeación de manejo.

Modelo de planeación de manejo. Adoptado de Ospina & Pardo, 2002; Unidad de Parques Nacionales, 2002, en: Aspectos

conceptuales de la planeación del manejo en Parques Nacionales Naturales. Colección Planeación del Manejo de los Parques

Nacionales Naturales, 2005

La planificación del ecoturismo es el proceso o conjunto de acciones dirigidas a conocer la

situación actual del ecoturismo en un área protegida y su entorno con el propósito de orientarlo

hacia el logro del objetivo del ecoturismo en los parques nacionales naturales y decidir lo que es

necesario hacer, saber quién debe hacerlo y cómo debe hacerse, en un periodo de tiempo

determinado y utilizando de forma eficiente los recursos disponibles.
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La planificación ecoturística es un proceso continuo y flexible que permite la adaptación a

aquellas circunstancias que son cambiantes y requiere ser evaluada periódicamente para conocer

el nivel de avance en el logro de los objetivos propuestos.

De acuerdo con la resolución 0531 de 2013, Parques Nacionales deberá incorporar en los

componentes del plan de manejo de las áreas del SPNN con vocación ecoturística los siguientes

aspectos: etapa de diagnóstico, ordenamiento, acción y monitoreo.

El buen desarrollo del ecoturismo exige sin duda alguna la participación de los actores

relaciones con el mismo, ya que son los encargados de que las actividades que se derivan en el

área permitan reducir las presiones existentes en las áreas, disminuir amenazas, activar la cadena

de valor regional que se desprender del turismo, impulsar la valoración social de la naturaleza y

otros aspectos. Cabe resaltar que entre los actores claves, se encuentra la comunidad científica,

prestadores de servicios, las ONG y los cooperantes. En la figura a continuación se consolida los

grupos de actores relacionados con el ecoturismo.

Para las áreas protegidas, la interpretación ambiental debe ser considerada como el lenguaje

que permite la comunicación entre estas y sus actores; a través de esta se busca trasmitir un

mensaje y generar conciencia o sensibilización.

Por otra parte, dentro de las áreas protegidas del Sistema, la interpretación del patrimonio

también se encuentra vinculada a los procesos de ecoturismo desarrollados por los parques, que

es uno de los ser- vicios ofrecidos a las personas que visitan los Parques Nacionales.

En este sentido, el ejercicio de planeación de la interpretación ha sido articulado a la

formulación e implementación de los planes de ordenamiento ecoturístico bajo dos premisas: la

primera, que los servicios interpretativos no son de uso exclusivo de los visitantes de los parques
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sino que pueden ser igualmente útiles en los procesos educativos que se desarrollan con las

comunidades de las zonas aledañas al parque. Y la segunda, que la interpretación del patrimonio

es un elemento transversal, es decir, debe estar presente en todas las actividades ecoturísticas que

se realicen dentro del área protegida. Sin embargo, para este abordaje es necesario tener en

cuenta que las acciones interpretativas pueden tener varios niveles de profundidad, atendiendo a

las características de las actividades ecoturísticas mismas y de los usuarios que las realizan

(Ministerio de Ambiente, 2013)

Gráfica  4. Grupo de actores relacionados con el ecoturismo.

Adoptado de la Guía para la planificación del Ecoturismo en Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013.

Planificación local. La planificación del ecoturismo se desarrolla en el marco de los planes de

manejo, que a su vez están conformados por tres componentes: diagnóstico, ordenamiento y plan

de acción. En cada uno de ellos se debe hacer los desarrollos respectivos para que la planeación
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del área protegida sea integral y el ecoturismo no actúe por separado.  La figura a continuación

noes muestra las acciones estratégicas del ecoturismo en el plan de manejo.

Gráfica 5. Acciones estratégicas del ecoturismo en el plan de manejo. Contexto regional.

Adoptado de la Guía para la planificación del Ecoturismo en Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013.

Para efectos de la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Huila, se tuvo en cuenta el

documento Asistencia Técnica en Planificación del Turismo, del Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, que se constituye como una herramienta para los procesos de planificación

del sector.

El documento registra cuatro metodologías que propone el Ministerio para que se ajuste al

estado de avance del sector en la localidad objeto de planificación, y detalla paso a paso la

elaboración del plan y la estructura operativa para que además, se respete en el proceso la

participación colectiva y se busque la apropiación por parte de la comunidad. De igual manera se

tuvieron en cuenta los aspectos relacionados con la metodología del Plan Ambiental Turístico y

el esquema para la planificación turística para la competitividad. Cabe resaltar que el marco

conceptual está basado en el modelo Geoffrey Croutch & Brent Ritchie (2003), que considera

que la competitividad de los destinos turísticos depende principalmente de la presencia de los

factores de atracción, soporte, producción y gestión.

Acciones
estratégica

s

Metas
Indicadore

s

Tiempos

Corto
Mediano

Largo
plazo

Responsable
s

Recursos



41

Se destacan algunos ecosistemas estratégicos como: río Magdalena, Parques Nacionales

Naturales – PNN, Nevado del Huila, Puracé y Cueva de los Guácharos; serranía de Las Minas,

cerro de Miraflores, cuencas de los ríos Ceibas, Cabrera, Neiva, Baché, Suaza y Guarapas;

Desierto de la Tatacoa, embalse de Betania y la estrella fluvial de la Siberia. Todos estos

ecosistemas estratégicos han sido suficientemente estudiados en cuanto a la identidad y

diversidad cultural.

En desarrollo del enfoque territorial, la apuesta de turismo creó cuatro clúster: Eco

arqueológico; Desierto de La Tatacoa y su área de influencia; Neiva ciudad región; y Yaguará-

Betania. Este enfoque facilitó abordar el estudio e interpretación de las ventajas comparativas

para convertirlas en competitivas. Se fijó como meta al año 2020 captar 2,2 millones de turistas

(la cual ha sido replanteada en 1,5 millones), propósito para el cual se formularon seis proyectos

estratégicos con la capacidad de generar el volumen esperado al cabo de diez años de

implementación tanto de los proyectos como de los requerimientos en materia de infraestructura

y servicios públicos; innovación y desarrollo; ordenamiento territorial y medio ambiente;

formación del talento humano, capacitación y cultura; desarrollo institucional y empresarial

(Agenda Interna del Huila para la productividad y la competitividad, Primera Edición 2007).

Referente al orden municipal, enfocado sobre el Desierto de La Tatacoa; mediante el proyecto

de acuerdo del esquema de ordenamiento territorial, se busca concientizar a la comunidad de

Villavieja, que solo a través de la participación comunitaria se podrá garantizar el desarrollo

sostenible, creando las condiciones de habitabilidad, productividad y sostenibilidad del territorio,

estableciendo un modelo de ocupación territorial para el desarrollo de actividades agrícolas,

pecuarias, forestales, mineras y turísticas, orientada hacia la interacción equilibrada con el medio

ambiente para reducir paulatinamente el conflicto del uso inadecuado del suelo, aprovechando al

máximo sus ventajas e ir logrando cada vez mejores condiciones de vida.
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Así mismo, el esquema pretende organizar el sistema turístico del municipio de Villavieja,

utilizando los diferentes mecanismos de participación comunitaria para adelantar la gestión de

conformación del Área de Manejo integrado del Desierto de La Tatacoa, involucrando en este

proceso a las entidades locales, departamentales, nacionales y ONG, y desde esta perspectiva

lograr un aprovechamiento óptimo del Desierto.

El municipio de Villavieja busca apoyar su desarrollo, en el potencial que le ofrece el río

Magdalena para la explotación económica y ambiental, generando proyectos de carácter regional

con el objeto de que el municipio se convierta en el subcentro económico y turístico de la región

norte del Huila (Proyecto de Acuerdo Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de

Villavieja Huila).

Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una

gestión global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar

nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente

instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del desarrollo

sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los

que depende. El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el

entorno natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a

muchos destinos turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente sensibles. La

actividad turística deberá prever una evolución aceptable respecto a su incidencia sobre los

recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y residuos

producidos (Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, 1995). De igual forma, recomienda a

los gobiernos estatales y regionales formular, con carácter de urgencia planes de acción para un

desarrollo sostenible aplicados al turismo.

Según el Convenio de Diversidad Biológica - CDB, el uso sostenible de los recursos se

entiende como la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo
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que no ocasione la disminución a largo plazo de la biodiversidad y mantenga las posibilidades de

satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Es deber del

hombre mitigar el impacto ecológico negativo y procurar la conservación de la biodiversidad.

A partir de la consolidación de lo que se ha denominado la Nueva Era del Turismo - NET,

donde predomina la motivación por participar de experiencias recreativas vinculadas al medio

ambiente, y cuando la calidad constituye un factor determinante en la valoración que se le asigna

a los productos turísticos, puede afirmarse que el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible no

sólo tendrá un efecto positivo en el ámbito ecológico y socio cultural, sino que en muchas zonas,

y principalmente en el entorno rural, será una condición básica para asegurar la presencia del

turismo como actividad económica (Fayos Solá, 1997; Ministerio de Comercio y Turismo de

España, 1994).

Desde la perspectiva de la Política Nacional de Turismo, el deterioro ambiental también tiene

un efecto negativo para la imagen que actualmente proyecta el país en el exterior, por cuanto las

campañas promocionales se han orientado a posicionar el país como un destino de interés

especial (Ej: "Chile Naturaleza Extrema") y, por lo tanto, asegurar que los mecanismos de

intervención sobre los recursos naturales y culturales, que constituyen el patrimonio turístico

básico, respondan a un criterio de uso racional y armónico en el largo plazo, debe entenderse

como un desafío para todos los actores involucrados en el sector (OMT, 1998; Sernatur, 1998).

Según Rivas (1998) alcanzar el uso sostenible de nuestros recursos, es un objetivo que debe

estar presente en cada una de las acciones que afecten el uso del territorio. Esto implica que la

localización de inversiones debe tomar en cuenta todos los factores que determinan la

sustentabilidad de las áreas de acogida turística de tal forma de no alterar sus perspectivas de

desarrollo. Entre estos factores se pueden mencionar los siguientes:

 Condiciones del medio natural

 Patrimonio cultural

 Características de la comunidad residente
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 Industria turística

 Actividades turísticas

Cualquier zona rural que cuenta con atributos para el turismo presenta ciertas condicionantes

ambientales que imponen barreras al desarrollo y cuando éstas se superan se producen cambios

negativos que influyen directamente en cuatro aspectos determinantes para la sustentabilidad del

destino turístico:

a. La calidad de la experiencia recreativa

b. La protección de los recursos turísticos

c. La competitividad de la empresa turística

d. Las pautas de comportamiento de la comunidad local

La aplicación de los principios de la sostenibilidad al turismo participa de la dicotomía existente

entre su amplia difusión y las limitaciones de los progresos alcanzados. La notable repercusión

de estos principios en el campo del turismo ha posibilitado que el paradigma de la sostenibilidad

aglutine el debate en torno a las implicaciones del turismo para el desarrollo y sus efectos

ambientales, socioculturales y económicos. Debate iniciado en la década de los setenta en el

ámbito académico, con trabajos tan emblemáticos en el plano internacional como los de

Krippendorf (1978), Budowski (1976), Cohen (1978) o De Kadt (1979), entre otros, sin olvidar

los análisis referidos al turismo español de Cals (1974), Gaviria (1976) o Jurdao (1979).

La evolución de las relaciones entre turismo y desarrollo tiene un fiel reflejo en diversas

Declaraciones y Documentos auspiciados por organizaciones internacionales entre las que

destaca la Organización Mundial de Turismo -OMT: Declaración de Manila sobre el Turismo

Mundial (1980), Declaración de Derechos y Código del Turista de Sofía (1985), Declaración de

Turismo de La Haya (1989), Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote (1995), Agenda 21 para

el sector de Viajes y Turismo (OMT et al., 1995) o Código Ético Mundial para el Turismo de

Santiago de Chile (1999). Documentos en los que se observa una paulatina transición desde el

predominio de los aspectos socioculturales y económicos del turismo al paradigma omnipresente

de la sostenibilidad.
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Desde los primeros estudios de la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de

Turismo - IUOTO, precedente de la actual OMT), sobre todo en la primera mitad de la década de

los setenta, y de la OMT a partir de 1975, o de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE, 1980), se recalca la dependencia del turismo de la conservación

de los recursos naturales, en tanto que atractivos y factores de producción, a la vez que se

constatan los impactos negativos del turismo, y los riesgos de que tales impactos se agraven con

el previsible incremento de la actividad turística. La conciliación entre el desarrollo turístico y la

conservación ambiental requiere una planificación integrada, demandada desde los años setenta,

que participa de la esencia del concepto de desarrollo sostenible, pero que es difícil reconocer en

la práctica. El paradigma de la sostenibilidad no supone, por tanto, una aportación novedosa en el

campo de la planificación turística, probablemente tampoco en ningún otro campo. Ahora bien,

sus principios se han cohesionado dentro de un concepto integrador que ha calado en las

instituciones, agentes sociales y opinión pública, en un contexto en el que las políticas de

desarrollo y la evolución del mercado turístico obligan a un equilibrio irrenunciable entre el

crecimiento económico, la preservación ambiental y la equidad social. (Citado por Vera, 2001).

Sumado a esto, se destaca el aporte de , el ecoturismo al parecer surgió́ de una visión

fragmentada del Desarrollo Sostenible, asume que existen unas áreas o espacios en los que se

deben llevar practicas sostenibles en términos de no afectar la capacidad natural de los

ecosistemas para restaurarse y otras donde no es necesario, es decir aquellas dirigidas al “turismo

de masas”, en otras palabras existen unas áreas del planeta que son sacrificables y otras que no lo

son por sus características “únicas”.

Actores del Desarrollo Local. Desde hace más de treinta años, a la par que se intensificaba el

proceso de integración económica a nivel global, han surgido y se han desarrollado múltiples

experiencias de desarrollo local en los países pobres y de desarrollo tardío (Aghon et al., 2001;

Scott y Garofoli, 2007; Vázquez, 2007 y 2005). Con el fin de reducir la pobreza, crear empleo y

favorecer el progreso económico y social, los actores locales promovieron iniciativas, como

repuesta de las localidades y territorios a los desafíos que plantean el ajuste productivo y la

creciente competencia en los mercados nacionales e internacionales. (Citado por Vázquez, 1998).
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Las iniciativas de desarrollo local surgieron en los países pobres y de desarrollo tardío, con el

fin de neutralizar los efectos negativos que la globalización y el ajuste productivo produjeron en

el nivel de vida de la población.

La estrategia de desarrollo local conviene plantearla de forma diferente en cada caso, ya que

las necesidades y demandas de las localidades y territorios son diferentes, las capacidades de los

habitantes, empresas y comunidad local cambian, y, además, cada comunidad visualiza de forma

diferentes las prioridades que deben de incorporar las políticas de desarrollo. La planificación

estratégica territorial se ha convertido, por ello, en un instrumento de gran valor para racionalizar

la toma de decisiones y la gestión en las ciudades y regiones, con múltiples ejemplos como

Rosario y Córdoba en Argentina, o en ciudades y regiones de varias partes del mundo, en donde

se crearon las Agencias de Desarrollo Económico Local, animadas por el PNUD y la

Organización Internacional del Trabajo - OIT, sobre la base de planes estratégicos (Canzanelli,

2003).

Por su parte, Gallicchio (2004) afirma que el desarrollo local como factor de democracia y

desarrollo sustentable no surge por casualidad, sino como resultado del estado de cosas anterior,

como una ruta diferente y alternativa de desarrollo nacional y regional. En ese sentido, el

desarrollo local debe considerar y ser considerado en relación a los contextos en los que se

maneja, fundamentalmente los ámbitos regionales y nacionales pero sobre todo la globalización.

Del mismo modo, plantea que para cumplir con sus objetivos de desarrollo, debe resolver,

desde su territorio, algunos ejes que hacen al devenir del mismo; centrado en:

 La potenciación de lo existente (personas, recursos, empresas, gobiernos)

 La obtención de recursos externos al territorio (personas, recursos, empresas)

 La gestión del excedente económico que se produce en el territorio (cómo usamos los

recursos generados en él).

Impactos ambientales. Todas las actividades realizadas por los seres humanos involucran los

recursos naturales, siendo de esta forma inevitable causar impactos sobre el medio ambiente. El
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impacto ambiental es definido en el Decreto 2041 del 2014, como “cualquier alteración en el

sistema biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que

pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.”

De la misma forma lo mencionan Cázares y Garza-Cuevas (1997), quienes afirman que los

impactos pueden ser tratados como cambios estructurales y funcionales de los factores

ambientales que se van agudizando con el paso de tiempo, siendo estos favorables o

desfavorables según el tipo de efecto que se cause. Los impactos cuyo efecto son positivos

tienden a conservar o mejorar las condiciones propias del medio ambiente; sin embargo, los

impactos cuyo efecto son negativos tienden a alterar o modificar de manera perjudicial las

condiciones iniciales del medio. Canter (1998) define los impactos al medio biótico como

aquellos que involucran la flora y fauna, los impactos al medio abiótico o físico- químico como

los que involucran el suelo, la geología, topografía y la calidad del agua y del aire, y los impactos

al medio socioeconómico como aquellos que se relacionan con el ser humano y el medio

incluyendo las tendencias demográficas y distribución de la población y cualquier indicador

económico del bienestar humano.

Según Espinoza (2002), durante mucho tiempo este término fue acuñado para los temas de

contaminación y también estuvo centrado en lo urbano; luego se le hizo extensible a especies

animales, vegetales y a ecosistemas naturales. Por ello se puede definir ampliamente el impacto

ambiental como la alteración significativa de los sistemas naturales y transformados y de sus

recursos, provocado por acciones humanas. Los impactos ambientales potencialmente se

manifiestan a partir de diversas actividades y se expresan tanto en ambientes naturales como en

aquellos que resultan de la intervención y creación humana.

Por su parte Conama (1994) afirma que el impacto ambiental es la "alteración del medio

ambiente que ha sido provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área

determinada". 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En el mismo sentido, Gómez Orea (1994:19) señala que "los impactos indican la alteración

que la ejecución de un proyecto introduce en el medio, expresada por la diferencia entre la

evolución de éste "sin" y "con" proyecto".  

En este contexto, el interés estratégico de la evaluación ambiental es prever y minimizar el

eventual deterioro de los factores que determinan el atractivo turístico de la zona y asegurar la

puesta en práctica de medidas destinadas a revertir o compensar los impactos. Si bien la

experiencia internacional demuestra que la actividad turística favorece la recuperación de zonas

deterioradas y contribuye a resguardar el medio ambiente, la condición básica para lograr ese

propósito es diseñar un estilo o forma de desarrollo acorde a las características de las localidades

y ecosistemas de interés turístico (Rivas, 1994; APEC, 1996; Vera y otros, 1998; OMT, 1998;

Bosh y otros, 1998).

El turismo en áreas rurales, es por lo tanto, un turismo blando, un turismo no masivo, aunque

no por ello no rentable; un turismo respetuoso con el medio ambiente, que trata de integrarse en

los modos y costumbres tradicionales, aprovechando los recursos locales y provocando las

mínimas alteraciones posibles (CEFAT, 1993).

Finalmente Rojas (2009, manifiesta que no hay turismo sostenible sin desarrollo sostenible y

agrega que el ecoturismo al parecer surgió́ de una visión fragmentada del Desarrollo Sostenible,

asume que existen unas áreas o espacios en los que se deben llevar practicas sostenibles en

términos de no afectar la capacidad natural de los ecosistemas para restaurarse y otras donde no

es necesario, es decir aquellas dirigidas al “turismo de masas”, en otras palabras existen unas

áreas del planeta que son sacrificables y otras que no lo son por sus características “únicas”. En

otras palabras, todas las actividades turísticas deben ser sostenibles desde todas las dimensiones,

aun más lejos si existe un efectivo y generalizado conocimiento, valoración y uso sostenible

desde todas las dimensiones de los recursos de la diversidad biológica y cultural, no sería

necesario reservar espacios para la conservación, porque en este contexto la conservación sería

una realidad y no un objetivo.
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Resiliencia y cambio climático. Holling (1973) comenzó hace cuatro décadas a hacer evidente

la complejidad de los fenómenos ecológicos en sí mismos, poniendo el acento en el cambio

antes que en la estabilidad. Sentó así las bases de la resiliencia como perspectiva de análisis. Para

comprender el funcionamiento de los ecosistemas, nos pro- pone que consideremos también el

azar. Los ecosistemas, en constante transformación, se organizan en torno a ámbitos de atracción

y umbrales que, si se sobrepasan, implican cambios sustanciales en el propio ecosistema. El

análisis sistémico se ha fundamentado tradicionalmente en el equilibrio por mera comodidad

analítica; pero es la flexibilidad el concepto clave para entender cabalmente un sistema

ecológico.

Sus propuestas y conclusiones fue la integración de fenómenos que se entienden como

contradictorios: flexibilidad y perdurabilidad a un tiempo, variabilidad en número y persistencia,

eventos azarosos y factores deterministas. De igual manera, afirma que los sistemas inventan y

experimentan, que los cambios no son graduales ni ordenados, sino espasmódicos, seguidos de

un tiempo de reinvención y desarrollo.

Reyes y Ruiz (2011) manifiestan que la resiliencia de un socio-ecosistema debe ser entendida

como su capacidad para hacer frente a los cambios, no para resistirse a ellos —pues son

inevitables—. Se trata, por tanto, de la habilidad de un socioecosistema para absorber

creativamente la trasformación sin perder su identidad como tal. Una débil resiliencia da paso

a la vulnerabilidad de los socioecosistemas, que verían comprometida su continuidad ante las

transformaciones externas o internas que no son capaces de integrar o asimilar. La resiliencia es

un concepto paradójico, ya que refiere a la capacidad de un sistema de no cambiar

sustancialmente aún cuando el cambio es su atributo permanente.

Por otro lado, el estudio de la resiliencia acepta el cambio como hecho inevitable y en algunos

casos  imprevisible,  enfocándose   en  la  necesidad  de  los  sistemas  de  ser  capaces  de

enfrentar   las  crisis,  absorber  las  perturbaciones  y  reorganizarse.  Los  sistemas   resilientes
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usan  un  enfoque  de  estabilidad  no -lineal  para  comprender,  explicar  y  diagnosticar   los

proceso s locales de desarrollo (Walker et al. 2004).

Sumado a esto, durante los últimos treinta años un tema que ha emergido con la misma fuerza

que el de la globalización económica es el de los cambios globales asociados con sistemas

naturales (IUCN, 1980; Millennium Ecosystem Assessment Program, 2005) y, en particular, la

relación entre estos cambios y las influencias antrópicas. Tomando esta estrecha relación como

punto de partida, se debe enfatizar la importancia de la planificación estratégica para mitigar las

influencias antrópicas y adaptarse a los impactos que ya están en curso. Los desafíos y las

oportunidades del cambio climático en el futuro, a largo, mediano y corto plazo, están

reconocidos como elementos fundamentales en la planificación estratégica para el siglo XXI

(Barton, 2006), y la forma de abarcarlos y planificar es a través de la mitigación y la adaptación.

Anticipar los cambios y planificar en torno a ellos en infraestructura, producción, vivienda,

agricultura y recursos renovables es clave para reducir los riesgos asociados. En este sentido, hay

muchos traslapes con el desarrollo de conceptos e intervenciones asociados con la reducción de

riesgos y la gestión de desastres (Wisner ef al., 2005; Kreimer ef al., 2003), como se ha

planteado en la cumbre sobre reducción de desastres naturales en Yokohama en 1994 y en el

marco de acción de Hyogo (2005-2015). Según el cuarto informe del Grupo Intergubernamental

de expertos sobre Cambio Climático - IPCC (2007), la adaptación involucra toda acción que

signifique un ajuste de un sistema natural o humano como respuesta a efectos actuales o

esperados de cambio climático o de sus impactos para moderar el daño o aprovechar

oportunidades beneficiosas. (Citado por Barton, 2009).

Finalmente, Barton (2009)  afirma que el cambio climático exige una variación en la manera

de enfrentar los problemas y reconocer la presencia de una crisis global. El siglo XX estuvo

caracterizado por una sectorialización de la administración pública en particular, separando

ministerios y disciplinas, y por la aplicación de soluciones parciales a problemas

multidimensionales y multiescalares. Ello fue exacerbado durante los últimos veinte años del
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siglo XX debido al aumento en la tecnocratización del sector público y al enfoque en los

instrumentos de gestión (especialmente en la creación de mercados) en desmedro de una

preferencia por la planificación.

Se puede decir que el auge de la planificación ha vuelto debido a que a partir de la década de

1990 surge la necesidad de responder a las fallas del mercado y a las externalidades negativas

generadas por actores públicos y privados. Por eso, existen argumentos fuertes para la aplicación

de una efectiva regulación y vigilancia sobre los mercados, que asegure que las externalidades se

internalicen -según el pensamiento de Pigou (1920)- y permita que estos respondan mejor a las

necesidades societales en términos de bienestar. En esta línea, la planificación del territorio, de

regiones, cuencas, bordes costeros, centros y fragmentos urbanos, ha retomado la agenda

pública.

6.3 Marco legal y normativo

Normas Ambientales y de Turismo de orden Nacional.

 Ley 99 DE 1993 (Diciembre 22)

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA y se dictan otras

disposiciones.

 Ley 1259 de 2008 (Diciembre 19)

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo

ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se

dictan otras disposiciones.

 Norma Técnica  NTS-TS , Sectorial Colombiana  001-1 (2006-07-10)

Destinos turísticos de Colombia. Requisitos de sostenibilidad.

 Decreto 4741 de 2005 (Diciembre 30)

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
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 Decreto-ley 2811 de 1974  (Diciembre 18)

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección

al Medio Ambiente.

 Decreto 948 de 1995  (Junio 5)

Reglamenta parcialmente la prevención y control de la contaminación atmosférica y la

protección de la calidad del aire; emisión de ruido.  Valor máximo permisible de presión

sonora.

 Ley165 de 1994 (Noviembre 9)

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en

Río de Janeiro el 5 de junio de 1992

 Decreto 2372 de 2010 (Julio 01)

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de

1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

 Ley 388 De 1997 (Julio 18)

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras

disposiciones.

 Ley 300 de 1996 (Julio 26)

"Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones".

 Circular 003 de 2016

Contratación de guías de turismo y prestadores de servicio turísticos inscritos en el

Registro Nacional de Turismo

 Resolución 135 de 2016

"Por la cual se dicta el Código de Ética de la Profesión de Guionaje o Guianza Turística y

se deroga la Resolución N° 221del 8 de abril de 1999"

 Ley 1558 de 2012.

"Por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de turismo, la ley 1101 de 2006 y

se dictan otras disposiciones"

 Resolución 4896 del 7 de diciembre de 2011.

Por la cual se establecen los requisitos para la actualización de la inscripción de los Guías

de Turismo en el Registro Nacional de Turismo
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 Decreto 2755 del 2003

Por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario

Normas Ambientales y de Turismo de orden Regional

 Acuerdo No. 017 de 2008

“Por el cual se declara la Ecorregión de la Tatacoa como Parque Natural Regional”.

 Acuerdo No. 016 de 2011

“Por el cual se modificó el Acuerdo No 017 de 2008, denominado el área como Parque

Natural Regional La Tatacoa, con una extensión a 35.830 hectáreas, manteniendo vigente la

categoría de manejo de PNR”.

 Acuerdo No. 008 de 2014 del 25 de septiembre

“Por el cual se homologa la denominación de Parque Natural Regional La Tatacoa con la

categoría de Área Protegida Distrito Regional de manejo Integrado, con una extensión de 35,140

hectáreas”.

 Acuerdo No. 012 de 2015 del 30 de noviembre

“Por el cual se adopta el Plan de Manejo Del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)

La Tatacoa”

7. Metodología

El área de investigación está representada por el nivel o escala territorial local, el municipio

de Villavieja. La unidad de análisis en la que se enfocó la investigación fue la sostenibilidad

ambiental del turismo, principalmente en las veredas Cuzco y Palmira jurisdicción del Municipio

de Villavieja – Huila, área en la cual se realiza con alta intensidad la actividad turística del

DRMI. La investigación tiene como propósito la articulación de los procesos desarrollados en

pro de la sostenibilidad ambiental, dirigido a investigaciones pertinentes del desarrollo sostenible

del turismo a escala nacional, departamental y municipal con enfoque práctico de

reconocimiento de actores en el desarrollo de los procesos turísticos, su implementación y aporte

a los mismos.
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La población seleccionada se hizo a través del muestreo intencional o selectivo que se refiere

a una decisión hecha con anticipación al comienzo del estudio, según la cual el investigador

determina configurar una muestra inicial de informantes que poseen un conocimiento general

amplio sobre el tópico a indagar o informantes que hayan vivido la experiencia sobre la cual se

quiere ahondar. (Bonilla y Rodríguez 1997, p.138)

7.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación es principalmente un estudio cualitativo de carácter descriptivo, en el

cual se realiza el diagnóstico y análisis de la incidencia de la actividad turística en el Distrito

Regional de Manejo Integrado - DRMI La Tatacoa. Este enfoque implica inmersión inicial en

campo, interpretación contextual y recolección de datos (Sampieri, 2003). Es de resaltar que el

análisis de datos de la investigación descriptiva, se va a realizar en términos cualitativos y

cuantitativos.

Como estudio de caso, según Pérez (1994), existen diversos tipos: descriptivo, evaluativo e

interpretativo. Este en particular se considera de tipo descriptivo, pero también implicará

explicación, interpretación, juicio y evaluación.

La investigación pretendió describir, establecer relaciones, interpretar, comprender y dar

sentido a las relaciones y acciones que se dan entre turistas, actores sociales e instituciones y

prestadores de servicios locales en el DRMI La Tatacoa en busca de la sostenibilidad ambiental

en el área de estudio.

Por consiguiente, en el diseño metodológico, se describen los principales pasos y técnicas

utilizadas en el estudio de caso.
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7.2 Diseño metodológico

Para el desarrollo de la investigación se abordaron los siguientes pasos:

 Fase 1: Revisión documental:

Revisión de información de estudios citados en los marcos referencial, teórico y normativo

seleccionada de publicaciones de revistas científicas, libros, documentos y consulta de material

bibliográfico nacional e internacional que muestra el panorama de la investigación; dando a

conocer los trabajos u observaciones específicas realizadas en el área de estudio, los conceptos y

aportes claves para el estudio de caso que permite relacionar los objetivos planteado de la

investigación.

Es importante resaltar que la revisión de información secundaria se dio con base en visitas

directas, observación y entrevistas a técnicos, investigadores y profesores universitarios que

trabajan con el tema de turismo sostenible. Se puede destacar la Universidad Surcolombiana

(Facultad de economía y administración), el Instituto Huilense de Cultura, la Corporación

Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y la Secretaría de Turismo del departamento del

Huila. Instituciones departamentales que tienen interés por parte de los autores de la

investigación en el estudio de caso.

La propuesta de zonificación es el resultado de la integración de diferentes elementos, que

permiten sustentar las relaciones de uso y manejo del área de estudio, los impactos generados de

las actividades humanas allí presentes, la afluencia de turistas en el área y las condiciones

naturales del DRMI La Tatacoa.

 Fase 2: Identificación de actores:

Para la identificación de actores con relación el desarrollo de la actividad turística se

clasificaron de acuerdo al orden local y regional así:
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Tabla 2. Identificación de actores.

Actor Clasificación del Actor

Corporación autónoma regional del alto Magdalena - CAM Regional

Secretaría de Cultura y Turismo del Huila Regional

Alcaldía Municipio de Villavieja Local

Policía Ambiental Municipal Local

Operador Turístico Local

Guía turístico Local

Líder comunitario Local

Empresa públicas - Villavieja Local

Transportador Local

Docente Local

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

 Fase 3: Observación en campo

Mediante visitas al área de estudio, se realiza reconocimiento del área, toma de registro

fotográfico de las presiones generadas por el turismo y levantamiento de base de datos de los

prestadores de servicios ecoturísticos establecidos en las veredas El Cuzco y Palmira del

Municipio de Villavieja.

 Fase 4: Implementación de Instrumentos de recolección de datos.

El levantamiento de la información acorde a lo estructurado en las entrevistas y encuestas, se

realizaron de forma personal con cada uno de los actores identificados.

 Fase 5: Consolidado y análisis estadísticos de resultados.

Una vez terminada la fase de recolección de datos, estos se organizan para generar los

respectivos datos estadísticos y graficas mediante el programa Excel.
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7.3 Técnicas e instrumentos de investigación

Los instrumentos de investigación utilizados fueron:

 Observación directa, para lo cual se realizaron desplazamientos a la zona de mayor afluencia

turística (veredas el cuzco y Palmira), recolectando datos y registro fotográfico del área en

general durante las jornadas de afluencia turística a la zona.

 Delimitación del área de estudio, realizada con base en el reconocimiento de campo y el

análisis de documentos, de los mapas elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

– IGAC e imágenes satelitales.

 Entrevistas a entidades de orden local y regional (ver anexo 1): se diseñaron y realizaron

entrevistas a autoridades y personalidades del Municipio de Villavieja, con el propósito de

conocer el comportamiento de la actividad turística en el municipio y las presiones

ambientales que se perciben con el desarrollo de la actividad, así como también se

entrevistaron a nivel regional la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y la

Secretaria de Cultura y Turismo departamental.

 Encuestas a turistas, prestadores de servicios locales y orientadores turísticos: se aplicaron

los instrumentos (encuestas, ver anexo 2) diseñados para cada uno de los actores

encuestados, en las cuales se establecieron preguntas cerradas, abiertas y de selección.

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de la investigación.

TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación  Registro fotográfico de las incidencias

ambientales y los servicios locales de las veredas

Cuzco y Palmira del área de estudio.

 Videos

 Diario de campo
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Análisis espacial  GPS (Puntos de georreferenciación de los

prestadores de servicios locales en el área de

estudio: Cuzco y Palmira. Incidencias

ambientales generadas por la afluencia de turistas

en la zona)

 Mapas elaborados por el Instituto Geográfico

Agustín Codazzi – IGAC.

 Imágenes satelitales a través de Google Earth

 SIG – ArcGis

ENTREVISTA

SEMISESTRUCTURADA

Guía de preguntas

Dirigido a:

 Coordinador turístico local – Villavieja, Policía

de turismo local, Corporación Autónoma

Regional del Alto Magdalena – CAM, Secretaría

de Cultura y Turismo en el Huila, mediante una

entrevista semiestructurada (8 preguntas, Anexo.)

con el fin de conocer desde diferentes puntos de

vista la percepción del turismo en el DRMI La

Tatacoa.

ENCUESTA

SEMIESTRUCTURA

Cuestionario de encuesta

Dirigido a:

 Turistas nacionales y extranjeros (10 preguntas,

Anexo), Prestadores de servicio (15 preguntas,

Anexo) buscando la apreciación directa del

turismo en el DRMI La Tatacoa.

MAPEO DE ACTORES

TERRITORIALES

 Matriz cruzada de intereses e influencias

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

Según Arribas (2004) afirma que tanto las entrevistas como los cuestionarios basan su

información en la validez de la información verbal de percepciones, sentimientos, actitudes o
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conductas que transmite el encuestado, información que, en muchos casos, es difícil de contrastar

y traducir a un sistema de medida, a una puntuación. Es esta característica lo que hace tan

complejo establecer los criterios de calidad de este tipo de instrumentos. Por esta razón, los

autores de la investigación trataron de aplicarla de forma eficiente: buscando correlacionar las

percepciones de cada uno de los actores que tienen incidencia directa o indirecta en el área de

estudio.

Fuentes de información:

 Fuentes de información primaria: de acuerdo con las técnicas desarrolladas, se indagó sobre

la temática de la investigación a los diferentes actores locales con influencia en el desarrollo

de la actividad turística jurisdicción del DRMI La Tatacoa.

 Fuentes de información secundaria: las referencias consultadas para el desarrollo de la

investigación fueron: libros, artículos de revistas, internet, revistas indexadas, periódicos,

tesis de grado, cartografía, material de apoyo de la Maestría en Desarrollo Sostenible y

Medio Ambiente de la Universidad de Manizales.

7.4 Trabajo de campo

Se efectuaron recorridos de observación en las veredas El Cuzco y Palmira y en la zona

urbana del municipio de Villavieja, realizando aplicación de las entrevistas y encuestas a los

actores previamente seccionados; así como también se realizó visita a la ciudad de Neiva para

efectuar entrevistas a los actores regionales identificados.

Aunque el área del Desierto es visitada  los fines de semana y con poca frecuencia en el

trascurso de la semana, se tiene bien marcadas las temporadas altas en las que el área es visitada

por extranjeros y colombianos, que corresponden a semana Santa, mitad e inicio de año y los

fines de semana con días festivos, por lo tanto es en estas épocas donde se presenta mayor



60

presión e impactos ambientales generados a los recursos naturales existentes en zona (veredas El

Cuzco y Palmira), también es en este periodo donde se efectuaron recorridos de campo

observando la dinámica del desarrollo del turismo y levantando la información plasmada en los

instrumentos de recolección de información (Encuestas y entrevistas a los diferentes actores).

7.5 Procesamiento y análisis de la información

Una vez efectuado el proceso de recolección de información acorde a las encuestas a los

diferentes actores, se  vació esta información en una matriz construida en Excel, con el propósito

de analizar los resultados obtenidos y generar los gráficos estadísticos de la información.

Para el caso de las entrevistas se procedió a generar la digitalización con base a  las

grabaciones realizadas y después por cada respuesta a pregunta realizada a los diferentes actores,

se trató de identificar coincidencias para poder organizar y analizar dicha información.

8. Resultados y discusiones

La interpretación técnica de cada una de las percepciones generadas a través del trabajo de

campo con los actores de la gestión del turismo en el Distrito Regional de Manejo Integrado –

DRMI La Tatacoa inicia con la identificación de las incidencias ambientales del turismo

generada en el área protegida, con énfasis en las veredas El Cuzco y Palmira como estudio de

caso, con el fin de resaltar la influencia en la problemática de detrimento ambiental resaltada por

los actores sociales e institucionales. Se finaliza con un compendio de estrategias o elementos

que coadyuven a mejorar los conflictos socioambientales y la protección y conservación del

ecosistema como objeto de esta investigación.

8.1 Incidencias ambientales del turismo en el DRMI La Tatacoa

La observación en campo, muestra que la potencialidad debe orientarse a usos que aumenten

la protección del suelo para evitar procesos de erosión y arrastre de material que conllevan a la

manifestación de afloramientos rocosos, que repercute de manera directa sobre el ecosistema del
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área protegida. En el DRMI La Tatacoa – Veredas El Cuzco y Palmira, predomina las áreas

cubiertas con rastrojos y vegetación xerofítica.

Las dinámicas socioeconómicas en el área protegida debido a los asentamientos realizados

por los habitantes de la zona han incidido de manera notoria sobre el impacto directo al suelo. El

mapa No. 2. Zonificación del área – vereda El Cuzco y Palmira nos muestra que en 7

establecimientos del área de influencia turística se instauraron 7 piscinas, generando cambios al

paisaje. También se resalta que el sector no cuenta con servicio de agua y la captación para uso

doméstico la realizan a través de aljibes.

Tabla 4. Establecimientos con piscina – Veredas El Cuzco y Palmira.

NOMBRE DEL

ESTABLECIMIENTO

VEREDA

Estadero Villa de Márquez Palmira

Estadero Noches de saturno Cuzco

Estadero Los hoyos Palmira

Estadero Sol picante Palmira

Estadero Peñon de Constantino Cuzco

Bethel Palmira

Estadero Palmira

Fuente: Autores de la investigación, 2018.
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Fotografía 1. Piscina estadero lo hoyos, vereda Palmira.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

De igual manera se resalta que en el DRMI La Tatacoa se genera gran cantidad de residuos

sólidos derivado de las actividades turísticas alrededor de los establecimientos que prestan el

servicio sin control alguno (100 metros a la redonda). Las temporadas altas y la gran afluencia de

turistas en el área protegida, ponen en manifiesto la creación de un plan de contingencia que

minimice la repercusión y daños generados al ecosistema.

En la vereda El Cuzco, es de particular interés las capas rojizas que presenta el suelo,

separadas entre sí por estratos de colores grises manifestado en la vereda Palmira. Los estratos

rojizos llaman la atención de visitantes, investigadores, actores locales e institucionales que

manifiestan que el paisaje es un detonante que hace el lugar atractivo.
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Fotografía 2. Paisaje vereda El Cuzco.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

La zona está cubierta por rocas sedimentarias clásticas de ambientes fluviales y lagunares del

Mioceno Superior, correspondientes estratigráficamente al Grupo Honda e incluye rocas

siliciclásticas finas y medias de coloraciones grises y verdosas (arenas, limos y arcillas) y, en

menor medida conglomerados arenosos y areniscas conglomeráticas. De particular interés son

tres conjuntos de capas rojizas, de diferentes edades. (Fields, 1959).

En el DRMI La Tatacoa, se manifiesta las condiciones rigurosas de los principales factores

climáticos: temperatura y precipitación, que inciden directamente sobre el visitante (turistas

nacionales y extranjeros) como en la zona de influencia: Veredas El Cuzco y Palmira; las cuales

se manifiestan en conjunto e impactan sobre el ser humano.

Por esta razón, ha generado la predominancia de vegetación xerofítica o de Desierto. Así
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como lo afirma Olaya (2000) en los estudios de “Zonificación, uso y manejo del Desierto de La

Tatacoa “producen atractivos naturales, relacionados con el agreste paisaje y con la

transformación y visibilidad atmosféricas, lo que atrae al visitante interesado en los valores

escénicos naturales, en la observación de fenómenos atmosféricos, o en la apreciación e

interpretación artística del paisaje”.

La temperatura y la precipitación son dos variables que marcan las tendencias de cambio

climático inducidos tanto por factores naturales como por los cambios que han generado las

actividades humanas en el planeta. El IDEAM por su parte, ha hecho un esfuerzo por entregar los

Escenarios de Cambio Climático, y que serán insumo fundamental para la toma de decisiones en

procesos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo.

Los autores de la investigación resaltan que el objetivo de la identificación de los Escenarios

de Cambio Climático proyectados 2011- 2100 para el municipio de Villavieja, es determinar las

posibilidades respecto al comportamiento del clima en el futuro, asociados al estudio de caso;

para percibir los posibles hechos que podrían generarse.

De este modo, las principales incidencias que se resaltan en los estudios aportados por el

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM nos muestra:

 El Departamento en promedio podrá presentar elevaciones de temperatura promedio de

2,1°C según el modelo multiescenario. En particular los Valles de Neiva, Aipe y

Villavieja podrán ser los de mayor aumento con valores de hasta 2,5 °C sobre el valor

actual.

 El departamento del Huila podrá incrementar el promedio de las precipitaciones anuales

en un 17,2% según el modelo multiescenario. Particularmente los municipios de Aipe y

Villavieja podrán incrementar entre 30% y 40% el valor de precipitación respecto al

actual.

Por consiguiente, el aumento de lluvias sumado a los cambios de uso del suelo en el área

protegida, pueden incrementar procesos de erosión (pérdida de cárcavas) que a nivel paisajístico,
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impactaría de manera negativa sobre el ecosistema; de igual forma deslizamientos e

inundaciones en la zona. Así como el incremento en el promedio de las precipitaciones anuales,

se manifestaría sobre la pérdida de la biodiversidad con que cuenta el Desierto de La Tatacoa,

sumado a los vectores de enfermedades que afectaría de manera directa sobre la salud de los que

habitan la zona de actividad turística.

Es importante resaltar que el Desierto de La Tatacoa por ser un ecosistema de zonas áridas y

semiáridas, ha sufrido un fuerte proceso de desertificación debido al cambio climático, de la

mano con el impacto ambiental generado por las actividades humanas (antrópico) que se ve

reflejado en los procesos de erosión.

Tal como se nombrara anteriormente y como lo describe Palma y Polania (2013, pág. 158)

“Las tendencias de degradación se orientan en particular hacia las zonas con mayor actividad

agropecuaria (veredas El Cuzco, Palmira y Cabuyal), lo cual indica ineficacia en el manejo de

los recursos naturales debido a la falta de planes de manejo ambiental que garantice la

sostenibilidad”.

Revisión de la zonificación establecida en el PMA del DRMI La Tatacoa Vs. Establecimientos

de servicio turístico vereda El Cuzco y Palmira

La actividad ecoturística se puede desarrollar en las siguientes zonas así:

Tabla 5. Zonas, uso y actividad en el DRMI La Tatacoa.

Zona uso Actividad

Restauración para

la preservación

Usos

Condicionados

 Construcciones de muy bajo impacto ecológico,

como senderos, estaciones climatológicas,

miradores y refugios para proyectos de

investigación.
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Restauración para

el uso sostenible

Usos

Condicionados

 Actividades de ecoturismo de bajo impacto,

(incluye caminos, miradores e infraestructura

mínima para el acojo de visitantes acorde con las

condiciones Ambientales del área del DRMI)

destinadas a la interpretación geológica,

geomorfológica, ecológica, histórica y cultural.

Uso Sostenible Usos

Compatibles

 Actividades de producción sostenibles

relacionadas con Agroindustria, agroturismo

 Ecoturismo comunitario.

 Senderos ecoturísticos.

 Desarrollo de infraestructura ecoturística de

acuerdo a los criterios y parámetros de acuerdo

con la capacidad de carga del DRMI

Usos

Condicionados

 Actividades de ecoturismo de bajo impacto,

(incluye caminos, miradores e infraestructura

mínima para el acojo de visitantes acorde con las

condiciones Ambientales del área del DRMI)

destinadas a la interpretación geológica,

geomorfológica, ecológica, histórica y cultural.

Uso Público

Subzona para la

Recreación

Uso Principal  Actividades   para   la   educación   recreación,

ecoturismo  observación e interpretación,

permitiendo el acceso a visitantes mediante el

desarrollo de una infraestructura mínima tal

como (senderos y miradores).

Usos

Condicionados

 Tránsito y estacionamiento de vehículos.

Actividades deportes de aventura.

 Actividades   de   ecoturismo   de   bajo

impacto,   (incluye caminos, miradores e

infraestructura mínima para el acojo de visitantes

acorde con las condiciones Ambientales del área
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del DRMI) destinadas a la interpretación

geológica, geomorfológica, ecológica, histórica y

cultura

Uso Público

Subzona de Alta

Densidad de Uso

Uso

Principal

 Actividades  que  involucran  el  desarrollo

controlado  de  infraestructura mínima para el

acojo de los visitantes y el desarrollo de

facilidades de interpretación

Usos

Compatibles

 Actividades de bajo impacto ecológico, tales

como: puntos de observación panorámica,

recorridos por senderos de interpretación

geológica, geomorfológica, ecológica, histórica y

cultural.

 Servicios de alimentación y hospedaje.

 Paseos a caballo y hospedaje en áreas de

camping.

 Establecimiento de observatorios astronómicos.

 Adecuación de predios rurales para la práctica

del agroturismo; adecuación, mejoramiento y

servicios de transporte en los corredores viales

existente.

 Museos,  tiendas  ecológicas,  elaboración  y

venta  de  artesanías  y recordatorios.

 Instalación  de  estructuras  y  servicios  para

deportes  extremos  o  de aventura.

 Tránsito y estacionamiento de vehículos

Fuente: Autores de la investigación basado en la información del PMA del DRMI La Tatacoa (CAM, 2015).
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Mapa 2. Zonificación establecida para las veredas El Cuzco y Palmira – DRMI La Tatacoa.

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

De los 30 establecimientos prestadores de servicios turísticos existentes en las veredas El

Cuzco y Palmira, 29 se encuentran entre las zona de Uso Público Subzona para la Recreación y

Subzona de Alta Densidad de Uso, solo un establecimiento se encuentra la zona Restauración

para la preservación, cuyo uso establecido es Condicionado para Construcciones de muy bajo

impacto ecológico, como senderos, estaciones climatológicas, miradores y refugios para

proyectos de investigación.

Capacidad de carga turística. La CAM en el año 2014, contrató el estudio que dio origen al

documento denominado “determinación de la capacidad de carga real, física, de manejo y

efectiva del PNR la Tatacoa y su área de influencia”, ejercicio realizado para 3 senderos y el área

del observatorio astronómico de la Tatacoa, arrojando los siguientes datos:
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Tabla 6. Capacidad de carga Sendero Valle de Los Xilópalos.

Capacidad de Carga Física 6.744,63  personas

Capacidad de carga real 54 personas

Capacidad de Carga de Manejo 64,66%

Capacidad de carga efectiva 35 personas/día/sendero

Autores de la investigación. Fuente: Documento Capacidad de Carga – CAM, 2014

Tabla 7. Capacidad de carga Sendero Los Hoyos.

Capacidad de Carga Física 6.424,60  personas

Capacidad de carga real 100 personas

Capacidad de Carga de Manejo 64,33%

Capacidad de carga efectiva 64 personas/día/sendero

4 grupos/día/sendero

Autores de la investigación. Fuente: Documento Capacidad de Carga – CAM, 2014

Tabla 8. Capacidad de carga Sendero El Cuzco.

Capacidad de Carga Física 9.281,61personas

Capacidad de carga real 35 personas

Capacidad de Carga de Manejo 64,33%

Capacidad de carga efectiva 22 personas/día/sendero

1,5 grupos/día/sendero

Autores de la investigación. Fuente: Documento Capacidad de Carga – CAM, 2014
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Fotografía 3. Turistas transitando por senderos.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Observatorio Astronómico de La Tatacoa. Debido al potencial astronómico que tiene el área

protegida, con recursos estatales se construyó el observatorio astronómico de la Tatacoa actual

miembro de la Red de Astronomía de Colombia -RAC , inaugurado el 29 de diciembre del 2000,

con carácter de divulgación e investigación científica y lugar turístico, el cual ofrece los servicios

de tienda de artesanías, snacks, conferencias y camping, administrado por la alcaldía del

Municipio de Villavieja, el cual cuenta con un profesional experto en astronomía, desde el cual

se llevan a cabo eventos de gran magnitud de afluencia de espectadores, hay proyección de

desarrollo del proyecto por parte de la gobernación del Huila de un parque temático y el

establecimiento de la normativa para mantener las condiciones para el avistamientos celeste

“cielos oscuros” en convenio con la universidad de Antioquia.

Tabla 9. Capacidad de carga Observatorio astronómico.

Capacidad de Carga

Física

Observatorio astronómico(oa):105 personas de pie

Zona de servicios (zs):  5.700 personas de pie

Parqueadero (p):   220 automóviles o aerovans, 52

Buses

Zona de Camping (zc): 2.159 personas acostadas
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Capacidad de carga

real

Observatorio astronómico (oa):  73 personas

Zona de servicios (zs):  123 personas

Parqueadero (p):   154 automóviles o aerovans, 36 buses

Zona de Camping (zc): 259 personas o 65 carpas (para 4

personas)

Capacidad de Carga

de Manejo

41,66%

Capacidad de carga

efectiva

Observatorio astronómico(oa): 30 personas/día

Zona de servicios (zs):  51 personas/día

Zona de Camping (zc): 108 personas/día

Autores de la investigación. Fuente: Documento Capacidad de Carga – CAM, 2014

La Oficina de turismo del municipio de Villavieja en cabeza de su coordinador, nos concedió

los registros de afluencia turística que se generaron en el año 2017 así:

Tabla 10. Estadística visitantes DRMI - año 2017.

Mes No. visitantes al DRMI La Tatacoa

ENERO 23.480

FEBRERO 10.640

MARZO 17.140

ABRIL 31.380

MAYO 19.060

JUNIO 23.380

JULIO 31.160

AGOSTO 42.320

SEPTIEMBRE 11.400

OCTUBRE 21.236

NOVIEMBRE 22.120

DICIEMBRE 22.520

total 275.836

Autores de la investigación. Fuente: Coordinador Turístico Municipio de Villavieja
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Donde en temporada baja ingresa un promedio diario de 380 personas y en temporada alta

2033 personas/día (fines de semana con puente festivo), siendo los meses de agosto (42.320

visitantes), Abril (31.380 visitantes) y julio  (31.160visitantes) los más concurrido.

Haciendo un análisis entre los datos establecidos en la capacidad de carga y la afluencia de

turistas  durante el año 2017, se evidencia que se extralimita al área para soportar el ingreso de

visitantes al área protegida, por tanto los recursos naturales se ven seriamente afectados.

Incidencias ambientales del turismo

Con el cuestionario entrevista que se aplicó a 58 turistas nacionales y extranjeros se

analizaron los resultados obtenidos mediante gráficos estadísticos. La identificación de las

percepciones por parte de ellos, se estableció en relación a las preguntas del Anexo 1. Encuesta

turistas.

Fotografía 4. Entrevista turistas, prestadores y actores institucionales.
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Fuente: Elaboración propia, 2018.

Gráfica 6. Principal atractivo turístico.

De este modo, para los turistas nacionales y extranjeros el principal atractivo turístico que tiene

el DRMI La Tatacoa es el paisaje natural (46); sumado a astronomía (17) y paleontología (10).

Por otro lado, con menor relevancia encontramos la recreación (3).

Esto permite inferir que La percepción es algo bastante más complejo que un simple mecanismo

de captación visual del mundo que nos rodea. En todo proceso de percepción entran en juego,

como mínimo, tres fases estrechamente interrelacionadas, aunque claramente diferenciables: la

experiencia sensorial, la cognición y la evaluación o preferencia (Punter, 1982). De igual

manera, el autor resalta que vivimos en un mundo controlado por el poder de la imagen y de las

grandes agencias publicitarias y de la información, y hay que ser conscientes de ello. El turismo,
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como cualquier otra actividad económica y fenómeno sociocultural, está plenamente integrado

en ese gran circuito de la información y no hay que olvidar que la imagen más frecuentemente

utilizada para difundir un determinado centro turístico es, precisamente, su paisaje.

Fotografía 5. Paisaje natural del DRMI La Tatacoa.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Gráfica 7. Ofertas de servicio.

Las ofertas de servicio con que cuenta el DRMI La Tatacoa están relacionadas con las

necesidad que tiene el turística en el área protegida. Por tal razón, se resalta comidas y bebidas
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(35), alojamiento (23), transporte (17). En menor proporción, servicio de camping (16), alquiler

de caballos (16) y otro (3). Es importante resaltar que en otros se determinó que las principales

ofertas de servicio están direccionadas al servicio de guía turístico, hamacas, cuatrimoto, alquiler

de bicicletas. Además de que en su gran mayoría, los turistas eligieron más de una opción de

respuesta.

Gráfica 8. Principales problemas ocasionados por el turismo.

La interpretación de los principales problemas ambientales ocasionados por el turismo, está

relacionado con la afectación directa que genera en el área cada uno de los factores incluidos en

la encuesta cuestionario. La relevancia o incidencia se determinó de 1 a 8, aclarando que 1 es el

principal problema ambiental evidenciado en la actividad turística; así consecutivamente es el

impacto generado en el DRMI La Tatacoa.

Por consiguiente, la generación de residuos sólidos (1) se convierte en el principal problema

ambiental ocasionado por la actividad turística en las veredas de El Cuzco y Palmira; proseguido

de la afectación a la fauna (2), afectación a la flora (3) y erosión (4). En menor escala, se

encuentra contaminación hídrica (5), contaminación auditiva (6), contaminación del aire (7) y

contaminación lumínica (8).

La relación que hacen los turistas frente los problemas ambientales ocasionados por el

turismo, evidencia una serie de impactos negativos determinador por:
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 Carencia de módulos para disposición de residuos sólidos en el área de intervención

turística.

Los módulos para disposición de residuos sólidos en las veredas El Cuzco y Palmira son

insuficientes para la afluencia de turistas en el área (en mayor grado de afectación para el

área en temporadas altas). De igual modo, carece de puntos estratégicos para la

distribución de los mismos en el sector de influencia turística.

Afectación de la fauna y flora por diversos factores:

 Falta de información, cultura y pertenencia del área protegida.

 Desarrollo de la actividad turística sin la presencia de un guía turístico

 Realización de fogatas

 Extracción de material vegetativo del área

 Poca afluencia de los turistas por los senderos ecológicos establecidos por la

CAM y administración municipal.

 Pisoteo de cárcavas que genera impacto directo sobre el suelo, presentándose

deformaciones.
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Fotografía 6. Disposición de residuos sólidos sobre el área protegida.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Es importante resaltar que se viene realizando acciones en pro de mitigar la problemática

ambiental actual dada por la generación de residuos sólidos. El actor institucional 1

(Administración municipal) expresó que la policía nacional y la alcaldía municipal realiza

campañas de sensibilización de turistas vía al Desierto de La Tatacoa. De igual modo, manifestó

que “se inició un programa denominado La basura no vuelve sola de diciembre 23 al 25, 25 al 30

de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 6 de enero del 2018. Se les entregó una bolsa para que

la basura que acumularan en la visita realizada al área protegida, la acumularan durante todo el

recorrido e hicieran retorno al sitio donde le entregaron con ánimo de que la basura no sea

arrojada en el Desierto”. El proceso realizado por dos actores institucionales fue percibido de

buena manera por parte de turistas nacionales y extranjeros, logrando recoger aproximadamente

de 3 a 4 arrobas diarias.
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Gráfica 9. Disposición de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.

Los turistas disponen los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en su gran mayoría en

bolsa (25) y caneca (23). En un porcentaje bajo sobre fosa (8), al aire libre (6) y otro (1).

Según la interpretación de los resultados, parecería contradictorio la disposición de los residuos

sólidos frente a la generación de los mismos (Gráfica 3) ya que es el principal problema

ambiental ocasionado por el turismo, lo que permite identificar que la causa principal se deriva

en la falta de módulos distribuidos de manera homogénea por toda el área de la actividad

turística; de las veredas El Cuzco y Palmira donde se desarrollan principalmente los procesos.

Gráfica 10. Responsabilidad directa frente a la contaminación del DRMI La Tatacoa.
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Frente a la pregunta planteada al turista sobre la consideración de la responsabilidad directa

frente a la contaminación del área protegida, se puede inferir que (51) resalta que sí tiene

incidencia directa y (7) manifiestan que no.

Se puede resaltar que el turista nacional y extranjero conoce las bondades que tiene el área

protegida, pero las acciones reflejadas en el mismo generan inquietudes sobre ¿Cómo está

desarrollando la actividad turística en el área protegida?

Es importante resaltar que el turista cuando manifiesta que no tiene responsabilidad directa, hace

referencia a que la estrategia de protección lo debe hacer el ente territorial, que él se encamina a

desarrollar las actividades según como encuentra el destino.

El actor institucional 2 (CAM) manifiesta que “El DRMI aún no tiene un plan de

ordenamiento ecoturístico. Hay muchos guías turísticos, está la alcaldía, instituciones; pero no

hay quién lidere y organice los guías que prestan esos servicios ecoturísticos, no hay establecidos

senderos (algunos se han establecido por la CAM junto con el municipio), no todos los guías

hacen las mismas advertencias para que se respeten los lugares y se contribuya a conservas las

formaciones”

Sumado a esto, el actor institucional 1 (Administración municipal) expresó que “El turista es

un depredador. Si el turista no es controlado por un ente territorial o un prestador de servicio,

nunca mide las consecuencias que puede generar al área protegida”. Además de ello manifestó

“El turista no es educado, no lee (hay vallas en el Desierto de La Tatacoa, pero no divisa las

condiciones del medio), no es ecologista y desafortunadamente hace afectaciones al destino”.
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Gráfica 11. Turismo sostenible en el área.

Según la percepción de los turistas, (35) evidencian que se lleva un turismo sostenible en el

área protegida, mientras (23) manifiestan que no.

Con base a la pregunta cerrada (Anexo 1. Encuestas turistas), en diálogo con los mismos, los

autores de la investigación sostienen que la argumentación dada al sí de su respuesta, se debe a

las innumerables actividades que presenta el DRMI La Tatacoa, destacando las veredas El Cuzco

y Palmira; donde se desarrollan gran parte de las ofertas turística.

Tal como se nombraba en el marco teórico, Cooper (1993) distinguía cuatro grandes grupos

en el lado de la oferta turística: las atracciones los accesos, las comodidades y entretenimientos,

los servicios auxiliares. Por tal razón, la inferencia dada por los turistas, reflejaba el grado de

oferta que establecía el DRMI.

Sin embargo, en contraposición de lo anterior; los autores de la investigación afirman que  las

ofertas turísticas deben generarse bajo un balance equitativo del factor social, cultural,

económico y ambiental en conjunto; para pretender generar sostenibilidad en el área protegida

que exige y requiere conservación por parte de turistas y actores locales e institucionales.
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Por esta razón, es pertinente considerar la afirmación que resalta Bercial (2002) “El fenómeno

turístico es un camino de ida y vuelta sobre la realidad, extraordinariamente sensible a los

cambios, que en su actualidad sufre un proceso de trasformación global, que combina todas las

claves de nuestro tiempo”.

Gráfica 12. Generación de impactos positivos en el área.

Es indispensable resaltar que las actividades desarrolladas por los seres humanos involucran

directa o indirectamente los recursos naturales, siendo de esta forma, inevitable causar impactos

sobre el medio ambiente.

De acuerdo a los turistas, (30) consideran que se generan impactos positivos en el área con la

afluencia permanente de los mismos en el sector de El Cuzco y Palmira; resaltando aspectos

como:

 Economía del municipio

 Ingreso económico para el municipio, habitantes, negocios, hoteles.

 Trabajo

Sin embargo, (25) turistas manifiestan que la gran afluencia de turistas genera impactos

ambientales negativos al área. Entre los cuales se destacan:

 Deterioro del paisaje
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 Pérdida de suelo

 Destrucción de la fauna y flora

 Daño en la forma del Desierto de La Tatacoa

Es importante resaltar que varios de los turistas entrevistados coinciden en afirmar que el

DRMI La Tatacoa está en detrimento ambiental por falta de garantías y normatividad que vele

por conservar el área protegida y manifiestan “Existe desconocimiento del valor que tiene el área

protegida y por lo tanto día a día se sumerge en una crisis en el cual todos tenemos

responsabilidad”.

Gráfica 13. Acciones ambientales, institucionales y comunitarias.

De acuerdo a la percepción de los turistas frente a las acciones ambientales, institucionales o

comunitarias que se deberían implementar en el DRMI La Tatacoa; además de la elección de

varias alternativas por parte de los mismos, se puede deducir que la prioridad está enfocado hacia

el proceso de educación ambiental (34), seguido de vigilancia y control en el área (29) y
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reglamentación de la actividad turística. Por consiguiente, las de menor identificación son: vallas

informativas (14) e implementación de obras de infraestructura (8).

El actor institucional 2 (CAM), en relación a lo anterior; está trabajando con educación

ambiental a los guías turísticos de la zona para propender por la conservación de la zona, con el

fin de velar por la conservación del área y de todos los objetivos propuestos dentro del Distrito

Regional de Manejo Integrado La Tatacoa.

Aunque la acción institucional que acarrea la implementación de vallas informativas en el

DRMI La Tatacoa en su orden de importancia es una de menor identificación por parte de los

turistas, los autores de la investigación sostienen que en diálogo directo con turistas nacionales y

extranjeros, la implementación de vallas informativas en sectores estratégicos de la actividad

turística: vereda Cuzco y Palmira, principalmente; resaltaría las condiciones del área protegida y

posibilitaría indagar sobre la posibilidad de desarrollar actividades previstas, con el fin de no

causar detrimento a la zona enmarcada.

Fotografía 7. Vallas informativas instaladas en el área protegida.

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Gráfica 14. Recurso afectado por la actividad turística.

Se pusieron a consideración cinco recursos que de manera directa, la afluencia de turistas

impacta sobre el área protegida. Hay que resaltar que se priorizó de 1 a 5, según el recurso más

afectado.

Los resultados frente al cuestionamiento planteado, arrojó que el recurso más afectado por las

actividades turísticas en las veredas El Cuzco y Palmira, sector más sensible a los daños; es el

suelo (1), seguido de flora (2), fauna (3), agua (4) y por último el aire (5).

Tal como se hacía referencia en el marco teórico, Flórez y Jaramillo (2013) afirman que “en

gran parte de la superficie del Desierto de La Tatacoa, los suelos han sido erosionados y

reemplazados por afloramientos rocosos.

De igual manera, Vera (2913) manifiesta que “la generalización del turismo puede ocasionar

la transformación del suelo en mercancía, la aparición de nuevos usos en el espacio, la

adaptación de las estructuras territoriales preexistentes a nuevas y diferentes funciones y la

transformación de la base productiva local y regional”.

Sumado a esto, el estudio realizado por Palma y Polania (2013) muestra que los resultados del

área, veredas El Cuzco, Palmira y Cabuyal plantea la dirección y magnitud del proceso de

desertificación en el ecosistema estratégico Desierto de la Tatacoa.
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Gráfica 15. Estrategias para minimizar impactos generados por el turismo.

Los turistas por su parte, aseguran que una de las estrategias de mayor tendencia para reducir

los impactos ambientales generados por el turismo, está relacionado con la implementación de

módulos para disposición de residuos sólidos (39), seguido de actividades de reutilización y

reciclaje de residuos sólidos (30). De menor incidencia, encontramos los procesos de

reforestación (13), manejo de aguas servidas (12). La referencia hecha a otros (2) está

relacionada con proyectados generados a través de los entes territoriales que sensibilizar, educar

y concientizar a todos los sectores que influyen de manera directa o indirecta sobre el turismo en

el área protegida.

Gran parte de los turistas, resaltan más de una estrategia que se debe implementar en el DRMI

La Tatacoa, con el fin de generar mayor grado de mitigación frente los impactos ambientales que

se presentan en la zona de intervención turística.

Uno de los actores institucionales expresó que “la actividad turística debe ir acompañado de

la mano de la administración municipal mediante controles paulatinos en el área, buscando

articular de manera colectiva los procesos de gestión en el área cómo lo indica la  Ley 300 de

1996”.
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Incidencias ambientales: Prestadores de servicios locales

La oferta de servicios turísticos en las veredas El Cuzco y Palmira, área de mayor afluencia

turística del DRMI La Tatacoa está dada por 29 establecimientos que relacionamos en la Tabla 3.

De igual modo, como se resaltó en la metodología, mediante la utilización del Sistema de

Posicionamiento Global - GPS se procedió a tomar los puntos de georreferenciación de los

prestadores de servicios locales que ofertan en el área de estudio para su respetiva identificación.

Con el cuestionario entrevista que se aplicó a 13 prestadores de servicios locales de las

veredas Cuzco y Palmira, objeto de estudio de caso y mayor presencia de turistas nacionales y

extranjeros; se analizaron los resultados obtenidos mediante gráficos estadísticos. La

identificación de las percepciones por parte de los mismos, se estableció en relación a las

preguntas del Anexo 2. Encuesta prestador de servicio turístico.

Tabla 11. Establecimientos DRMI La Tatacoa – Veredas El Cuzco y Palmira.

Nombre del establecimiento Vereda

Estadero Villa de Márquez Palmira

Estadero Los laberintos de cuzco Cuzco

Estadero Sol de verano Cuzco

Estadero La guaca Cuzco

Restaurante Yararaka Cuzco

Estadero Noches de saturno Cuzco

Estadero Star party Palmira

Estadero El rincón del cabrito Cuzco

Cabaña Reina del Desierto Cuzco

Restaurante Posadero Doña Elvira Cuzco

El amanecer del Desierto Cuzco

Estadero Tigre de marte Cuzco

Estadero La tranquilidad Cuzco
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Estadero Los hoyos Palmira

Estadero Sol picante Palmira

Estadero Peñon de Constantino Cuzco

Estadero La Tatacoa Cuzco

Estadero Las brisas Cuzco

Casa de campo Los cactus Palmira

Caseta Kiosco del Cuzco Cuzco

Portón Palmira

Casa en ladrillo Palmira

Casa bareque y cemento Palmira

Construcción ventanas Palmira

Temporada frente a ventanas Palmira

Construcción cabañas los hoyos Palmira

Bethel Palmira

Estadero Palmira

Estadero Hoyos – Puerta de oro Palmira

Zona de camping Palmira

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

Gráfica 16. Oferta turística.
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Los prestadores de servicios turísticos dentro del área protegida, prestan innumerables

servicios para que visitantes nacionales y extranjeros puedan recibir durante la visita realizada al

DRMI La Tatacoa.

Es importante aclarar, que en su gran mayoría se ofertan más de un servicio; por lo que la

relación presentada en la Gráfica 11. Oferta turística, identifica las de mayor servicio por parte

de los turistas.

De este modo, camping y comidas y bebidas (11) es la de mayor incidencia, seguido de

alojamiento (8) y otro (7). En menor tendencia, alquiler de caballos (3).

La identificación de otro, hace referencia a:

 Información turística

 Parqueadero

 Servicio de guía

 Alquiler de bicicletas, motos

 Hamacas

 Servicio de piscina

Gráfica 17. Principal atractivo turístico.
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Así cómo se pretendió visibilizar e identificar el principal atractivo turístico del DRMI La

Tatacoa para los turistas nacionales y extranjeros, de igual forma se cuestionó a los prestadores

de servicios turísticos.

De igual modo, que en la pregunta anterior; manifiestan que el área protegida cuenta con más

de un atractivo y por lo tanto relacionan varios.

La percepción por parte de los mismos, muestra que el paisaje natural (13) es uno de los

principales atractivos turísticos, seguido de astronomía, paleontología. En mayor incidencia

recreación (4).

Los autores de la investigación resaltan que en el proceso de observación de campo realizado,

se percibía que la recreación aportaba para los prestadores de servicio turístico ingresos diarios

que permiten el sostenimiento de los locales establecidos. Sin embargo, los prestadores de

servicio de una u otra forma reconocen el valor que tiene el área protegida e identifican que el

Desierto de La Tatacoa es un área protegida que debe valorarse y por ende buscar mecanismos

de conservación.

Gráfica 18. Problemas ambientales ocasionados por el turismo.
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En la identificación de los principales problemas ambientales ocasionados por el turismo, los

prestadores de servicio turístico priorizaban de 1 a 8; resaltando (1) como la mayor incidencia o

repercusión, y (8) como mínima dentro del área protegida.

De este modo, se identificó que la generación de residuos sólidos (1) es la causa primordial de

la los problemas ambientales del DRMI La Tatacoa, seguido de erosión (2), contaminación

hídrica (3), afectación de la flora (4), afectación de la fauna (5). En menor escala, se resaltó la

contaminación auditiva o acústica (6), la contaminación lumínica (7) y la contaminación del aire

(8).

Gráfica 19. Disposición de los residuos sólidos orgánicos.

Los prestadores de servicio turístico manifestaron que la mayor parte de residuos sólidos

orgánicos lo depositaban en fosa (9), seguido de la recolección que realiza la Empresa Pública de

Villavieja – EPV (8) y solo (3) utilizaban los residuos para la elaboración de abono orgánico y

alimentos para animales.
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Gráfica 20. Disposición de los residuos sólidos inorgánicos.

Respecto a los residuos sólidos inorgánicos generados en los establecimientos del DRMI La

Tatacoa, se identificó que (10) realizan disposición final con la recolección de EPV, (7) utilizan

la fosa como fuente de destino final y (2) muchos de los residuos lo arrojan al aire libre.

Los autores de la investigación sostienen que en la mayoría de los establecimientos de las

veredas El Cuzco y Palmira, donde se desarrolla la actividad turística cuentan con elementos

para depositar residuos sólidos; sin embargo, hay que resaltar que los mismos son insuficientes

en temporadas altas por la gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros en el área protegida.

Por lo tanto, se evidencia en la zona de influencia, residuos sólidos orgánicos e inorgánicos sin

ningún control dentro de la zona.

Referente a la captación de agua para uso doméstico, en el DRMI La Tatacoa, los prestadores

de servicio turístico de las veredas El Cuzco y Palmira, manifiestan que todos disponen de aljibe

para el depósito, recolección y conservación del agua. La disposición final de las aguas

residuales la realizan sobre un pozo séptico.

Por tal razón, uno de los actores institucionales manifiesta que “el problema de las aguas

residuales es un factor latente que requiere un plan direccionado que permita la recolección de

las aguas negras que se generan en el sector”. De igual forma, sostiene que “de forma

contundente la administración municipal debe implementar estrategias para minimizar la
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destrucción del medio ambiente, generado por el problema que más afecta el Desierto de La

Tatacoa: la generación de las aguas residuales”.

Gráfica 21. Responsabilidad directa frente a la contaminación del DRMI La Tatacoa.

Resaltando la responsabilidad directa que tiene el turista frente a la contaminación generada

en el DRMI La Tatacoa, los prestadores de servicio turístico afirman en su gran mayoría (12) que

sí, destacando los siguientes aspectos:

 Falta de sentido de pertenencia por el área protegida

 No existe cultura de turismo ecológico en el mercado

 Los turistas no leen las vallas informativas que están en el DRMI e infringen sobre el área

 No hay control de entrada

 Poca presencia de las entidades que hacen parte del DRMI

 Falta de cultura para conservar el paisaje natural

 Poco o nulo acatamiento a las recomendaciones impartidas por los guías turísticos
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Gráfica 22. Turismo sostenible en el área.

Considerando que en el DRMI La Tatacoa se desarrollan un sin número de actividades y se

prestan ofertas de servicios, (10) prestadores de servicio turístico considera que no se lleva un

turismo sostenible en el área; sin embargo (3) manifiestan que sí.

La percepción por parte del no, hace relación a:

 La cultura por parte de los turistas, varía según la región.

 La afluencia de turistas en temporada alta es desbordante genera desorden y daño al

Desierto.

 Deterioro del paisaje, pérdida de suelo.

 Generación excesiva de  residuos (basuras) en el área

 Extracción de flora (cactus)

En contraposición, los que afirman que sí, hacen relación a:

 El turista genera recursos económicos al área y la comunidad
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Gráfica 23. Instituciones públicas involucradas en el ordenamiento de la actividad turística.

Los prestadores de servicio resaltan la presencia e intervención del policía de turismo en el

DRMI La Tatacoa, y por tal razón afirman de forma unánime que las actividades de control
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intervención por parte de todos los actores involucrados; además resaltan que el policía de

turismo es insuficiente para toda el área.

La información suministrada por los prestadores de servicios turísticos permite identificar que

la gran afluencia de turistas no genera impactos ambientales positivos al área y pone a

consideración los siguientes argumentos:

 Daños ecológicos al ecosistema (remoción de cactus, realización de fogatas)

 Daños al paisaje

Gráfica 24. Acciones ambientales, institucionales o comunitarias en el DRMI La Tatacoa.

En el DRMI La Tatacoa participan diferentes actores locales y regionales que permiten

generar acciones en busca de la adecuada prestación del servicio turístico, pretendiendo

conservar el área protegida y generando turismo sostenible.
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área (8), resaltando que se identificaron más de una acción dentro del proceso de selección del

cuestionario entrevista (Anexo 2. Cuestionario entrevista prestador de servicio turístico).
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intervención por parte de los entes encargados del funcionamiento y conservación del DRMI La

Tatacoa. Los prestadores manifestaban que hace falta vallas informativas en puntos estratégicos

donde hay mayor afluencia de turistas en temporadas altas, lo cual resalta la generación de

estrategias y articulación por parte de las entidades para fortalecer los procesos generados en el

turismo sobre el área protegida. Además se deben generar otro tipo de acciones que busquen la

viabilidad del mismo.

Frente a eso, varios actores instituciones coinciden que una de las acciones ambientales de

mayor importancia en este momento es la construcción de las Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales - PTAR dentro del área protegida. Uno de los actores institucionales manifiesta que

“los prestadores de servicio turístico no han tenido interés en la construcción de la PTAR con el

fin de minimizar el impacto ambiental generado en el DRMI La Tatacoa. Por su parte, el actor

institucional 1 (Administración municipal) manifiesta que se está realizando el proyecto de la

construcción de las PTAR, con el fin de que las aguas negras o servidas de cada establecimiento

no vayan al subsuelo o arrojadas al aire libre; que tiene como finalidad la protección de las aguas

subterráneas y el Desierto de La Tatacoa. Además afirma que “se realizó el primer avance con el

reconocimiento del terreno para verificar cuántas familias habitan allí y su respectiva

organización en la vereda El Cuzco. Con este reconocimiento se identifica qué estudios se tienen

que hacer”. Sumado a esto, el actor institucional 4 (Secretaria de Turismo) plantea que “la

alcaldía está haciendo una labor primordial que es empezar a organizar el destino”.

Por su parte, el actor institucional 2 (CAM), sostiene que “la corporación tiene un grupo de

profesionales que hace las veces de coordinador del área y dos expertos locales, los cuales están

en el área continuamente realizando control y vigilancia permanentemente. Como ya hay un plan

de manejo y tenemos que hacerlo respetar, entonces se solicita a los turistas que quieran realizar

cualquier tipo de actividad en el área protegida, su plan de manejo ambiental y allí se concluye si

se puede o no. Si se les da aval, se realiza seguimiento continuo por los profesionales de la

corporación. De igual modo, todas las actividades tiene una compensación para el área por parte

de los mismos”.
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Gráfica 25. Recurso afectado por actividades turísticas.

Respecto al recurso más afectado por la actividad turística, los prestadores de servicio

turístico identifican de 1 a 5, considerando la repercusión máximo con un valor de (1) y la

mínima (5).

De esta manera, resaltan que el recurso más afectado por las actividades turísticas

desarrolladas en las veredas Cuzco y Palmira, área de máxima intervención turística y objeto de

estudio es el suelo (1), seguido del agua (2), flora (3), fauna (4) y aire (5).

Gráfica 26. Estrategias implementadas para minimizar los impactos ambientales.
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Finalmente, se logró identificar las estrategias que están implementando los prestadores de

servicio turístico en sus establecimientos. De acuerdo a las ofertas de servicio que vienen

prestando en la actividad turística, resaltaron: Módulos para disposición de residuos sólidos (7),

reutilización y reciclaje de residuos sólidos (6), y por último; manejo de aguas servidas (3).

El análisis estadístico permitió inferir que en los establecimientos se realiza más de una

acción para la participación activa en el turismo sostenible, aunque en su gran mayoría requiere

de acciones más contundentes, que permitan generar sostenibilidad en el área.

Es importante resaltar que los instrumentos adoptados para los turistas y prestadores de

servicio turístico (Anexo 1 y 2) generaron una serie de observaciones que plasmaron y es

importante resaltar en el estudio de caso. Por lo tanto, los mismos manifestaron:

 Exigir que el turista en su recorrido por el área protegida, esté acompañado de un guía

turístico para proteger el paisaje.

 Implementar control en la entrada al Desierto de La Tatacoa

 Surge la necesidad de módulos de residuos sólidos en el área

 Falta sentido de pertenencia de los turistas

 Se debe crear conciencia de la importancia del lugar

 Evitar la extracción del material biológico de la zona

 El Desierto de La Tatacoa es uno de los tantos lugares místicos y encantadores del Huila,

exige intervención inmediata porque su mala explotación turística hace que se deteriore y

a futuro sería, uno de los tantos lugares turísticos que ya no desearíamos visitar, debido a

la falta de manejo y políticas públicas claras con el lugar.

 Insuficiencia de personal de la policía de turismo en la zona

 Erosión por pisoteo de cárcavas de manera constante

 Se debe generar reglamentación multas, control de entrada, supervisión de

guardabosques.

 Se han introducido especies vegetativas que no son aptas en la zona y además están

perjudicando la fauna del lugar.
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Los autores de la investigación sostienen que las observaciones dadas por los turistas

nacionales y extranjeros y los prestadores de servicio turístico de una u otra manera resaltan el

enfoque dado en el cuestionario entrevista; pero permite inferir que el estudio de caso generó

conciencia y sentido de pertenencia por el área protegida. De igual forma, están abiertos a las

posibilidades de interacción continua con los demás actores involucrados para determinar

acciones contundentes que permitan dar viabilidad al DRMI La Tatacoa, con el fin de preservar y

desarrollar un turismo sostenible en las veredas Cuzco y Palmira.

Análisis de la percepción institucional frente a la problemática generada por el turismo

en el DRMI La Tatacoa. Mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a actores

institucionales, se logró obtener una dimensión del conocimiento, acción y gestión de estos

actores frente a la problemática socio-ambiental generada en el desarrollo de la actividad

turística.

Puntualmente la Corporación Autónoma Del Alto Magdalena – CAM, señala que   “En La

Tatacoa se ha hecho un turismo desordenado, de manera desordenada; no acatando la

zonificación que se ha registrado en el plan de manejo del área, entonces hasta ahora es que se

están dando algunas directrices de darle e implementarle este plan de manejo”.

Tabla 12. Problemática ambiental identificada.

Institución 1.  Inadecuado manejo y disposición de aguas

residuales

Oficina de turismo - Municipio de

Villavieja

 Disposición de residuos sólidos por parte de

los visitantes en el área del Desierto.

 El pisoteo de cárcavas y estoraques,

generando Erosión.

 Fogatas

Secretaría de Cultura y Turismo  Basura y desorden
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Departamental  Fogatas

Corporación Autónoma Del Alto

Magdalena – CAM

 Turismo desordenado

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

Tabla 13. Acciones implementadas para mitigar la problemática socioambiental generada por el

turismo.

Institución 1 Apoyo al control  de daños al ecosistema en el área

protegida

Oficina de turismo - Municipio

de Villavieja

Campañas interinstitucionales de sensibilización al

turista en conjunto con  la CAM y Policía Nacional

Secretaría de Cultura y

Turismo Departamental

Gestionar ante el ministerio para trabajar lo que es la

certificación de destino sostenible y dar la

aplicabilidad a las normas técnicas de sostenibilidad.

Corporación Autónoma Del

Alto Magdalena – CAM

 Propuesta de  Diseño de tres (3) senderos para

análisis de capacidad de carga

 Implementación de Obras en convenio con la

alcaldía del municipio de Villavieja del sendero el

Cuzco

 Construcción de prototipo de vivienda

bioclimatizada (centro de interpretación ambiental)

que funciona como sede para labores de control y

vigilancia

 Determinación de la capacidad de carga real, física,

de manejo y efectiva del PNR la Tatacoa y su área

de influencia

 Instalación de vallas informativas
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 Plan de Manejo Ambiental para el DRMI La

Tatacoa

 Contratación de 1 profesional y 3 expertos locales

para labores de vigilancia y control.

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

Desde la oficina del turismo del municipio de Villavieja se realiza “en conjunto con la policía

nacional campañas de sensibilización de turistas antes de ingresar al Desierto (no deben botar

basuras, no deben subirse a las formaciones en los sitios y atractivos turísticos, no realizar

fogatas, caminar solo por los senderos que se encuentran en el lugar, no sobre la flora y la

fauna) se realiza en todas las temporadas vía salida del pueblo al Desierto antes de ingresar”

Desde el mes de Diciembre de 2017, la administración municipal, la CAM y la Policía

Nacional desarrollan la campaña denominada “la basura no vuelve sola” donde se le entrega una

bolsa al turista para que deposite la basura que generada durante el recorrido al área  y la

retornaran al sitio donde la entregaron con ánimo de que la basura llegue. Durante la temporada

del 23 al 25 de diciembre, del 25 al 30 de diciembre de 2017, y del 1 de enero al 6 de enero de

2018 se recogiendo aprox. 3 a 4 arrobas diarias.

La Secretaría de Cultura y Turismo enfatiza que “Cada entidad tiene una misión que hacer,

esa misión recae más sobre la CAM y Administración municipal” así como también resalta que

la oficina “manejamos todo lo que es la planificación turística, la promoción, la parte

promocional de lo que está listo para venderse y ayudamos a realizar la posible planificación”

La CAM señala “Que en el Desierto todo el mundo quiere hacer mil actividades recreativas,

entonces qué pasa? Como ya hay un plan de manejo y tenemos que hacer respetar ese plan de

manejo…”

El municipio de Villavieja no cuenta con un plan de desarrollo turístico, que oriente el

desarrollo del sector y establezca lineamientos claros en la ordenación del territorio; además de
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no articular las actividades turísticas en su plan estratégico del Esquema de ordenación

Territorial. (Estudio capacidad de carga, CAM, 2014)

Tabla 14. Incidencia del turista en la afectación de los recursos naturales del DRMI.

Institución 1 En ciertos aspectos sí, pero la estrategia de protección lo

debe hacer el ente territorial o en su defecto la CAM. Hay

turistas que son muy respetuosos, que tienen la

conciencia de protección, como hay muchos que no. El

turista se encamina cómo encuentra el destino, si

encuentra el destino desordenado él actúa de esa manera

(algunos).

Oficina de turismo -

Municipio de Villavieja

El turista es un depredador, si el turista no es controlado

por un ente territorial o un prestador de servicio; el

turista nunca mide si me subo aquí se va a dañar, si

arranco esta matica no pasó nada, si boto esta basura

nadie se da cuenta, que si hago esta fogata la paso rico;

pero nadie sabe qué efectos ocasiona en un futuro.

El turista que no es educado, no lee (hay vallas en el

Desierto pero no leen, no miran las condiciones, no

divisa) que no es ecologista, desafortunadamente hace

afectaciones al destino.

Secretaría de Cultura y

Turismo Departamental

Sí, claro.

En el comportamiento que ellos tengan, en la

conservación, en el manejo de la basura que ellos lleven,

en la parte de conservación del mismo paisaje (no en todo

se puede andar, hay determinado terreno porque puede

dañar todas las bondades naturales que tiene el

ecosistema, el área).

Corporación Autónoma

Del Alto Magdalena –

Claro. Lo que pasa es que el DRMI aún no tiene un plan

de ordenamiento ecoturístico, entonces qué pasa? Hay
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CAM muchos guías turísticos, está la alcaldía, están muchas

instituciones; nosotros como corporación lo que estamos

haciendo es intervención para favorecer la parte

ambiental y la conservación del DRMI pero no hay quién

lidere y organice los guías que prestan esos servicios

ecoturísticos, y no hay establecidos unos senderos; hay

uno que la corporación ha invertido junto con el

municipio. Entonces como son diferentes guías y

diferentes personas las que ingresan, no todos hacen las

mismas advertencias, no hacen respetar los lugares como

deben de ser, entonces la gente se sube a las formaciones

, se toma la foto y se está dañando. Allí la corporación

está trabajando con educación ambiental a los guías

turísticos de la zona para propender por la conservación

de todos los objetivos dentro del DRMI.

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, los actores institucionales coinciden que los turistas tiene

incidencia directa en la afectación de los recursos naturales del DRMI, pero aunque se realizan

algunas acciones para prevenir dichas afectaciones, no tiene claridad de los roles y

responsabilidades que ellos “las instituciones” tienen frente desarrollo de la actividad turística.

Tabla 15. Actividades, programas o proyectos que se deberían desarrollar en el DRMI que

contribuyan al sostenimiento ambiental del área.

Actor Institucional Actividad, programa o

proyecto

Responsable

Institución 1 Manejo de aguas residuales

(implementación de PTAR)

 Municipio de

Villavieja

Oficina de turismo -

Municipio de Villavieja

Manejo de aguas residuales

(implementación de PTAR)

 Municipio de

Villavieja
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Secretaría de Cultura y

Turismo Departamental Implementación de las

norma técnica de

sostenibilidad

 Municipio de

Villavieja

 Secretaría de cultura

y turismo

departamental

Corporación Autónoma Del

Alto Magdalena – CAM

Programa de organización y

fortalecimiento de los guías

ecoturísticos

 Municipio de

Villavieja

 CAM

 SENA

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

El coordinador de turismo de municipio de Villavieja, informa que en este momento la

alcaldía municipal está realizando un proyecto para instalación de las PTAR que contribuirá a

almacenar y depurar las aguas negras o servidas de cada establecimiento; consiste en unos

tanques que almacenan las aguas y luego pasan a un carrotanque que succiona todos esos

líquidos y los transporta hasta la planta de tratamiento del municipio. Es el proyecto a corto

plazo, proyectado a 2018 con el ánimo de proteger el Desierto de La Tatacoa con el fin de no

afectar las aguas subterráneas. Se realizó las reuniones, la primer avanzada como el

reconocimiento del terreno para ver cuántas familias hay, cómo están organizadas en la vereda

El Cuzco (fase de reconocimiento).

La Secretaría de Cultura y Turismo Departamental indica que  “En el momento en que vengan

a la certificación y se certifique el destino como un destino sostenible, nos queda a toda la

región la responsabilidad de conservar esa certificación. Es decir, que de aquí en adelante

debemos hacer acciones para que se conserve todo el ecosistema”. Como investigadores

consideramos que el destino no cumple con los lineamientos de turismo sostenible que según la

Organización Mundial del Turismo (OMT) es: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” .
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Tabla 16. Expectativas generadas por el desarrollo del turismo en el DRMI La Tatacoa.

Institución 1  Motor económico del municipio

Oficina de turismo -Municipio de Villavieja  prestar un mejor servicio

Secretaría de cultura y turismo departamental  Desarrollo para la comunidad y la región

 Mejoraría la calidad del sector

Corporación Autónoma Del Alto Magdalena –

CAM

 Mejora en la calidad de vida e Ingreso para

los habitantes

 Uso sostenible de todas las actividades

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

La opinión del Actor “Institución 1” es “La única expectativa que está generando en dueños

de los establecimiento es recibir dinero (compran sus cosas), pero ninguno ha tenido el interés

de la construcción de una PTAR y con eso minimizar el impacto ambiental”.

El coordinador de turismo enfatiza en que “El turismo está creciendo día a día, los

operadores y los prestadores de servicio deben avanzar, actualizarse, prestar un mejor servicio,

tienen que estar a la vanguardia”.

Se coincide en que la expectativa generada por el turismo es la generación de ingresos tanto

para los moradores del área como para el municipio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida,

pero se debe enfocar el desarrollo de un turismo sostenible de manera ordenada y coordinada que

involucre la conservación de los recursos naturales y el bienestar de los moradores del área.

Tabla 17. Beneficios Económicos generados por el turismo.

Institución 1  Netamente del núcleo familiar

 El Municipio no se beneficia económica de

la actividad de manera directa

Oficina de turismo -Municipio de Villavieja  Beneficio económico a todos los

prestadores de servicios turístico
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Secretaría de Cultura y Turismo Departamental  mejoramiento de la calidad de vida de la

comunidad

Corporación Autónoma Del Alto Magdalena –

CAM

 Ingreso directo para todos los operadores

turísticos

Tabla 18. Rol de los actores institucionales.

Institución 1  Sensibilización, actividades de control y

prevención en la conservación del Desierto

de La Tatacoa

Oficina de turismo -Municipio de Villavieja  Informador e impulsador del destino

turístico

 Campañas de aseo, campañas de

sensibilización, asistencia del turista en el

destino, acompañamiento a los entes

institucionales que quieran ayudar a

proteger el Desierto

Secretaría de Cultura y Turismo Departamental  Velar porque el turismo se desarrolle de una

manera planificada, organizada

Corporación Autónoma Del Alto Magdalena –

CAM

 Administradora de las áreas protegidas.

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

La Secretaría de Cultura y Turismo Departamental señala que  “el rol es precisamente velar

porque el turismo se desarrolle de una manera planificada, organizada, que es lo que estamos

tratando de hacer ahora con la certificación de sostenibilidad. Pero si damos las pautas del

departamento para que el turismo se haga de forma sostenible.”

Articulación Institucional. Las diferentes institución consideran que si existen articulación

institucional, pero el Actor “Institución 1” indica que “una injerencia directa y contundente
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sobre la problemática no la hay”, por su parte el coordinador de turismo expresa que “Aquí

hacemos campañas o reuniones pre – solicitando la ayuda, colaboración o aporte para hacer

una campaña, recorrido o limpieza. Tanto los gremios turismo, las instituciones y parte pública

siempre participan en pro del cuidado del medio ambiente del Desierto La Tatacoa,; La

Secretaría de Cultura y Turismo Departamental expresa que “Tenemos a nivel departamental

una mesa territorial del turismo y con ella lo que buscamos es que desde cada entidad

conozcamos que es lo que se está haciendo en cada una de ella, en beneficio o lo que se esté

trabajando del turismo”; así mismo La CAM expresa que “Todas las actividades que se hacen

dentro del DRMI para nosotros como corporación es muy importante que también estén

participando todas las instituciones con influencia en el área protegida”

8.2 Actores sociales e institucionales, influencia en la problemática de detrimento ambiental

Gráfica 27. Actores sociales e institucionales.
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1. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM

Es calificada por el resto de actores como de medio a bajo interés y media influencia. Esto es

preocupante en la zona y llama la atención, pies la corporación debería estar liderando estos

procesos ambientales con un alto interés y también llama la atención que parte de los actores, la

definen cómo de media influencia, cuando es realidad por el rol cómo autoridad ambiental, tiene

una alta influencia.

2. Parroquia

Es calificada cómo de medio a bajo interés en el tema y es entendible, pero en la influencia es

calificada como muy baja, pero aquí sí podría tener un papel protagónico por el rol de la iglesia y

la credibilidad en los territorios. La iglesia definitivamente puede ser una buena estrategia para

desarrollar el turismo sostenible en la zona a través de los mensajes de los curas en las iglesias y

el contacto diario con las personas.

3. Policía de turismo

La policía de turismo es muy bien valorado y calificado por los demás actores del territorio.

Se le define cómo de alta interés y de alta influencia en el tema. Por lo tanto, es un actor

estratégico para avanzar hacia la solución de conflicto y de una propuesta de desarrollo turístico

sostenible.

4. Operador turístico

Igualmente, el operador turístico es muy bien valorado, como de un alto interés y de una alta

influencia en el tema. Esto puede asociarse con una buena oportunidad de comprometerlo con el

desarrollo turístico sostenible a través de cambios necesarios en su actividad, pero también es

una desventaja en el sentido de que siga igual, porque le interesa el tema e influye en él, pero

para su propio beneficio, sin pensar en la sostenibilidad ambiental del ecosistema, en términos de

conservación y protección.

5. Guía turístico

Es un actor sumamente estratégico es la conservación y protección del ecosistema a través de

una propuesta de desarrollo turístico sostenible. Se evalúa por los demás actores como de alto
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interés y alta influencia, lo cual le genera respeto o acatamiento y debe aprovecharse para diseñar

y realizar campañas de sensibilización y educación ambiental porque es finalmente el que tiene

el contacto, persona a persona, con los turistas, pero también con el operador turístico. Es decir,

esta posición en medio de estos dos actores le da ventajas de influir positivamente en términos de

conservación y protección del ecosistema.

6. Líder comunitario

La calificación del líder comunitario y especial pero preocupante, pues se evalúa cómo de

medio interés y de medio a bajo influencia. Esto puede significar que la comunidad o al menos,

sus líderes no se apropian y empoderan de estructura ambiental, económica y cultural del

municipio como lo es el turismo alrededor de la Tatacoa. Claro que también puede ser que no se

valore y aprecie por los operadores turísticos y otros actores relevantes en la zona. Sin embargo,

sigue siendo un actor fundamental para incluir en una propuesta de turismo sostenible.

7. Hospedaje

Este actor también es particular en su evaluación, pues si bien la influencia puede ser baja en

el tema del turismo, el interés debe ser siempre alto o muy alto y paradójicamente se evalúa

como de interés medio a alto, es decir, parecería que el interés en que haya siempre turísticas y

que finalmente es su actividad económica, no es tan alto como se esperaría.

8. Empresa Pública Villavieja

Igualmente se evalúa como de medio interés y de media influencia en los temas turísticos de

la zona. Se esperaría que como actor institucional tuviera un alto interés e influencia en estos

temas. Este es un actor sobre el cual trabajar fuertemente una propuesta de turismo sostenible

porque es parte de la institucionalidad en el municipio.

9. Transportador

Se evalúa como de alta influencia en el tema, pero paradójicamente en interés, se valora cómo

de alto a medio, cuando debería ser siempre alto o muy alto, pes es su actividad activad

económica. También es un actor clave para emprender campañas de concientización y

sensibilización porque está en contacto todo el tiempo, “cara a cara” con los turistas.
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10. Docente

La calificación del docente también preocupa porque es un actor fundamental en el tema de

conservación y protección del ecosistema y en una propuesta de turismo sostenible. Se evalúa

como de medio interés y entre medio y baja influencia, cuando por su rol, debería influir mucho

en tema. Habrá que indagar si es porque no le interesa el tema, porque es de fuera del municipio

o porque no tienen mucha aceptación en él. Lo que sí es claro es que son fundamentales para

generar valoración, apropiación, empoderamiento y arraigo en los estudiantes por sus recursos

naturales y su activad económica principal, el turismo.

11. Administración Municipal

La administración municipal, cómo máxima presentación de la institucionalidad en el

municipio, se evalúa cómo de interés e influencia entre alta y media. Esto preocupa porque es la

autoridad municipal, quien lidera los temas de desarrollo y los demás actores no están totalmente

convencidos que para ellos el tema del turismo es totalmente relevante y central.

Tabla 19. Percepción de la gestión en el tema.

Actor Percepción

Corporación Autónoma REGULAR

Parroquia MALA

Policía de Turismo BUENA

Operar Turístico BUENA

Guía Turístico BUENA

Líder Comunitario REGULAR

Hospedaje REGULAR

Empresas Públicas REGULAR

Transportador BUENA

Docente REGULAR

Administración Municipal REGULAR

Fuente: Autores de la investigación.
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En la percepción de la gestión en el tema del turismo, llama la atención la calificación regular

de la Corporación Autónoma Regional, del líder comunitario, del hospedaje, docente y

administración municipal. Entendible la de la parroquia, pero que puede ser estratégico si se

logra comprometer con el tema. También llama la atención de percepción en gestión como buena

para el operador turístico, cuando maximiza el beneficio económico de su actividad sobre la

protección y conservación del ecosistema y el beneficio social.

Uno de los principios establecidos en la guía para la planificación del ecoturismo en PNN es

la Integración y participación de actores: Para llegar a acuerdos de corresponsabilidad y resolver

Posibles conflictos de intereses, es Esencial la participación de las comunidades locales, de los

prestadores de servicios, de las organizaciones e instituciones turísticas y ambientales, de la

comunidad académica y otros interesados en los procesos de planeación e implementación del

ecoturismo en los Parques Nacionales Naturales.

Teniendo en cuenta los resultados plasmados en el mapa de interés e influencia de actores

sociales e instituciones que intervienen en el desarrollo del ecoturismo en el área del DRMI la

Tatacoa, arroja una regular percepción de las instituciones públicas como lo son la Alcaldía

Municipal y la Corporación Autónoma Regional, indicando que estos actores no están

cumpliendo con el rol concerniente con la implementación de instrumentos de planificación

(EOT y PMA),  concluyendo que estos actores claves que son influyentes en el área protegida al

parecer no demuestran el interés pertinente para implementar un proceso de Turismo Sostenible,

evidenciando la necesidad de trabajar en la imagen, presencia institucional (personal y recursos

económicos) en los escenarios institucionales y operativos relacionados con el ecoturismo,

articulación de la gestión institucional para mejorar visibilidad y la percepción de los demás

actores

En el ejercicio de planeación para el desarrollo de las actividades ecoturísticas, es

fundamental que los actores sociales e institucionales compartan  la responsabilidad en el

correcto manejo del ecoturismo, fortaleciendo la gobernabilidad, gobernanza, legitimidad, capital

social (sinergias para resolver problemas comunes) y el capital humano (conocimientos,

educación), que conlleven a la sostenibilidad ambiental, social y económica.
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8.3 Estrategias que coadyuven a la solución de conflictos socio-ambientales y conservación

del ecosistema

De acuerdo a la información arrojada en la aplicación de instrumentos (entrevistas, encuestas)

y la observación directa por parte de los investigadores, se logró identificar las principales

afectaciones ambientales que se presentan en el área protegida en el desarrollo de la actividad

turística así:

Tabla 20. Principales afectaciones ambientales de la actividad turística en el DRMI La Tatacoa.

Recurso Problemática identificada Propuesta de manejo

Agua Abastecimiento de agua de

estaderos para la atención de

turistas y visitantes, provenientes

de aljibes sin ningún tipo de

cuantificación ni control alguno.

Obtención de concesión de aguas

Construcción de pozos para

extracción de agua, plantas de

potabilización, acueductos

comunitarios que incluya el

tratamiento adecuado del recurso

para consumo humano

Realización de estudios

geohidrológico de oferta,

disposición de agua y calidad.

Abastecimiento de agua para

abastecimiento de piscinas (7), de

los cuales 3 toman el recurso de

fuentes superficiales y 4

provenientes de aljibes sin ningún

tipo de cuantificación ni control

alguno.

Obtención de concesión de aguas

para uso recreativo

Sistema de manejo de aguas
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Agua

Suelo

Para el manejo de aguas residuales,

en los estaderos  del área se tienen

construidos pozos sépticos,

contaminando al infiltrasen al suelo

afectando a las aguas subterráneas

las cuales son tomadas para

abastecer el consumo humano.

Implementación de Plantas de

Tratamiento de Aguas Servidas

Suelo Algunos visitantes y en algunos

estaderos realizan una inadecuada

disposición de sus residuos al

interior del área protegida,

alterando negativamente la belleza

paisajística  y el suelo.

Educación ambiental que involucre

a todos los actores, generando

conciencia en la conservación de

los recursos naturales del área

Los prestadores de servicios,

orientadores y trasportadores,

deben impartir al visitante el

cuidado por el área

Implementación de módulos de

recolección de residuos sólidos en

sitios estratégicos y recolección

oportuna por parte del municipio.

Sistema de recolección y

disposición final de residuos

sólidos.

Aplicar comparendos ambientales

Suelo

Flora

Debido al libre acceso al área

protegida, la ausencia de

señalización y control; y  falta de

entrenamiento a los orientadores

turísticos; algunas personas

transitan sobre cárcavas y espacios

con fuertes pendientes, erosionando

el terreno y con ello ocasionando la

Educación ambiental que involucre

a todos los actores, generando

conciencia en la conservación de

los recursos naturales del área

Establecer legalmente el control de

ingreso al área protegida, en el cual

se imparta la normatividad durante

la permanencia en el área
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alteración del paisaje y la flora del

lugar.

protegida.

Establecer permanentemente

vigilancia y control  por parte de la

CAM, municipio de Villavieja y

policía.

Señalética con recomendaciones

ambientales

Establecer senderos con la

infraestructura adecuada sin

impactar negativamente el paisaje.

Aplicar comparendos ambientales

Amojonamiento del área protegida

Flora

Fauna

Extracción de fauna, flora y restos

fósiles a falta de control y ausencia

de señalización

 Establecer legalmente el control

de ingreso al área protegida, en el

cual se imparta la normatividad

durante la permanencia en el área

protegida.

 Señalética con recomendaciones

ambientales

Suelo

Aire

Realización de fogatas al interior

del área protegida, empleando

material  vegetal de la zona,

afectando el suelo, la biodiversidad

y generando emisiones

atmosféricas

Señalética con recomendaciones

ambientales

Aplicar comparendos ambientales

Fauna

Aire

Algunos turistas  emplean  equipos

de audio a altos decibeles alterando

la fauna del lugar

Señalética con recomendaciones

ambientales

Aplicar comparendos ambientales

Fuente: Autores de la investigación, 2018.



115

Tabla 21. Problemática social e institucional.

Problemática identificada Propuesta de manejo

Desarticulación institucional y

comunitaria para la toma de decisiones y

manejo del área protegida

Establecer co-manejo del área protegida

involucrando la comunidad establecida

dentro del DRMI

 Alianzas productivas

Gestionar mancomunadamente inversión

Falta de organización comunitaria Organización del transporte local

Organización de los orientadores

turísticos

Organización los prestadores de

servicios

Fuente: Autores de la investigación, 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior se proponen las siguientes estrategias ò actividades que

contribuirán a subsanar la problemática socio-ambiental del área protegida y contribuir con la

sostenibilidad del desarrollo ecoturístico.

 Formular el plan de desarrollo turístico para el municipio de Villavieja que incluya

lineamiento en materia de ecoturismo para el área protegida, en el cual claramente se

determine las estrategias para el desarrollo del ecoturismo de una forma adecuada, como lo

establece la Política Nacional de Ecoturismo: ordenamiento y planificación de las áreas; los

requerimientos de infraestructura y planta turística; las actividades permitidas en el marco del

ecoturismo; el establecimiento de programas de monitoreo y la aplicación de correctivos para

reducir los impactos negativos; la determinación de las responsabilidades de los diferentes

actores regionales y locales, y la formación y sensibilización de los mismos; la investigación

de mercados y el diseño de producto; el desarrollo de estándares de calidad; y el

fortalecimiento empresarial de las organizaciones de base para la prestación de los servicios

ecoturísticos. Finalmente se presenta la estrategia de promoción y comercialización de los



116

servicios ecoturísticos como una fase final para el éxito del desarrollo de la actividad.

(Política Nacional de Ecoturismo, 2004).

 Generación de programas de formación, capacitación y sensibilización dirigida a los actores

locales y regionales, que  fortalezca el tema de organizacional comunitaria.

 Continuar con el desarrollo del proyecto Una Villa un Producto - OVOP en el cual participan

actores e instituciones de carácter regional como el SENA, la CAM, Gobernación del Huila y

de orden local como la alcaldía del municipio de Villavieja, orientadores turísticos,

prestadores de servicios ecoturísticos, Policía de Turismo y la Academia, con el apoyo de la

Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA, se viene desarrollando la definición

de un producto turístico asociada a la observación astronómica den el Desierto de la Tatacoa,

localizado en el municipio de Villavieja.

 Implementación de un sistema de manejo y tratamiento de aguas residuales, la cuales

actualmente se disponen en pozos sépticos que al infiltrarse al suelo afecta a las aguas

subterráneas que son captadas para consumo doméstico.

 Teniendo en cuenta que en jurisdicción del DRMI La Tatacoa, el agua subterránea es captada

por medio de pozos profundos principalmente para consumo humano, se hace necesario la

construcción de planta de potabilización, acueductos comunitarios que incluya el tratamiento

adecuado del recurso para consumo humano.

 Implementación de módulos de recolección de residuos sólidos en sitios estratégicos y

recolección oportuna por parte del municipio, así como también desarrollar estrategias de

transformación de residuos orgánicos.

 Establecer el control de la entrada al área protegida, que contribuya al cumplimiento de la

capacidad de carga, conservación de los recursos naturales evitando la extracción de fauna y

flora y generación de ingresos económicos que se reinviertan en el área en temas de control y

vigilancia, saneamiento básico, manejo de residuos sólidos y líquidos, implementación de

infraestructura turística, entre otros.
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 Amojonamiento del área protegida, que establezca claramente los límites del polígono

instituido para el Distrito Regional de Manejo Integrado la Tatacoa, esta actividad estaría a

cargo de la CAM.

 Implementación por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –

CAM,  del Plan de Manejo Ambiental establecido para el Distrito Regional de Manejo

Integrado la Tatacoa.

 Aunque existe unos diseños de senderos realizados en el ejercicio de hallar la capacidad de

carga del área protegida,  solo se está implementado el sendero el cuzco (convenio CAM –

Municipio de Villavieja), los demás no, solo cuentan con una valla  del croquis del sendero y

no hay delimitación en terreno, por tanto los orientadores, moradores y turistas transitan de

manera deliberada por el área creando caminos, generando erosión y afectación de la flora y

fauna del área protegida. Es importante concluir las obras dentro del plan de ordenamiento.

 Establecer El co-manejo, que en principio, se entiende como un medio para fortalecer la

capacidad de gestión participativa. Por tanto, significa un proceso en el cual se comparten

formalmente los siguientes aspectos entre los involucrados y/o usuarios, cuyos roles y

deberes están previamente clarificados y los intereses en común bien definidos: a) las

responsabilidades de manejo y control de los recursos naturales; b) la planeación de la

gestión del área; y, c) el seguimiento y la rendición de cuentas. Lo anterior significa la

participación activa y coordinada de la Autoridad Ambiental y organizaciones comunitarias

en la planeación  e implementación de las acciones de manejo. Integra la protección de la

biodiversidad y el uso de los recursos naturales  al   contexto social y económico más amplio,

animando a todos los usuarios y autoridades gubernamentales a que asuman sus

responsabilidades de forma compartida.

 El desarrollo del Componente Estratégico de los instrumentos de planificación en materia de

Turismo, contribuirán con el ordenamiento de la actividad turística, siempre y cuando se

cumplan con los programas y proyectos allí estipulados (ver Anexo 5).
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9. Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

 Desde el conocimiento de los investigadores, se pudo percibir que existe gran  interés de las

instituciones de orden departamental y local en cuanto a la urgencia de implementar orden y

manejo en el desarrollo de la actividad turística del municipio de Villavieja, aunque  se

cuenta con instrumentos de planificación como lo son: el Plan de Manejo Ambiental del

DRMI La Tatacoa y el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Villavieja;

donde se establece la zonificación establecida para el ecoturismo, pero no se cumple con los

parámetros establecidos y su aplicabilidad es la zona de incidencia turística es baja.

 Las actividades del turismo desarrolladas en las veredas El Cuzco y Palmira del Distrito

Regional de Manejo Integrado La Tatacoa debe promover la sostenibilidad del área desde

todos los ámbitos del turismo sostenible: ambiental, social, económico.

 Los impactos generados por el turismo a los recursos naturales en jurisdicción del DRMI La

Tatacoa a la fecha no se han evaluado, por lo tanto se debería realizar un seguimiento y

monitoreo continuo, evaluando  dichos impactos y proponiendo alternativas sustentables para

la conservación del entorno natural.

 De acuerdo a la Guía de Buenas Practicas en Actividades de Ecoturismo para Prestadores de

Servicios, en el Ecoturismo, es deseable que todas las actividades y servicios turísticos se

presten generando el menor impacto ambiental y social posible, por medio de la educación

ambiental, el desarrollo de buenas prácticas y/o buenos estándares de comportamiento,

permitiendo que estos impactos que se van a generar con la actividad, sean no solo los

mínimos sino también los enmarcados dentro de lo aceptable por la misma sociedad.

 La articulación, compromiso y responsabilidad de las instituciones, comunidad y demás

actores de orden local y regional es promover la actividad turística como renglón estratégico
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de la economía municipal y gran generador de empleo productivo, utilizando de manera

sostenible los recursos naturales y culturales el área protegida.

 En el desarrollo, implementación y aplicación en campo de los diferentes instrumentos

aplicados a los actores locales, institucionales y turistas de orden nacional y extranjero; se

reconoce que el turismo genera gran impacto en el área, resaltando: la generación de residuos

sólidos, contaminación hídrica, erosión,  afectación de la flora y fauna a falta de la conciencia

de la apropiación por parte de los moradores, turistas, prestadores sociales e instituciones;

sumado a la falta de valoración de los recursos naturales del área y la implementación de los

instrumentos de planificación.

9.2 Recomendaciones

 Los habitantes del municipio de Villavieja deben apropiarse del valor de los recursos

naturales con que cuenta el área protegida, independientemente que tenga potencial

turístico; más aún cuando los recursos son escasos o limitados, como lo es el agua para

satisfacer las necesidades básicas de las comunidades de la región.

 La articulación institucional debe ser más efectiva y eficaz a la hora de planificar e

implementar acciones en materia ambiental, social y económica de la región; de la mano

con las comunidades para generar gobernabilidad, confianza y desarrollo sostenible del

área.

 Establecer seguimiento y monitoreo  a los posibles impactos ambientales que afecten de

manera significativa los recursos naturales del área, con el fin de evitar de manera

oportuna  impactos irreversibles en la zona. Sumado a la vinculación de la academia para

la articulación de procesos de orden investigativo que promuevan sostenibilidad en el

DRMI La Tatacoa.
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 Enmarcar como línea base control en el área que permita generar estadísticas y

continuidad a los procesos desarrollados en el DRMI La Tatacoa, con el fin de promover

desarrollo y minimizar los impactos ambientales en la zona.
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Anexo 1. Modelo de entrevista actores locales e institucionales.

Fecha:                                                                        Municipio:
Nombre del Encuestado:                                                               Entidad:
Cargo:

1. Conoce la problemática ambiental generada por el turismo en el DRMI?
2. Que acciones ha implementado la entidad para mitigar la problemática socioambiental

generada por el turismo?
3. Considera que el turista tiene incidencia directa en la afectación de los recursos naturales del

DRMI?
4. Que actividades, programas ò proyectos considera que se deberían desarrollar en el DRMI que

contribuyan al sostenimiento ambiental del área y quienes serían los responsables.
5. Qué tipo de expectativas se generan a partir del turismo realizado en el DRMI?
6. Cuáles son los beneficios económicos que puede reportar a la comunidad la implementación de

la actividad turística desarrollada en el DRMI?
7. Qué rol desempeña directa o indirectamente en la gestión del turismo del DRMI?
8. ¿Qué instituciones están comprometidas hoy con la conservación y protección del DRMI?

OBSERVACIONES:
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Anexo 2. Modelos de encuesta
2.1. Modelo de encuesta para turista.

Fecha:                           Municipio: Villavieja Vereda:
Nacionalidad:  C     E                            Departamento:                     Municipio:

1. ¿Cuál es para usted el principal atractivo turístico?
□ Paleontología
□ Astronomía
□ Paisaje Natural
□ Recreación
□ Otro

2. ¿Qué oferta de servicio recibe usted en la visita al DRMI La Tatacoa?
□ Alojamiento
□ Comidas y bebidas
□ Transporte
□ Alquiler de caballos
□ Camping
□ Otro
3. Enumere de 1 a 8 los principales problemas ambientales ocasionados por el turismo
□ Generación de Residuos sólidos
□ Contaminación hídrica
□ Contaminación lumínica
□ Contaminación del aire
□ Afectación de la flora
□ Afectación de la fauna
□ Erosión
□ Contaminación auditiva o acústica
□ Otro
4. Destino a disposición de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos
□ Fosa
□ Aire libre
□ Bolsa
□ Caneca
□ Otro
5. ¿Considera usted que el turista tiene responsabilidad directa frente a la contaminación del

DRMI La Tatacoa?

□ Si
□ No

6. ¿Considera usted que se lleva a cabo un turismo sostenible en el área?

□ Si
□ No
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7. Considera usted que la gran afluencia de turista genera impactos ambientales positivos al
área?

□ Si
□ No
¿Cuáles?

8. ¿Qué acciones ambientales institucionales o comunitarias se deberían implementar en el
DRMI La Tatacoa?

□ Vigilancia y control en el área
□ Educación ambiental
□ Implementación de obras de infraestructura
□ Vallas informativas
□ Reglamentación de la actividad turística
□ Otro

9. ¿Qué tipo de recurso considera usted más afectado por actividades turística?
Priorizar de 1 a 5

□ Suelo
□ Agua
□ Aire
□ Flora
□ Fauna
□ Otro
10. ¿Qué estrategias creería usted que se deben implementar para minimizar los impactos

ambientales generados por el turismo?
□ Módulos para disposición de residuos solidos
□ Manejo de aguas servidas
□ Reforestación
□ Reutilización y reciclaje de residuos solidos
□ Otro

OBSERVACIONES:____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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2.2. Modelo de encuesta prestadores de servicios turísticos.

Fecha:                                      Municipio:                                            Vereda:
Nombre del Establecimiento:                                                         año inicio de operatividad:
1. Que servicios Oferta su establecimiento?

 Alojamiento
 Comidas y bebidas
 Transporte
 Alquiler de caballos
 Camping
 Otro   Cual?

2. Cual es para usted el principal atractivo turístico?
 Paleontología
 Astronomía
 Paisaje Natural
 Recreación
 Otro

3. Enumere de 1 a 8 los principales problemas ambientales ocasionados por el turismo
 Generación de Residuos sólidos
 contaminación hídrica
 contaminación lumínica
 contaminación del aire
 afectación de la flora
 afectación de la fauna
 Erosión
 Contaminación auditiva o acústica
 otro

4. Destino ò disposición de los residuos sólidos orgánicos
 Fosa
 Aire libre
 Recolección de EPV
 Elaboración  de abono
 otro

5. Destino a disposición de los residuos sólidos inorgánicos
 Fosa
 Aire libre
 Recolección de EPV
 otro

6. Cuenta el establecimiento con elementos para depositar residuos sólidos?
SI    NO
7. Tipo de Captación de agua para uso domestico

 Aljibe
 Acueducto
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 Fuente hídrica superficial (nacedero, quebrada)
 otro

8. Cuál es la Disposición final de aguas residuales?
 Pozo séptico
 Sistema de tanques
 Aire libre
 Otro cuál?

9. Considera usted que el turista tiene responsabilidad directa frente a la contaminación del
DRMI La Tatacoa?

SI   NO. Porqué?_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

10. Considera usted que se lleva a cabo un turismo sostenible en el área?
SI   NO. Porqué?_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

11. Cuales instituciones públicas involucradas en el ordenamiento de la actividad turística hacen
presencia en el DRMI La Tatacoa?
 Alcaldía Municipal. Villavieja
 Corporación autónoma
 Policía de turismo
 Gobernación del Huila
 Ministerio de comercio, industria y turismo
 Otra cuál?

12. Considera usted que la gran afluencia de turista genera impactos ambientales positivos al
área?

SI   NO   cuáles?

13. Que acciones ambientales institucionales ò comunitarios se han implementado en el DRMI
La Tatacoa?
 Vigilancia y control en el área
 Educación ambiental
 Implementación de obras de infraestructura
 Vallas informativas
 Reglamentación de la actividad turística
 otros

14. ¿Qué tipo de recurso considera usted más afectado por actividades turística?.     Priorizar de 1
a 5
 Suelo
 Agua
 Aire
 Flora
 Fauna
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15. Que estrategias implementa usted en su establecimiento que contribuyen a minimizar los
impactos ambientales generados por el turismo.
 Módulos para disposición de residuos solidos
 Manejo de aguas servidas
 Reforestación
 Reutilización y reciclaje de residuos solidos
 otro

OBSERVACIONES:____________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Anexo 3. Modelo de encuesta para atributos de actores locales e institucionales.
Actor:____________________ _______________________
Califique los siguientes actores del municipio en torno a la Gestión del Turismo Sostenible en la Distrito Regional
de Manejo Integrado LA TATACOA.

Actor INTERÉS INFLUENCIA
PERCEPCIÓN

DE LA
GESTIÓN

Corporación autónoma
regional del alto Magdalena -
CAM

A M B A M B B R M

Parroquia
Policía Ambiental
Operador Turístico 1
Operador Turístico 2
Operador Turístico 3
Operador Turístico 4
Guía turístico 1
Guía turístico 2
Guía turístico 3
Guía turístico 4
Líder comunitario 1
Líder comunitario 2
Líder comunitario 3
Comerciante 1
Comerciante 2
Comerciante 3
Hotel 1
Hotel 2
Hotel 3
Restaurante 1
Restaurante 2
Restaurante 3
Empresa públicas - Villavieja
Transportador 1
Transportador 2
Transportador 3
Docente 1
Docente 2
Docente 3

INTERÉS INFLUENCIA PERCEPCIÓN DE
LA GESTIÓN

Alto A Alta A Bueno B
Moderado M Moderado M Regular R

Bajo B Bajo B Mala M
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Anexo No. 4. Instrumentos de planificación.

Componente Estratégico de los instrumentos de planificación en materia de Turismo

 Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado la Tatacoa.

Este instrumento  fue adoptado mediante acuerdo no. 012 de 2015 del 30 de noviembre “Por

el cual se adopta el Plan de Manejo Del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La

Tatacoa”, contiene los lineamientos en materia ambiental para el manejo del Área protegida.

Dentro del plan estratégico están plasmados el desarrollo de programas y proyectos

fundamentales para el manejo y administración del DRMI. Los  proyectos relacionados con el

tema ecoturístico son:

PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN

Objetivos
 Contar con una estructura operativa mínima para atender

el  funcionamiento  técnico, administrativo y operativo
del DRMI La Tatacoa.

 Disponer de los materiales y equipos básicos
indispensables para asumir las  diferentes labores.

PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN

Proyectos:
 Protección, recuperación y conservación de cuencas
hidrográficas.
 Reglamentación, distribución y ahorro eficiente del
recurso hídrico.
 Gestión y apoyo para elmanejo de aguas residuales
 Usos sostenibles de los ecosistemas estratégicos de bosque
seco tropical

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

Proyectos:
 Proyectos de Gestión de Proyectos de investigación en la
Tatacoa
 Proyecto de Recuperación de semillas nativas mediante
implementación de viveros.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Proyectos:
 Educación y sensibilización de la población
 Tratamiento de residuos sólidos (reciclaje) y líquidos
 Formación turística
 Elaboración de material ilustrativo
 Creación catedra nuestro territorio para colegios e
instituciones.

PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN

 Proyecto fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias para el Co-manejo.
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COMUNITARIA  Creación del COLAP.
 Proyecto de Socialización del plan de manejo.
Proyecto de monitoreo ambiental

PROGRAMA DE
ECOTURISMO

 Proyecto de fortalecimiento al potencial astronómico
paleontológico  y astronómico del área
 Proyecto de Señalética
 Proyecto de implemento y adecuación de obras para
sendero
 Proyecto deOrdenamiento y regulación

Según el PMA (CAM ,2015) en el ítem 3.2.2.2 Debilidades de Gestión  del PMA, especifica

que estas debilidades están en la Carencia de personal, equipos y herramientas necesarias para la

implementación de acciones de control y vigilancia sobre el área; Así como en la Falta de

compromiso institucional municipal para la coordinación con la Corporación Autónoma

Regional del Alto Magdalena, en referencia a legislación ambiental en el área.

El Plan de manejo entró en vigencia en diciembre de 2015 para un periodo de 5 años que a la

fecha han trascurrido más de dos años y su cumplimiento en los componentes Ordenamiento

(zonificación  ambiental) y Estratégico como investigadores consideramos que es bajo.

 El Plan de Desarrollo Municipio de Villavieja – Huila para el periodo constitucional 2016

-2019 denominado: “Villavieja como Empresa Progresa”.

ARTICULO 3°.MISIÓN Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio de

Villavieja, garantizando a sus pobladores una gestión pública transparente, eficiente eficaz y

efectiva, que formula e implementa políticas públicas dirigidas al fortalecimiento del capital

humano, el desarrollo económico a través de la industria turística y agropecuaria, propendiendo

por un desarrollo socioeconómico sostenible y con enfoque diferencial, permitiendo a toda la

comunidad participar en su planeación, donde impere el respecto por el individuo, la confianza y

la justicia para lograr el rendimiento máximo, y dar una buena prestación de servicios y

excelente atención, buscando siempre la calidad.

ARTICULO 4°.VISIÓN En el año 2026 Villavieja, se habrá consolidado como el primer destino

turístico del sur colombiano y será un municipio en donde las garantías sociales e individuales

son respetadas y valoradas; donde el bienestar común es el índice de convivencia, donde su
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historia y la tradición representen el símbolo de su orgullo, donde el diario vivir esté mediado

por lo justo y lo satisfactorio, donde el futuro sea planeado y concretado, con el propósito de que

Villavieja se convierta en un municipio prospero donde sus habitantes a través del

emprendimiento del campo y el turismo, puedan obtener ingresos para mejorar la calidad de vida

y el bienestar de todos.

Artículo 11°. Sector promoción para el desarrollo programa como empresa y turismo progresa

Meta de Producto Producto
Esperado

Elaborar y ejecutar un (1) clúster turístico que establezca estrategias
para el Fomento de los recursos turísticos propios, así como la
organización del sector, creando una cultura de turismo, y fomentado la
inversión privada, buscando responder mejor a las nuevas exigencias de
la demanda durante el cuatrienio

1

Creación e implementación de un (1) nuevo sendero y/o ruta turística en
la zona de manejo integrado del Desierto, buscando una relación
equilibrada entre el turismo y la protección del medio ambiente durante
el cuatrienio.

1

Ejecutar un (1) proyecto para potenciar el Desierto de la Tatacoa como
turismo astronómico en alianza con organismos públicos y/o privados
como modelo de desarrollo económico de acuerdo con los lineamientos
de la estrategia OVOP, durante el cuatrienio

1

Formular y/o cofinanciar un (1) proyecto de turismo astronómico para
gestionar recursos ante el Departamento del Huila y/o la Nación y/o
cofinanciar la construcción del mismo durante el cuatrienio

1

 Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "El Camino es la Educación"

En el palan de desarrollo departamental, se tiene establecido para el sector Cultura y turismo

el siguiente programa en materia de turismo:

PROGRAMA:
Turismo
Cultural
Constructor de
Paz

Objetivo:
Posicionar el
Departamento del
Huila como destino
turístico sostenible,
reconocido por su
oferta multicultural
representada en
productos y
servicios

Metas de producto:
 Marca región Turística del Huila creada y apropiada

(1)
 Plan sectorial y productos turísticos actualizados y

adoptados (5)
 Programa de formación en turismo implementado (1)
 Infraestructuras turísticas diseñadas, ejecutadas

promocionadas (5)
 Programa de asociatividad y cooperativismo para el
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competitivos y
sostenibles.

desarrollo turístico del departamento impulsado (1)
 Municipios de San Agustín y Villavieja en el

programa de ciudades emblemáticas acompañadas y
asistidas (2)

Colombia le apuesta al turismo y en el plan nacional de desarrollo "Todos por un Nuevo

País", se ha considerado al "Turismo Para La Construcción De La Paz", y se le da la importancia

que corresponde a los indicadores que como actividad económica muestra en el contexto

nacional y mundial.

Los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que componen el área de estudio

del DRMI La Tatacoa, coinciden en el hecho de defender los territorios para garantizar el

suministro de bienes y servicios ambientales a las poblaciones locales. (PMA, 2015).

Si se cumple con la implementación de los programas y proyectos estipulados en los

diferentes instrumentos de Planificación, se lograría un gran avance en la organización y manejo

de la actividad turística en jurisdicción del municipio de Villavieja.


