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1. Introducción  

El propósito de esta investigación es identificar y analizar los efectos del turismo sobre los atri-

butos y valores de excepcionalidad del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) en los mu-

nicipios de Filandia y Salento, Quindío, y Salamina, Caldas, destacando sus repercusiones eco-

nómicas, culturales, sociales y ambientales en el territorio que ha sido inscrito en la Lista de 

Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en 2011. Este paisaje está conformado por 51 municipios de los departamen-

tos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca en Colombia. y se caracteriza por su relevan-

cia histórica y cultural, siendo un ejemplo sobresaliente de la adaptación humana a difíciles 

condiciones geográficas para el cultivo del café en laderas y montañas. 

La inscripción de un bien en la Lista de Patrimonio Mundial, por lo general, aumenta los flujos 

turísticos hacia los sitos patrimoniales lo que supone retos en la gestión de los destinos turísti-

cos. El turismo sin control ni manejo ha sido identificado como un factor que pueda afectar la 

autenticidad e integridad del PCCC, lo que se ha advertido desde su reconocimiento en 2011.   

En este contexto, los municipios de Salento y Filandia, Quindío, muestran un fuerte crecimiento 

del turismo y transformaciones las cuales tienen incidencias en los valores y atributos del PCCC. 

Salamina, Caldas, por su parte, tiene características similares que atraen al turista como su rico 

patrimonio arquitectónico, la herencia cultural, el patrimonio natural, la importancia hídrica y 

los paisajes llamativos asi como su producción cafetera. Estos tres municipios inmersos en la 

montaña del eje cafetero de Colombia han presenciado un desarrollo turístico que ha creado 

oportunidades y desafíos para la conservación y la sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero.  

El departamento del Quindío ha experimentado un desarrollo turístico desde los años noventa 

cuando se promovió el turismo rural como alternativa económica ante los variables precios del 

café para las fincas productoras del grano. Se crearon unos parques temáticos y se hicieron 

políticas publicas para empujar esta actividad prometiendo progreso y desarrollo. Especial-

mente tras la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial el desarrollo turístico en el Paisaje 

Cultural ha sido considerable llegando a los límites de la infraestructura instalada.  

Esta situación ha llevado a impactos en los valores y atributos que afectan la permanencia del 

patrimonio. Las políticas turísticas desafortunadamente no han sabido encausar el turismo en 

caminos más sostenibles que permitan retribuir a la conservación del Patrimonio Mundial. Los 

efectos colaterales no se dejan esperar en los municipios vecinos de los polos de desarrollo tu-

rístico. Las propuestas alternas a Salento por parte de los operadores incluyen a Filandia, Quin-

dío, y Salamina, Caldas, ofreciendo un escenario similar y atractivo para el desarrollo de la ac-

tividad turística.  

Ahora bien, las repercusiones sociales, ambientales, culturales y económicas se tematizan en 

los medios de comunicación, noticias e informes de gestión, pero se carece de una documenta-

ción precisa que evalue los impactos en los valores y atributos del PCCC. Se han realizado estu-

dios académicos parciales, pero faltan estudios sistemáticos que documenten los impactos en 
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relación con los valores y atributos del PCCC, mientras que las autoridades departamentales 

siguen promoviendo políticas enfocadas en el crecimiento del sector sin correctivos. 

Ante esta situación, la presente investigación pretende visibilizar las afectaciones del turismo 

sobre el Valor Universal Excepcional (VUE) del Paisaje Cultural Cafetero, los valores patrimo-

niales y sus atributos. La sistematización de los efectos permite comunicar las falencias en la 

gestión de este territorio patrimonial y diseñar medidas de mitigación y mejora que contribu-

yan a la protección y preservación de los valores patrimoniales y una gestión más sostenible 

del turismo en el territorio. Esto a su vez permite prevenir y mitigar los impactos negativos del 

turismo en expansión en otros municipios del PCCC. 

En el contexto de los municipios del PCCC, se adaptó la metodología de la UNESCO (2022) para 

la evaluación del impacto patrimonial que permite obtener una comprensión profunda de cómo 

el turismo afecta la integridad y excepcionalidad del patrimonio cultural y natural de estos des-

tinos. Esta metodología suministra un marco estructurado para evaluar en forma prospectiva 

los efectos del turismo en términos sociales, ambientales, culturales y económicos. Al imple-

mentarla de forma ex post, o sea ya implementado el turismo y evidenciando sus impactos, se 

busca no solo identificar y evaluar los impactos presentes, sino también proponer medidas de 

mitigación y acciones de mejora que permitan aprovechar los beneficios del turismo y minimi-

zar sus aspectos negativos.  

Mediante este estudio se propone aportar a la toma de decisiones en miras de promover la con-

servación de los valores excepcionales del PCCC y la gestión sostenible del turismo, relevantes 

para la comprensión y conservación de las características del patrimonio territorial.  

1.1 Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Evaluar los impactos del turismo sin control y sin manejo en los municipios de Filandia y Sa-

lento, Quindío, y Salamina, Caldas con el fin de comprender las implicaciones socioeconómicas, 

culturales y ambientales de esta actividad en el territorio del Paisaje Cultural Cafetero y propo-

ner medidas de mitigación y mejora para la conservación del patrimonio en el marco de un 

turismo sostenible. 

Objetivos específicos 

✔ Caracterizar y describir el territorio de los municipios de Filandia, Salento y Salamina 

en relación con los atributos y valores del PCC y su desarrollo turístico 

✔ Identificar y evaluar los impactos que afectan el VUE, los valores y atributos que com-

ponen el PCC en Filandia y Salento, Quindío y Salamina, Caldas 

✔ Validar y proponer medidas de mitigación y mejora para una gestión sostenible del tu-

rismo y el patrimonio en los municipios. 
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1.2 Metodología  

La metodología de la UNESCO tal como se describe en el documento titulado "Guidance and 

Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context" proporciona un marco estruc-

turado para la evaluación de impactos en sitios de Patrimonio Mundial, concebido para evalua-

ciones ex ante, o sea en prospectiva, de proyectos que se realizarán en áreas de Patrimonio Mun-

dial. Se enfoca en analizar los posibles efectos de proyectos turísticos en los valores y atributos 

de un bien patrimonial. Al adaptar e implementar esta metodología al caso de los municipios 

objeto del estudio, se busca identificar los impactos actuales que se han generado por el turismo 

y su efecto en el patrimonio, además de proponer medidas de prevención, mitigación y acciones 

de mejora que permitan aprovechar los beneficios del turismo y minimizar sus aspectos nega-

tivos. 

La metodología subraya la participación activa de las partes interesadas. Es por ello, que la in-

vestigación será de corte cuanti-cualitativo y participativo en la medida en que se hace hincapié 

en la participación de actores locales. En cumplimiento del enfoque participativo, la identifica-

ción de impactos se hace en sitú mediante entrevistas semiestructuradas y observación parti-

cipante y en campo cuyos resultados se ponen a validar en talleres. Las primeras entrevistas 

dirigidas a los actores locales y conocedores de las diferentes áreas relacionadas con el turismo, 

el paisaje, la producción agrícola y cafetera y la cultura, permiten identificar los impactos, rela-

cionarlos con los atributos y valores e identificar las necesidades de profundización.  

Las entrevistas posteriores, y especialmente las encuestas siguientes, permiten abordar temas 

específicos y cerrar brechas de información lo que permite ponderar y evaluar los impactos, 

información que se complementa con datos secundarios disponibles. Es importante tener en 

cuenta que hay que abordar el Paisaje Cultural Cafetero de manera integral considerando la 

complejidad de valores y atributos que definen en Valor Universal Excepcional (VUE).  Para tal 

fin, se complementa con la observación participante, trabajo de campo y el estudio de docu-

mentos secundarios.  Esta complementariedad de indagación se fundamenta en la modificación 

y ajuste de la metodología diseñada por la UNESCO (2022).  

La evaluación de impacto suele ser llevada a cabo por un equipo independiente de especialistas 

y consta de varias etapas que guían a los evaluadores en abordar las implicaciones de una acción 

en cuestión, la cual por lo general tiene un alcance limitado en cuanto a su tamaño e impactos 

en un área geográfica preciso como por ejemplo las intervenciones arquitectónicas, la construc-

ción de un parque temático, o similar. Para nuestro caso, la acción a analizar es el sistema inte-

gral de turismo entendido como la estructura organizativa y funcional que abarca varias áreas 

de prestación de servicios claves como son alojamiento, alimentación, recreación y transporte 

y se analiza su impacto actual en relación con los atributos y valores del Patrimonio Mundial.  

1.2 1 Fases de la metodología  

El estudio de impacto patrimonial propuesto por UNESCO (2022) en su estructura es un plan-

teamiento para un estudio ex ante, o sea que se realiza sobre los posibles efectos de una acción 

propuesta como por ejemplo la construcción de un complejo hotelero, de infraestructura turís-

tica como parques temáticos, o similar en prospectiva. Con ella, se buscan anticipar impactos y 
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excluir o impedir la realización de obras que afectan los valores y atributos de un bien patrimo-

nial. 

Para nuestro caso, se adaptan estas fases y contenidos para una evaluación ex post ya que estos 

impactos generados en torno a los servicios y actividades turísticos están presentes en el sitio 

patrimonial y requieren medidas de mitigación y acciones de mejora. 

TABLA 1. FASES ITERATIVAS 

Fase Preguntas Adaptación al contexto 

Participación  ¿Quiénes son los titulares de derechos y 

otras partes interesadas pertinentes 

como deben participar los titulares de 

derechos y otras partes? 

¿Hay cuestiones de consentimiento que 

deben considerarse, por ejemplo, el con-

sentimiento libre, previo e informado de 

los indígenas u otros? 

¿Qué métodos de participación deben 

usarse para diferentes grupos incluidos 

aquellos que tradicionalmente han sido 

privados de sus derechos? 

¿Cuáles actores son de interés para este 

estudio para alcanzar cobertura de las 

entrevistas y talleres de participación? 

Se identifican los actores para entrevis-

tas para abordar los impactos en general. 

Se concretan los datos con encuestas di-

rigidos a actores específicos.  

Se validan resultados iniciales en un ta-

ller con JAC, habitantes y el sector y se 

realizan visitas de campo, urbano y rural. 

Se participa en espacios como reuniones 

y comités según posibilidad. 

Resolución 

proactiva de 

problemas 

¿Es necesario la acción propuesta, es 

preferible no hacer nada, cuáles son las 

alternativas a la acción propuesta? 

¿Cuál sería la opción preferida o más be-

nigna para el medio ambiente, para lo-

grar los objetivos de la propuesta? 

¿Cómo se pueden evitar o minimizar los 

impactos negativos de la acción pro-

puesta, cómo se pueden evitar o minimi-

zar estos impactos para OUV y sus atri-

butos? 

¿Existen oportunidades para proporcio-

nar o mejorar algún impacto positivo de 

la acción propuesta, para mejorar la ges-

tión de VUE? 

La acción propuesta, para nuestro caso, 

es el desarrollo turístico en curso.  

El estudio de impactos actuales permite 

prever impactos patrimoniales para 

otros casos, así como prevenir otros im-

pactos en el destino si no se toman medi-

das adecuadas. 

En consecuencia, no hay discusión de al-

ternativas sino propuestas para la miti-

gación y mejora de la situación actual.  

Asimismo, la comparación de los casos de 

Salento y Filandia permite plantear me-

didas de prevención, mitigación y mejora 

para otros municipios. 

Se pueden identificar acciones para po-

tenciar impactos positivos y para mejo-

rar la gestión de los VUE. 

Fuente: elaboración propia basado en UNESCO (2022) 
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La intención de este estudio de impacto patrimonial es por tanto identificar y evaluar los im-

pactos en relación con los valores y atributos del bien patrimonial en miras de encontrar medi-

das de mitigación y acciones de mejora que permiten modificar o cambiar el curso que ha to-

mado el desarrollo turístico en el Departamento y especialmente en los dos municipios de ma-

yor afluencia y a su vez prevenir los impactos del turismo para otros sitios que se puedan en-

contrar en el área del bien patrimonial. La realización del estudio de impacto patrimonial pro-

piamente dicho consiste en las siguientes fases (Tabla 2). 

TABLA 2. ADAPTACIÓN DE FASES DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE IMPACTO PATRIMONIAL 

Fases según UNESCO (2022) (estudio “ex ante” o pros-

pectiva) 
Adaptación a un estudio “ex post” o 

sea, posterior del impacto 

C
ri

b
ad

o
 o

 a
ce

rc
am

ie
n

to
 in

ic
ia

l (
Sc

re
en

in
g)

 

¿Qué efectos ambientales, sociales y otros efectos 

conexos se derivan del turismo? ¿Cómo podrían 

afectar la integridad y autenticidad del patrimonio? 

¿Qué cambios en el VUE y otros valores patrimonia-

les se producen en la actualidad? 

Abordaje del marco teórico – concep-

tual:  Impactos ambientales, sociales, 

culturales, económicos del turismo; Re-

lación turismo – patrimonio (Cambios 

en el VUE y los atributos); Acercamiento 

al caso de estudio  

Hay que tener en cuenta que los estudios de impacto patrimonial ex ante o sea en prospectiva 

por lo general se aplican en casos de proyectos de envergadura limitada, tipos de proyectos 

pueden ser: construcción de complejos hoteleros, vías que crucen el bien patrimonial, infraes-

tructura que afecte el sitio patrimonial. En estos casos, se analiza la situación inicial, los im-

pactos ya presentes en el territorio, y luego se predicen o proyectan los impactos que puedan 

ocurrir en las diferentes fases de la realización del proyecto, extrapolando experiencias de 

otras investigaciones a las condiciones del territorio y del bien patrimonial. 

¿Cuáles son los atributos de la propiedad? ¿Cuáles 

son los valores y otros valores patrimoniales que 

sufren impactos del turismo? ¿Qué impactos se ob-

servan? ¿Es compatible la acción propuesta con el 

VUE de un bien? ¿Podría la acción propuesta tener 

un impacto en VUE independientemente de su ubi-

cación? ¿Es necesaria una evaluación de impacto? 

Descripción del VUE, atributos y valores 

patrimoniales y de conservación en el 

área; Valores y atributos afectados por 

la actividad turística; Modelo de gestión, 

instrumentos y actores 

A
lc

an
ce

 

¿Qué área geográfica y período de tiempo debe cu-

brir la evaluación de impacto? ¿Cuál es el área 

donde ocurren y se analizan los impactos? 

¿Qué información esencial se necesita y está dispo-

nible? ¿Qué tan significativos son los impactos?  

¿Cuál debería ser el mandato de la evaluación de 

impacto? ¿Es factible una evaluación válida basada 

en las fuentes de información existentes? 

Definición del alcance del estudio: Áreas 

donde se encuentra el impacto, Identifi-

cación preliminar y Priorización de im-

pactos a estudiar; Identificación de bre-

chas de información: Datos disponibles 

y necesarios, Mandato de la evaluación 

R
ef

er
en

ci
a 

¿Cuáles son las condiciones actuales de la propie-

dad del Patrimonio Mundial y los atributos que sus-

tentan su VUE y otros valores patrimoniales? ¿Cuál 

era el estado de conservación de la propiedad en el 

momento de la inscripción?  

 

Marco referencial: Contexto geográfico, 

histórico, económico y social; Caracteri-

zación turística del bien; Transforma-

ciones en el territorio 
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L
as

 a
cc

io
n

es
 p

ro
p

u
es

-

ta
s 

y
 la

s 
al

te
rn

at
iv

as
 

¿Qué se propone (planos, descripción de proyecto 

que causa impacto, etc.)? ¿Cómo se aplicaría? 

¿Cuáles son las alternativas razonables a la acción 

que evitarían o reducirían cualquier tipo de im-

pacto negativo y aun así logarían los objetivos de la 

acción propuesta? 

Descripción del sector, Línea de tiempo 

por sectores del turismo: Oferta de esta-

blecimientos de alojamiento y hospe-

daje (EAH), oferta gastronómica, oferta 

de atractivos, oferta de transporte. Dado 

que el turismo ya está en curso no se dis-

cuten alternativas sino medidas de miti-

gación en las propuestas finales. 

Id
en

ti
fi

ca
r 

y
 p

re
d

e-

ci
r 

im
p

ac
to

s 

¿Qué cambios en VUE y otros valores patrimoniales 

se producirán como resultado de la acción pro-

puesta tanto positivo como negativo? ¿Qué efectos 

ambientales, sociales y otros efectos conexos se de-

rivarían de la medida propuesta y de alternativas? 

 

 

Identificación de los impactos del tu-

rismo en relación con el bien patrimo-

nial 

Sistematización de entrevistas, observa-

ción en campo, observación partici-

pante y análisis documental, sistemati-

zación de las encuestas.  

E
v

al
u

ac
ió

n
 d

e 
im

p
ac

-

to
s 

¿Qué tan significativos son los impactos de la acción 

propuesta y cualquier alternativa en el VUE y otros 

valores patrimoniales dada la importancia interna-

cional del Patrimonio Mundial? 

 

Matriz acción transformador – conse-

cuencias directas e indirectas; Cruce de 

información entre área de servicio – im-

pactos – atributos; Matriz de evaluación 

de impactos 

Caracterización de la afectación del 

bien: descripción de los hallazgos por 

VUE 

M
it

ig
ac

ió
n

 y
 m

e-

jo
ra

 

¿Qué medidas de mitigación son necesarias para 

evitar o minimizar impactos negativos? ¿Cuáles son 

los impactos positivos, que se pueden mejorar? 

¿Cómo se pueden evitar o minimizar los impactos a 

un nivel que ya no sea motivo de preocupación? 

¿Qué tan significativos son los impactos residuales? 

Propuestas deben integrarse en sistema de gestión. 

Identificación de medidas de mitigación 

y acciones de mejora: Potenciación de 

impactos positivos; Integración de las 

propuestas en Plan de manejo y gestión 

del territorio. 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

d
e 

In
fo

rm
e

 ¿Cómo deben comunicarse los resultados? ¿Cómo 

deben implementarse las medidas de mitigación? 

¿Qué se debe hacer para supervisar y gestionar la 

acción propuesta y por quién? 

 

Informe con los principales hallazgos 

(impactos), propuestas y conclusiones; 

Recomendaciones.  

Fuente: elaboración propia basada en Unesco (2022) 

Derivado de un primer acercamiento a la realidad turística del municipio de Salento, la etapa 

de cribado (screening) define la necesidad de un estudio de impacto patrimonial, esto es la jus-

tificación de emprender el estudio en cuestión. En ello, se describe el bien patrimonial, su área 

y área de influencia, sus valores, atributos y otros valores patrimoniales o de conservación. Se 

identifican situaciones de la acción1 que causan impactos sobre ellos. Esta parte incluye el 

marco teorico-conceptual que permite conocer la relación del turismo con el patrimonio y sus 

impactos. 

                                                           
1 Se entiende por acción propuesta el sistema integral de turismo. 
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En el apartado alcance de la evaluación se define el área del estudio y los valores y atributos que 

se puedan afectar, se analiza la disponibilidad de datos, impactos, área geográfica y período de 

tiempo. Es ahí donde interviene la integración de métodos documentales y levantamiento de 

información cualitativo en campo preliminar. En esta etapa de scoping se concreta el ámbito de 

la evaluación y se priorizan los efectos a estudiar. En esta fase se establece la importancia de los 

impactos observados en relación con los valores patrimoniales.  

La etapa de referencia incluye la descripción o caracterización del territorio en sus componen-

tes historia y cultura, evolución y tendencias del turismo, atractivos y servicios públicos. Igual-

mente, se referencian los cambios en el Departamento que son relevantes para la comprensión 

del territorio.  

La etapa de “acciones propuestas” para nuestro caso es el análisis del crecimiento turístico en 

línea de tiempo y la descripción del sistema turístico: Oferta de establecimientos de alojamiento 

y hospedaje (EAH), oferta gastronómica, oferta de recreación, atractivos, transporte. Asimismo, 

puede contener alternativas a este modelo de turismo de masas.  

La etapa de predicción e identificación de impactos se enfoca en la identificación de los impactos 

del turismo -en la actualidad- en su relación con los VUE y los atributos del bien. Esta fase se 

realiza a partir del análisis de documentos secundarios sobre las transformaciones relevantes 

del área determinado. La sistematización de entrevistas, de la observación en campo y obser-

vación participante, y la sistematización de las encuestas permite concretar de cómo las trans-

formaciones impactan en los atributos y valores. A partir de este proceso se puede realizar un 

listado de impactos en relación con los VUE, valores y atributos. 

En la etapa de evaluación de los impactos, finalmente, se pondera la matriz de impactos con 

participación de habitantes del área del PCCC. Se elabora una matriz de impactos que relaciona 

las áreas de turismo, sus impactos y los valores y atributos y se evalúa el tamaño, amplitud y 

gravedad de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La evaluación de impactos 

propiamente dicha considera la magnitud de los impactos en relación con la importancia del 

patrimonio mundial.  

A partir de los resultados, se realiza una etapa en la cual se proponen acciones de prevención, 

mitigación y mejora, que responden a las necesidades ambientales, sociales, económicas y cul-

turales identificadas. Las medidas de mitigación y mejora son cruciales para minimizar los im-

pactos negativos y realzar los aspectos positivos del turismo. 

Se termina con un informe que resume los principales hallazgos, recomendaciones y conclusio-

nes del estudio que asegura una comunicación transparente del proceso.  

TABLA 3. FASES FINALES PARA LA TOMA DE DECISIÓN Y SEGUIMIENTO 

R
ev

is
ió

n
 

in
fo

rm
e

 ¿El estudio cumple su mandato?  

¿Es adecuado para el propósito propuesto? 

Revisión de Recomendaciones 

para implementación, segui-

miento y monitoreo 



 

15 

 

T
o

m
a 

d
e 

d
ec

is
ió

n
 ¿Es la acción propuesta la mejor posible, dadas las alter-

nativas? ¿Debería aprobarse la acción? En caso afirma-

tivo, ¿en qué términos y condiciones (medidas de miti-

gación)? 

 

Modelo de supervisión, monito-

reo y seguimiento  
Se

gu
i-

m
ie

n
to

 ¿Cómo deben implementarse las medidas de mitiga-

ción? ¿Qué se debe hacer para supervisar y gestionar la 

acción y por quién? 

Fuente: Elaboración propia basada en UNESCO (2022) 

Una vez terminado el informe, se procede a revisar la información en miras de evaluar las pro-

puestas y su aplicabilidad en el marco del seguimiento y monitoreo del bien patrimonial. 

1.2.2 Categorías y variables de investigación  

Inicialmente, se parte de los valores y atributos del Paisaje Cultural Cafetero tomándolos como 

categorías y variables de investigación (Valor productivo, social, cultural y ambiental), desglo-

sándolos en indicadores que puedan estar disponibles en el territorio para su análisis. Las re-

laciones entre valores, atributos y sus respectivos indicadores se orientan en los planteamien-

tos del Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafetero (Ministerio de Cultura, 2017).  

TABLA 4. CATEGORÍAS, VARIABLES E INDICADORES 

Categoría = valor  Variables = Atributos Indicadores 

 

Esfuerzo hu-

mano y familiar, 

generacional e 

histórico 

para la produc-

ción de un café 

de excelente ca-

lidad 

Café de montaña 

Predominancia del café 

Cultivo en ladera 

Edad de la caficultura 

Cultivos múltiples 

Tecnologías y formas de pro-

ducción sostenibles   
 

Área de producción, Café renovado, Ubica-

ción de los cafetales, Tamaño promedio de 

fincas cafeteras, Nivel de dependencia del 

turismo en % vs. Café, Nuevas actividades 

económicas, Conversión de áreas para uso 

turístico 

Número de marcas de Café especial, Nú-

mero de Cafeterías orientadas al café espe-

cial, Venta de productos locales agrícolas, 

No. Asociaciones cafeteras, Costo de Mano 

de obra 

Poblamiento concentrado y es-

tructura de propiedad frag-

mentada 

Tradición histórica de la pro-

ducción cafetera 

Minifundio cafetero 

Composición de la familia rural, Estructura 

etaria, Estructura de propiedad, Número de 

emprendimientos rurales, Procesos educa-

tivos en café, proyectos de infraestructura 

y equipamientos, Personas u organizacio-

nes rurales vinculadas al turismo, Pobla-

ción migratoria 
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Categoría = valor  Variables = Atributos Indicadores 

Influencia de la modernización  

 

Cultura cafetera 

para el mundo 

Tradición histórica de produc-

ción de café  

 

Cambios en la vida cotidiana de los residen-

tes, Costo de vida y vivienda, Percepción de 

los residentes hacia los turistas, Modifica-

ción de festividades y tradiciones, Modifica-

ción de productos artesanales, Cambio en 

el lenguaje y consumo, Inventarios de pa-

trimonio cultural, Vigías de patrimonio, 

Proyectos de declaratorias de patrimonio e 

integración en EOT/POT 

Patrimonio arquitectónico 

Patrimonio urbanístico 

Patrimonio arqueológico 

Modificación de patrimonio arquitectónico: 

cambio de fachada, de estructura, de uso, 

presencia de patrimonio arqueológico, 

Afectación de patrimonio urbanístico 

Capital Social es-

tratégico cons-

truido alrededor 

de una institu-

cionalidad 

Institucionalidad cafetera y re-

des afines 

Número de instalaciones del comité, Nú-

mero nuevas instituciones y actores 

Gestión del paisaje y turismo: instancias de 

control y veeduría, Espacios de participa-

ción, Asociatividad  

Relación entre 

tradición y tec-

nología para ga-

rantizar la cali-

dad y sostenibi-

lidad del pro-

ducto 

Disponibilidad hídrica 
Índice de escasez, Cantidad de consumo,  

Instalaciones e infraestructura de trata-

miento de aguas – potables y residuales, Ni-

vel de contaminación  

Patrimonio natural 
Afectación de áreas protegidas (AAPP), 

Nuevas AAPP, Afectación del paisaje, Canti-

dad y Gestión de residuos, Instrumentos de 

gestión del territorio, Certificaciones am-

bientales 

Fuente: Elaboración propia 

La identificación de variables e indicadores nos permite estructurar las entrevistas, las encues-

tas y los instrumentos de observación en campo en torno a los rubros de investigación. Esta 

lista de indicadores, sin embargo, y como se muestra en el transcurso de la investigación, es 

orientativa ya que no todos los datos están disponibles ni se pueden levantar en campo en el 

marco de esta investigación exploratoria. 

1.2.3 Instrumentos de investigación  

Entrevistas y encuestas 

Las entrevistas se realizan a través de una guía básica de preguntas que permitieran obtener 

información pertinente e incluso generar otros interrogantes. Las preguntas se enfocaron en 
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comprender los fenómenos asociados al turismo e identificar los impactos que se perciben 

desde la perspectiva de los actores.  

Para este estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas dirigidas a multiplicadores y co-

nocedores del sector pertenecientes a áreas como Cultura, Hotelería, Gastronomía, Gestión pú-

blica, Agricultura-Caficultura, Artesanía, Organizaciones locales, Autoridades, Residentes y Aca-

demia.  

Se han realizado entrevistas virtuales y presenciales con actores provenientes del sector o 

miembros de la cadena de turismo, en Salento se realizaron 13 entrevistas y para el caso de 

Filandia unas 14, tanto del sector público como privado, así como agentes de la sociedad civil o 

del sector cívico.  

TABLA 5. ENTREVISTAS REALIZADAS 

Filandia  Salento 

Sector público (2): Director Casa de la Cultura, 

directora de turismo 

Sector público (3): Secretario de Desarrollo y tu-

rismo; Profesional de la Secretaría y Vigía de Patri-

monio; funcionarios CRQ 

Sector turístico (5): Check in – Agencia opera-

dora; finca El Palacio de Barbas; Hotel Casa Bam-

buco; Asofitur; Consultora y Auditora de Sosteni-

bilidad 

Sector turístico (5): Restaurante Barroco y conce-

jal; Hotel Gran Azul; Operadora turística; CCAQ Sa-

lento y Filandia; Aldea Artesanal 

Sector cívico (7): Fundación CEPA; Exsecretario 

de Gestión Rural y Aldoraland Paraíso Endemico, 

Asociación Amor al campo; Fundación Ceres; ex-

funcionaria de Alcaldía y de Gobernación, habi-

tante; Productor horticultor - Sector Rural, 

Cooperativa agropecuaria; Museo del abuelo 

Sector Cívico (5): Fundación Bahareque; tesista, 

doctorando sobre Gentrificación - Universidad de 

Varsovia; JAC San Juan de Carolina; productor de 

plantas aromáticas, vereda San Juan de Carolina; 

productor cafetero Finca con Airbnb, vereda Los 

Pinos 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de Salento, además, se realizaron consultas sobre el proceso de certificación del 

Destino turístico y sobre el Plan Estratégico de turismo en construcción con funcionarios de la 

Secretaría de Desarrollo y Turismo Municipal y de la Secretaría de Gestión Ambiental, asimismo 

sobre el proceso de revisión del EOT en la Secretaría de Planeación Municipal. Se consultaron 

funcionarios de la CRQ sobre aspectos ambientales. Se relaciona el guion de entrevistas en el 

anexo 1. 

Los impactos de mayor importancia arrojaron la necesidad de información más detallada. Para 

levantar información adicional se realizan encuestas dirigidas a actores claves: sector ambien-

tal, operación turística, academia, sector empresarial e institucionalidad cafetera, esto se aplicó 

al caso de Salento. Otra información específica se levanta en campo y por medio de documentos 

secundarios facilitados por las entidades públicas (Tabla 6). 
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TABLA 6. TEMARIO PARA ENCUESTAS 

SECTOR AMBIENTAL 

• Conservación de áreas protegidas: ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son los impactos? 

¿Cómo se maneja? ¿Hay nuevas áreas protegidas? 

• Generación de desechos: cantidad, manejo y evolución  

• Disponibilidad del recurso hídrico 

• Revisión del EOT, normas y propuestas 

• Determinantes ambientales para el territorio  
SECTOR CAFETERO 

• Área de café y evolución 

• Composición familia cafetera, Número de productores, Estructura etaria 

• Estructura de propiedad de tierra 

• Institucionalidad que atiende 

• Diversificación de producción 

• Marcas de café 

• Programas de la institución cafetera 
SECTOR CULTURAL 

• Oferta de formación cultural 

• Patrimonio cultural, material e inmaterial 

• Fiestas y eventos 

• Afectación de patrimonio y fiestas por el turismo 

• Grupos de vigías 

• Inventarios de patrimonio 

• Espacios de participación – espacios de encuentro social y cultural 
SECTOR TURISMO  

Número de operadores, Oferta de atractivos y productos 

Tipo de turismo y perfil del cliente 

Procedencia de personal, nivel profesional  

Movilidad y espacio público 

Impactos del turismo, Cambios en el paisaje cafetero 
SECTOR COMERCIAL 

• Número de establecimientos: EAH, gastronomía, cafeterías, oferta de recreación, pro-

ductos locales 

• Problemáticas del sector 

• Gestión sostenible y NTC-TS 001-01 

Fuente: elaboración propia. 

Talleres 

Con el primer listado de impactos relacionados con los atributos se realizó un taller de valida-

ción de los impactos. Para los talleres se utilizaron presentaciones que introducen al proyecto 

y contextualicen el Paisaje Cultural Cafetero, se presenta la matriz de impactos y se realiza un 
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trabajo en grupos para ponderar estos impactos. El orden del día entonces incluía 1. Introduc-

ción al tema 2. Presentación del grupo de asistentes 3. Realización del taller 4. Presentación de 

resultados y cierre. 

Para el caso de Salento se realizó el taller de validación el 15 de noviembre en la vereda San 

Juan de Carolina. En el caso de Filandia se realizó el primer Taller de Validación de impactos, el 

7 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Filandia, y un segundo taller dirigido a los habitantes 

de la localidad, el 23 de noviembre de 2023, en las instalaciones del Mirador Don Quijote, Café 

Dulcinea.   

ILUSTRACIÓN 1. TALLERES DE VALIDACIÓN EN FILANDIA Y SALENTO 

    
Fotografías: U. Duis 

Observacion participante 

Se participó en el “Dialogo reflexivo y búsqueda de alternativas para el turismo en Salento”, 

organizado por Sonia Uribe de la University of Warsaw, con apoyo de la Alcaldía de Salento, 

Fundación Bahareque y Mesa ciudadana, este permitió la observación participante. Fecha: 10 

de octubre de 2023. 

ILUSTRACIÓN 2. TALLER DE SUEÑOS, SALENTO 

   
Fotografías: U. Duis 

Adicionalmente, se dio la posibilidad de participar en una sesión del Consejo de Turismo de 

Salento, en el cual se presentaron los ajustes al Plan Estratégico de Turismo basados en una 

consulta pública virtual que se realice entre mayo y junio del mismo año. Fecha: 19 de octubre 

de 2023. 
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ILUSTRACIÓN 3. SESIÓN DE CONSEJO DE TURISMO, SALENTO 

  
Fotografías: U. Duis 

Observación en campo 

Para las salidas de campo se elaboraron fichas de observación en campo (anexo 2). Con estas 

fichas se realizaron los recorridos urbanos y rurales en Salento (19 de octubre, 1 de diciembre) 

y rurales (2 de noviembre y 1 de diciembre) y Filandia (28 de octubre de 2023 y 20 de noviem-

bre de 2023). 

Cliente oculto 

Se usó este mecanismo para indagar aspectos sobre el comercio en el casco urbano de Salento, 

siendo guía e interprete para turistas en dos ocasiones. Esto permitió abordar las estrategias 

de venta y los discursos inventados de supuestos productos locales. Igualmente, se pudieron 

hacer observaciones en campo, en Salento, urbano y rural y el Filandia.  

1.2.4 Sistematización y análisis de los resultados 

Una vez recopilada la información de trabajo en campo, las entrevistas y la observación parti-

cipante y directa, se sistematiza la información de acuerdo a la tipología de los impactos: socia-

les, culturales, ambientales y productivos. Esto da lugar a una lista de impactos, causados total 

o parcialmente por el turismo. Esta información se complementa con información disponible 

sobre los casos de Salento y Filandia (estudios, publicaciones en prensa, repositorios documen-

tales) para luego elaborar una matriz que relaciona los impactos con los atributos y valores del 

Paisaje Cultural Cafetero.  

En esta fase, diferente a la prospectiva, no se incluyen impactos potenciales descritos en la lite-

ratura. Esto es importante para no sesgar la validación e insinuar impactos que tal vez no exis-

ten pero que terminan siendo evaluados y ponderados por los participantes. Además, en esta 

fase es importante formular de manera muy clara el impacto sin insinuar una o varias causas o 

interpretaciones que pueden ser o no correctas o incompletas. 

La validación y ponderación inicial mediante la participación social permite comprobar, validar 

y priorizar los impactos de mayor relevancia. Para el caso de Filandia se contrastan dos mo-

mentos: actores de turismo y habitantes lo cual permite depurar la información.  

Ahora bien, en el siguiente paso se relacionan los impactos con las diferentes áreas de turismo 

(EAH, Gastronomía/comercio, Recreación y transporte y turismo en general) y sus actuaciones 

que impactan en los valores y atributos. Se identifican consecuencias directas e indirectas los 
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cuales serían los impactos que se relacionan luego con los valores y atributros del bien en una 

matriz de evaluación. Este paso, que se aplica al estudio de impactos de Salento, es importante 

para aglomerar grupos de impactos que provienen de áreas de turismo. Es aquí donde se rela-

ciona el sector turístico a través de sus impactos con los valores del PCCC.  

Es importante tener en cuenta que la evaluación de impactos como planteada por la UNESCO es 

previa a un proyecto, y por tanto implica una prospectiva. Para nuestro caso de Salento, los 

impactos ya están presentes en el territorio. Por lo tanto, se evalúan estos impactos existentes, 

reales y actuales, derivados de las diferentes áreas de turismo. El informe tiene que reportar 

claramente entre los impactos actuales y potenciales y proponer las acciones de manejo como 

son prevención, mitigación, corrección y compensación según el caso. 

Los impactos dependen de políticas públicas, la gestión institucional, la naturaleza del territo-

rio, etc., de manera que el comportamiento de los impactos puede variar en el tiempo y lugar. 

En este orden de ideas, es importante reconocer que hoy hay impactos en el territorio cuyo 

origen no está en el turismo pero que el sector en sus necesidades y actuaciones ha potenciado. 

En este contexto, se habla de impactos acumulativos. En ese sentido y teniendo en cuenta que 

los resultados de este proyecto servirán para proyectarlos a otros territorios del PCCC se pue-

den deducir lineamientos para las políticas de gestión patrimonial y turística. 

1.2.5 Metodología de evaluación de impactos y medidas correctivas  

Una vez identificados, depurados y agrupados los impactos, se procede a identificar las princi-

pales actuaciones causantes de impactos y sus consecuencias, se trascriben a una matriz en Ex-

cel donde los atributos y valores se relacionan en línea horizontal y las acciones mpactantes con 

sus consecuencias por área de turismo en línea vertical. Una vez determinados los impactos que 

corresponden a consecuencias directas e indirectas de las actuaciones del sector turístico se 

procede a calificarlos según los siguientes criterios: 

TABLA 7. CRITERIOS PARA EVALUAR LOS IMPACTOS Y SU EFECTO EN LOS ATRIBUTOS 

Criterios Pregunta Ejemplo 

Frecuencia ¿Con qué frecuencia ocurre u 

ocurrirá este impacto? 

Una vez, intermitente, continuo 

Duración ¿Cuánto tiempo dura el im-

pacto? 

A corto plazo (días/semana), a mediano 

plazo, a largo plazo (años/décadas) 

Reversibilidad ¿Se puede revertir este im-

pacto, es fácil de revertir? 

Naturalmente reversible o reversible con 

intervención humana, irreversible 

Reversibilidad del 

cambio del atributo 

¿Es reversible o no el cambio 

en el atributo? 

Reversible por medidas que lo recuperan o 

irreversible por pérdida de una de las ca-

racterísticas originales 

Longevidad del cam-

bio en el atributo 

¿El cambio es temporal o 

permanente? 

Temporal, permanente 
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Criterios Pregunta Ejemplo 

Grado de cambio en 

el atributo 

¿El cambio es insignificante, 

poco significante, importante 

o un gran cambio? 

Insignificante, poco significante, impor-

tante o un gran cambio 

Calidad de cambio 

del atributo 

¿El cambio es positivo o ne-

gativo? 

Positivo, negativo o neutral 

Fuente: UNESCO (2022) 

Luego, se caracterizan los impactos en relación con los valores y atributos en alusión al plan de 

manejo del Paisaje Cultural Cafetero. En este apartado se pueden integrar criterios como si-

guientes: 

TABLA 8. CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

Magnitud ¿Qué cambio se produce? Una estimación mensurable, por ejemplo, nú-

mero de edificios demolidos, concentración de 

un contaminante, porcentajes de afectación  

Extensión ¿En qué área tiene o tendrá 

lugar el impacto? 

Una estimación mensurable por ejemplo hec-

táreas de área cafetera 

Probabilidad ¿Qué tan probable es que 

ocurra este impacto? 

Se pueden definir categorías como “posible”, 

“probable” “definido”. Este para nuestro caso 

no aplica. 

Fuente: UNESCO (2022) 

El resultado de evaluación permite determinar áreas de mayor, mediano y menor impacto, ne-

gativo y positivo, que permite establecer medidas de mitigación y acciones de mejora donde es 

importante considerar la prevención, la potenciación de impactos positivos, la compensación, 

la regulación y el control. 

Los principales resultados se resumen en el informe final incluyendo lineamientos para la ges-

tión patrimonial y turística.  
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2 Importancia turística del Patrimonio mundial2 

El patrimonio cultural es huella, legado o acervo cultural, pero también se entiende hoy en día 

como construcción social (Llull, 2005; Guerrero Valdebenito, 2014; González, 2015). La cons-

trucción del patrimonio es, según Adad (2010), una operación dinámica, que conecta el pasado 

con el presente.  

Originalmente, este término acogió, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, la denominación 

de objetos artísticos especialmente bellos o meritorios, valorados por su dimensión histórica. 

Luego, entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, pasó a comprender el conjunto de expresiones 

materiales o inmateriales que explican históricamente la identidad sociocultural de una nación 

(Duis, 2022b, p.1) 

Pero el término ha evolucionado y hoy se ha convertido en factor de desarrollo social y econo-

mico. En este sentido, Prats y Santana (2005) interpretan el patrimonio como un activo o re-

curso de primera importancia, el patrimonio, por tanto, es polivalente, en la medida en que se 

multiplican los ámbitos y complejidades de su uso y valoración (Duis, 2022b).  

El patrimonio cultural comprende componentes materiales como monumentos, estructuras ar-

quitectónicas y yacimientos arqueológicos y componentes inmateriales como tradiciones, cos-

tumbres, lenguas y expresiones musicales los cuales, en su conjunto, proyectan una imagen de 

un lugar. Es por ello que el patrimonio cultural es representación de la identidad de un lugar y 

un recurso turístico de innegable valor. El turismo ligado al patrimonio cultural se promueve 

en miras de tributar al desarrollo económico de las poblaciones locales, creando empleo e in-

gresos, impulsando al sector empresarial y las finanzas locales, a su vez se espera que genera 

recursos para la conservación patrimonial.  

Ahora bien, la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco de 1972 es un instrumento para 

unir esfuerzos para la conservación de bienes patrimoniales, la Lista de Patrimonio Mundial 

protege bienes con un valor excepcional y que requieren esfuerzos conjuntos para la conserva-

ción (UNESCO, 1972). Para que un bien sea declarado Patrimonio de la Humanidad, un Estado 

parte de la Convención de Patrimonio Mundial debe inscribirlo en una Lista tentativa y argu-

mentar su Valor Universal Excepcional (VUE), lo que significa que se considera de "importancia 

cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y adquiere im-

portancia para las generaciones presentes y futuras de toda la humanidad" (UNESCO, 2008, p. 

16). 

El procedimiento para inscribir un bien en la lista patrimonial se describe en las Directrices 

Prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial (Unesco, 2008). La postu-

lación implica elaborar un expediente o dossier que contenga, entre otros, un documento justi-

ficativo con la descripción y delimitación del sitio, la argumentación de su valor universal ex-

cepcional, la cartografía exacta y un plan de manejo. La inscripción de un sitio en la Lista del 

Patrimonio Mundial conlleva responsabilidades y obligaciones para el Estado Parte como la 

                                                           
2 Insumos del Primer Informe parcial, elaborado por C. Saldarriaga 
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preservación, protección y gestión del sitio, lo que supone una adecuada implementación de un 

plan de manejo y la supervisión continua. 

La inscripción en la Lista puede contribuir al reconocimiento internacional y la concientización 

sobre sus valores culturales y naturales, a su vez puede atraer turismo e inversiones, lo que 

puede proporcionar ingresos económicos a la población local. Sin embargo, es importante ga-

rantizar que estos beneficios se gestionen de forma sostenible y responsable, para no compro-

meter la integridad y autenticidad del lugar ni sus valores. Esto es importante ya que la inscrip-

ción en la Lista de Patrimonio Mundial supone un aumento exponencial del turismo en el sitio.  

Pocos de los destinos de patrimonio mundial han podido evitar los impactos negativos del tu-

rismo, incluidos los efectos culturales, sociales, medioambientales y económicos (Comparato y 

Charne, 2016; García y Díaz, 2023; Leonardi, Elías y Tortul, 2022; Martínez, Sanagustín y Blanco, 

2018; Pedersen, 2005; Rosa, Jiménez Juncal y López Osorio, 2020; Ruiz y Pulido, 2015; Sesarini, 

2023; Monterroso y Zizumbo Villareal, 2009; Vidargas, 2011). 

Algunos de los impactos del turismo en los sitios de Patrimonio de la Humanidad incluyen la 

mercantilización y comercialización de prácticas y costumbres tradicionales, la gentrificación, 

el aumento del costo de vida, la migración, el agotamiento de recursos o la falsificación de prác-

ticas culturales para fines turísticos, lo que conduce a perder la autenticidad (Donaire, 2012; 

Gámez-Vázquez et al., 2018; Montenegro, 2010; Palou, 2006; Patiño, 2014; Pérez, 2006; Prats, 

2006; Urry, 2001). El turismo puede llevar al desarrollo comercial descomunal de zonas histó-

ricas, con la consiguiente pérdida de su carácter patrimonial e identitario. 

La gentrificación y valorización de los bienes patrimoniales, el aburguesamiento y el desplaza-

miento de los residentes locales tiene repercusiones sociales importantes. Con el turismo sue-

len aumentar el costo de vida y el valor de las propiedades, lo que dificulta acceder a vivienda 

y bienes raíces para la población local, situación que puede provocar la pérdida de cohesión 

social, exclusión y segregación social. 

El alto flujo turístico provoca repercusiones ambientales como mayores niveles de contamina-

ción y residuos, daños a ecosistemas frágiles o agotamiento de los recursos. La construcción de 

infraestructuras, como hoteles e instalaciones de transporte, puede inducir la deforestación y 

otras formas de destrucción de ecosistemas. 

En términos económicos es ambiguo su efecto, se generan recursos económicos, empleo e in-

gresos pero se genera también una dependencia del turismo como fuente principal de ingresos 

y, en consecuencia, la pérdida de vocación originaria.  

El turismo también produce una serie de impactos positivos como la estimulación de la conser-

vación, la recuperación de patrimonio inmaterial y la revitalización de centros históricos. En 

este orden de ideas, el turismo requiere una planificación y gestión que permita orientar el 

desarrollo sostenible de la actividad conjuntamente con la salvaguardia del patrimonio cultural 

y la calidad ambiental del destino. 

Ahora bien, el concepto de turismo sostenible basado en los postulados del Desarrollo Sosteni-

ble deducidos del Informe Brundtland, se consolidó en la Carta de Turismo Sostenible (Lanza-

rote, 1995) y en la Conferencia de Johannesburgo en 2002, haciendo énfasis en la contribución 
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al bienestar de las comunidades locales, la preservación del patrimonio cultural y la conserva-

ción ambiental (Saeteros, da Silva y Flores Sánchez, 2019). La OMT define el turismo sostenible 

como “aquel 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, en Saeteros et al., 2019, p.6). De acuerdo 

con la OMT, el turismo sostenible debe: 

• Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, manteniendo los procesos eco-

lógicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. 

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que generen beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El turismo sostenible busca el equilibrio entre aspectos ecológicos, sociales, económicos, cultu-

rales y éticos. Su desarrollo enfoca a no agotar los recursos naturales, preservar los ecosistemas 

y conservar el patrimonio cultural, al mismo tiempo debe garantizar la satisfacción de los turis-

tas y velar por los impactos sociales, económicos y culturales en los destinos. De acuerdo con lo 

anterior, el desarrollo turístico en el PCCC debe encontrar un equilibrio entre satisfacer al tu-

rista y conservar los bienes patrimoniales naturales y culturales sin comprometer su esencia y 

los vínculos que construyen los pobladores con sus elementos constitutivos. 

La identificación de impactos del turismo, en este orden de ideas, es un proceso que permite 

gestionar adecuadamente los efectos de la actividad turística, lo que implica identificar de ma-

nera sistemática cómo las actividades del turismo pueden afectar diferentes aspectos del sitio 

patrimonial. Estos impactos no solo se generan por el flujo turístico, sino por el desarrollo del 

aparato de servicios y las infraestructuras relacionacionadas como alojamiento y hospedaje, 

gastronomía y similares, comercio, recreación y transporte.  

Consta que muchos de los impactos no son específicos para un sector de servicios sino transver-

sales para todas las actividades ya que el turismo en sus diferentes componentes ejerce presión 

sobre recursos, espacios y la población local. 
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3. Descripción del contexto patrimonial (Cribado) 

3.1 VUE, valores, atributos y otros valores de conservación   

El Paisaje Cultural Cafetero (PCCC) abarca los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el 

norte del Valle del Cauca, como se ilustra en el gráfico 1. Este paisaje incluye un total de 51 

municipios en los cuatro departamentos y alberga a una población aproximada de 595.884 ha-

bitantes. Geográficamente, se encuentra en la región centro-occidental de Colombia y forma 

parte del Eje Cafetero colombiano. 

GRÁFICO 1. PAISAJE CULTURAL CAFETERO, ÁREA PRINCIPAL Y DE AMORTIGUACIÓN 

 
Fuente: Ministerio de Cultura (2010, 2011), Red Alma Mater-UTP y UQ-CEIR (2010) 

El Paisaje Cultural Cafetero (PCCC) es en mayor medida un área rural que se extiende por 411 

veredas en área principal, cubriendo un total de 141.120 hectáreas. La zona de amortigua-

miento del PCCC comprende 447 veredas con una extensión de 207.000 hectáreas. También 

abarca cabeceras municipales. 

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial, 

el 25 de junio de 2011 durante la 35ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por cumplir 

con los criterios V y VI de excepcionalidad que define el Comité de Patrimonio Mundial para la 

inscripción de los bienes en esta Lista: 

(V) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de 

utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), 
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o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulne-

rable debido al impacto provocado por cambios irreversibles;  

 (VI) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, 

ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal 

excepcional (UNESCO, 2008, p. 23). 

De acuerdo con la descripción del bien que expone el Ministerio de Cultura de Colombia (2010, 

2011), el PCCC representa un ejemplo excepcional de la adaptación humana a condiciones geo-

gráficas difíciles en las que floreció la producción de café en zonas de montaña y laderas. Este 

paisaje cultural combina elementos naturales, económicos y culturales con una notable homo-

geneidad, lo que lo convierte en un caso singular a nivel mundial.  

En este territorio se ha desarrollado una caficultura basada en la pequeña propiedad. Este mo-

delo económico y social ha contribuido a la formación de una comunidad culturalmente cohe-

sionada, lo que se manifiesta en un patrimonio cultural tangible que abarca desde las técnicas 

constructivas en torno a la arquitectura en bahareque hasta un patrimonio cultural intangible 

que se refleja en prácticas, saberes, la gastronomía, el arte, la literatura, las artesanías y el fol-

clor, celebraciones y festividades.  

La UNESCO considera que un bien posee Valor Universal Excepcional (VUE) cuando tiene “una 

importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y 

cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad” 

(UNESCO, 2008, p. 16). De esta forma se enuncia el VUE del PCCC de la siguiente manera (De-

claración de valor universal excepcional del PCCC): 

La inscripción del PCCC en la Lista de Patrimonio Mundial se justifica por ser un ejemplo sobre-

saliente de adaptación comunitaria a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarro-

lló una caficultura de ladera y montaña. El esfuerzo humano, familiar y generacional de los cafi-

cultores y el acompañamiento permanente de su institucionalidad se constituyen en un ejemplo 

excepcional de acción colectiva para superar circunstancias económicas difíciles y sobrevivir en 

un paisaje agreste y aislado. De esta forma, se constituyó un excepcional sistema productivo que 

ha demostrado su sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales, a pesar de los 

ciclos de precios inherentes al cultivo del café. Las formas tradicionales de producción se han 

articulado con la evolución propia del negocio cafetero y han permitido ofrecer al mundo un 

café de excelente calidad durante más de un siglo. Finalmente, la vida y esencia de esta región 

giran alrededor del café, lo cual ha generado una riqueza de manifestaciones culturales en ám-

bitos tan diversos como la música, gastronomía y arquitectura, manifestaciones que se trasmi-

ten de generación en generación (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p.77). 

Los valores que determinan la excepcionalidad son según el expediente (2010, pp.77-85): 

Esfuerzo humano familiar, generacional e histórico para la producción de un café de ex-

celente calidad, en el marco de un desarrollo sostenible: Este valor reconoce el esfuerzo de 

varias generaciones de caficultores y sus familias que han trabajado la tierra para asegurar su 

subsistencia. Expone que este paisaje es el resultado de la convivencia armoniosa con el entorno 

natural por parte de pobladores que llegaron a estas tierras desde finales del siglo XVIII y du-

rante el siglo XIX, y quienes agregaron a sus cultivos de subsistencia la producción del café como 

una fuente de ingresos. Se valora el trabajo colectivo y familiar en torno a la producción de café 
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de montaña de alta calidad y el esfuerzo de miles de productores y recolectores que deben su-

perar las difíciles condiciones de ladera.  

Cultura cafetera para el mundo: Este valor reconoce la importancia del café en la configuración 

de la cultura local. Según el Ministerio de Cultura (2010), “El perfil cultural del caficultor se ca-

racteriza esencialmente por un espíritu empresarial y aventurero heredado de la colonización 

antioqueña y que configuró el carácter fundamental de la gente de la región. […] Este proceso 

dejó impregnados en la cultura valores como la laboriosidad, el amor al trabajo, la sagacidad 

para los negocios y los fuertes lazos familiares, características que continúan vigentes en los ha-

bitantes de esta zona.” (p.78). Este carácter y sus valores está estrechamente relacionado con la 

actividad cafetera que en su conjunto se convierte en símbolo de la región. El PCCC, a su vez, 

posee una significativa herencia cultural que ha sido transmitida de generación en generación, y 

conserva tradiciones y expresiones vinculadas al café y a la colonización, como la cocina tradi-

cional, la vestimenta, las festividades, el folclor musical y las artesanías. Además, el cultivo de 

café ha inspirado manifestaciones artísticas en el arte y la literatura. La cultura cafetera también 

ha influido en la arquitectura en bahareque y los asentamientos humanos de la zona. Por último, 

el PCCC alberga riquezas arqueológicas, constancia de un poblamiento milenario, que abarcan 

desde el final del Pleistoceno hasta el período colonial. 

Capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad: Según el expe-

diente (Ministerio de Cultura, 2010) “El modelo institucional cafetero, cuyo eje es la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia y sus comités departamentales y municipales, se caracteriza 

por una estructura singular que combina una función de representación gremial basada en las 

elecciones democráticas de los representantes cafeteros para las instancias decisorias de la Fe-

deración, una función de regulación, comercialización y desarrollo del mercado, y una función 

de generación de bienes públicos a partir de la construcción de un ahorro colectivo. […]  

Este modelo ha demostrado ser efectivo para lograr el acceso a mercados mediante el desarrollo 

de un completo sistema de comercialización, almacenamiento, control de calidad, asistencia téc-

nica, investigación científica, desarrollo tecnológico, promoción del origen y soporte institucio-

nal. Adicionalmente, no solo ha permitido articular los intereses gremiales y de la cadena pro-

ductiva, sino que ha forjado un capital social estratégico para el sector rural” (p.81). En este valor 

se destaca a parte de la institucionalidad el desarrollo del espíritu comunitario y de acción co-

lectiva, y los valores como “la familiaridad, la capacidad de enfrentar la adversidad, la dedicación, 

transparencia, honestidad y la paciencia asociada con una visión de largo plazo” (p.82) los cuales 

caracterizan el capital social y la identidad cafetera que se enfrenta a los retos como los costos 

de producción y la alta dependencia de la mano de obra siendo imposible la mecanización de los 

cultivos. 

Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del pro-

ducto: Los productores cafeteros han adaptado sus prácticas culturales a su entorno enfren-

tando dificultades como plagas y condiciones de trabajo a través de la transferencia de conoci-

mientos por parte de instituciones, como el Centro Nacional de Investigaciones en Café (Ceni-

café) y el Servicio de Extensión, este servicio a su vez trabaja en temas como la productividad 

agronómica, la sostenibilidad ambiental, la calidad, los sistemas de producción complementarios 

y la organización de la comunidad. El manejo de plagas y el beneficio ecológico de café son ejem-

plos de prácticas que contribuyen a la conservación del medio ambiente, los recursos naturales 

e hídricos. El equilibrio entre el paisaje productivo y la conservación de la biodiversidad y el 

medio ambiente es otro aspecto importante; en la zona considerada como región prioritaria para 

la conservación de la vida en la tierra “se encuentra un elevado número de hábitats de interés 
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estratégico para la conservación de la diversidad biológica”. Según ello, su riqueza natural tiene 

una importancia local y global (Mincultura, 2010, p.85). 

De acuerdo con el VUE y los valores de excepcionalidad, se exponen los atributos como expre-

siones que le dan especificidad al PCCC y permitieron delimitar y caracterizar el territorio. En 

la tabla 9, se proporcionan los atributos acordados.  

TABLA 9. ATRIBUTOS DEL PCCC 

Categoría Atributos Descripción 

Producción ca-

fetera  

Café de montaña Altura promedio en msnm de 1.400 a 

1.800msnm, seguido por 1.000 a 1400 y 1800 a 

2.000msnm 

Predominancia del 

café  

Cobertura promedio en % en café por vereda 

30-60%, de mayor valor > 60% 

Cultivo en ladera Grado de pendiente, mayores a 25%; en prome-

dio 25-75% 

Edad de la caficultura  Calificado por Rangos de edad, mayor valora-

ción los cultivos de 2-5 años 

Condiciones 

productivas 

asociadas al po-

blamiento con-

centrado y su 

propiedad 

Poblamiento concen-

trado y propiedad 

fragmentada 

Presencia de poblamientos dispersos en todo el 

territorio con propiedades fragmentadas 

Tecnologías y formas 

de producción soste-

nibles en la cadena 

productiva del café 

Presencia de tecnologías y formas de produc-

ción recomendados por la FNC 

Influencia de la mo-

dernización  

Presencia de elementos que representan proce-

sos de modernización y progreso del campo 

como son vías, acueducto, electrificación, servi-

cios de salud y educación 

Pequeña propiedad 

cafetera – Minifundio 

cafetero 

Promedio de tamaño de fincas de 4.6has, con 

área en café de 2.6has 

Cultivos múltiples/di-

versificación de culti-

vos 

Diversidad de cultivos asociados al café, es de-

cir sistemas de producción multifuncionales  
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Categoría Atributos Descripción 

Institucionali-

dad  

Institucionalidad cafe-

tera  

Presencia de comités municipales y redes eco-

nómicas afines 

Patrones cultu-

rales y patrimo-

nio cultural 

Tradición histórica en 

la producción de café 

Historia presente de más de 100 años de cultivo 

cafetero que ha creado una cultura propia y 

permanencia de los cafetales ante las crisis 

Patrimonio arquitec-

tónico en bahareque 

Presencia de patrimonio arquitectónico ver-

náculo que da cuenta del modo de construir, 

una hibridación en materiales, diseño y técnicas 

que se adaptaó a la ladera 

Patrimonio urbano en 

damero en ladera  

Estructura urbana en damero con manzanas or-

togonales en ladera en torno a una plaza central 

Patrimonio arqueoló-

gico  

Hallazgos que atestiguan la presencia de indíge-

nas en época precolombina desde hace 12.000 

años 

Naturaleza  Patrimonio natural Presencia de ecosistemas estratégicos y áreas 

naturales protegidas 

Disponibilidad hídrica  Presencia de bocatomas y cuencas abastecedo-

ras de acueductos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Cultura de Colombia (2010) y Duis (2019) 

Es importante saber que los atributos funcionan en su conjunto para delimitar el área del PCCC 

y solo parcialmente argumentan los valores de excepcionalidad. Se centran especialmente en 

torno al desarrollo y evolución de la caficultura en la región en un contexto natural caracterís-

tico creando aspectos culturales y una estructura de propiedad y de producción propia de la 

región.  

3.2 Valores patrimoniales en el área de estudio, Salento  

Ubicado en la franja occidental de la Cordillera Central, el Departamento del Quindío es el más 

pequeño de los departamentos continentales de Colombia, producto de la segregación del Gran 

Caldas en 1966. En diferencia con los otros tres departamentos del PCCC, Valle del Cauca, Risa-

ralda y Caldas, es el único que no cuenta con franja de la Cordillera Occidental. Tiene doce mu-

nicipios de los cuales once hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero que representa la franja 

central del territorio quindiano por su altitud y clima óptimo para el cultivo (ilustración 4). 
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ILUSTRACIÓN 4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO DEL QUINDÍO 

 
Fuente: Cartografía básica IGAC, elaborado por FNC SICA (2018) en: http://paisajeculturalcafe-

tero.org.co/contenido/departamentos-del-PCC (en Duis, 2019) 

El Quindío, si bien es un departamento esencialmente agrícola, congrega el 87% de su población 

en los cascos urbanos. Las cifras muestran que el 61% del área total (193.049.9 has) del depar-

tamento está destinada al uso del sector agropecuario (115.829.9 has), siendo el 28% área agrí-

cola, el 33% pasturas y el 39% restante área forestal (bosque natural, bosque plantado), zona 

de guadua y otros usos. Con respecto al área agrícola, aproximadamente el 97% del área co-

rresponde a cultivos permanentes en los que tiene predominancia el café, el plátano y los cítri-

cos, con una creciente oferta de aguacate; el 3% restante son áreas destinadas a la producción 

de cultivos anuales y transitorios (Gobernación del Quindío, 2013, en Duis, 2019). 

Ahora bien, el municipio de Salento se encuentra situado en el sector nororiental del departa-

mento del Quindío sobre el flanco occidental de la Cordillera Central. Su territorio se divide en 

una zona urbana, una zona de expansión urbana y una zona rural compuesta por 17 veredas.  

Por sus características geográficas presenta alturas que van desde los 1.500msnm aproxima-

damente en la parte baja y hasta los 4.750msnm en las partes altas ubicadas en el PNNN Los 

Nevados. La diferencia de altura sobre el nivel del mar da origen a tres pisos térmicos: medio, 

frío y páramo y se presentan pendientes muy variadas que van desde el 10% hasta mayores del 

100% que condiciona el uso de suelo.  

Por su ubicación sobre el antiguo camino real o camino nacional, el municipio ha tenido impor-

tancia en el desarrollo de la región, siendo paso obligado para la el transporte de café, las expe-

diciones botánicas y las incursiones militares. Con la construcción de nuevas vías desde princi-

pios del siglo pasado que conectan el altiplano con el occidente a través de la Línea, el municipio 

quedó aislado en la montaña, situación que permitió conservar gran parte de su estructura ur-

bana, arquitectónica y de producción agrícola creando así un atractivo por sus condiciones na-

turales y culturales.  

http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/departamentos-del-PCC
http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/departamentos-del-PCC
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En cuanto al café es de anotar que el territorio de Salento en su parte sur colinda con Circasia, 

Armenia y Calarcá y tiene varias veredas que pertenecen al área del Paisaje Cultural Cafetero. 

TABLA 10. VEREDAS EN EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO DE SALENTO 

Vereda Hectáreas  Paisaje Cafetero 

San Juan de Carolina 467,7 Zona principal 

Llano grande 1.187 Zona amortiguamiento 

Palogrande 1.673 Zona amortiguamiento 

Fuente: Ministerio de Cultura y FNC (2010) 

Los planos del IGAC (fichas catastrales de las veredas) y la información del expediente indican 

solo tres veredas de Salento como pertenecientes al Paisaje Cultural Cafetero, pero la delimita-

ción del área tomando como base la Resolución 2963/2012 arroja un área que incluye la vereda 

de San Juan de Carolina en área principal y las veredas Los Pinos, Llano grande, Palogrande, La 

Nubia, Palestina y Chagualá en área de amortiguación (ilustración 5 y 6). Puede incluir partes 

de Canaan, El Castillo, Buenos Aires, La Palmera y El Agrado. 

ILUSTRACIÓN 5. VEREDAS DEL PCCC EN COMPARACION CON MAPA VEREDAL 

  
Fuente: Mincultura y FNC (2010); Alcaldía de Salento (2023b) 

En cuanto al área delimitado por el expediente, según división veredal, la vereda Palogrande 

corresponde a las veredas de Chagualá, El Castillo, Palogrande, La Palmera y partes de la Nubia. 

La vereda Llano grande corresponde a partes de Palestina, Llano grande, Los Pinos y la Nubia. 

La crisis del café a partir de los años 1990 ha afectado sustancialmente la producción del café, 

especialmente en zonas de cercanía al casco urbano de Armenia facilitando la migración y los 

  

N 
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cambios de propiedad de tierra dando lugar a la urbanización del campo, el abandono de los 

cultivos y la compraventa de tierras. Los efectos de nuevos cultivos de aguacate Hass como fe-

nómeno más reciente y el desarrollo del turismo son en área del PCCC amenazas recientes que 

avanzan rápidamente. Consta además que Salento ha sido un municipio de tradición papera y 

ganadera por sus amplias extensiones en zonas altas. La propiedad de tierra ha sido la mediana 

y gran propiedad contando con fincas y haciendas de extensiones por encima del promedio de 

la zona cafetera, especialmente en zonas de montaña. 

Es importante mencionar que Salento es el municipio más antiguo en el Departamento y consta 

de un trazado urbano regido por una cuadrícula ortogonal casi estricta que dio como resultado 

un paisaje arquitectónico variado e irregular que consta de diferentes alturas de las casas, si-

tuación que se dio por diferencias en el poder económico de sus familias. Se mantiene la parte 

del patrimonio arquitectónico en el centro fundacional declarado patrimonio en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) de 2001 (Acuerdo 020 del 10 de enero de 2001). En el artículo 

35 del Acuerdo 020/2001 se delimitan algunas zonas del municipio como Patrimonio Urbanís-

tico, como siguiente: Desde el sitio conocido como el Alto del coronel, seguimos en sentido Nor 

- Este, por toda la carrera 2 del municipio hasta la calle 3. De este punto en dirección Sur - Este 

hasta la carrera 3 ; luego seguimos en dirección Nor - Este, sobre la carrera 3 hasta la calle 1ª 

hasta la proyección de la carrera 7 , posteriormente doblamos en dirección Sur Oeste, tomando 

la proyección de la carrera 7 hasta la calle 4 ; doblamos en dirección Sur - Este , sobre la calle 4 

, hasta la proyección de la carrera 8 ; desde ese punto con dirección Sur Oeste hasta la calle 6; 

desde la calle 6 con carrera 8, tomando dirección Sur - Este, hasta la carrera 9 con calle 6 , de 

ese punto en dirección Sur - Oeste, sobre la carrera 9 hasta la calle 8 , tomando la dirección Nor 

- Oeste sobre la calle 8 hasta la carrera, desde ese punto en dirección Nor - Oeste, sobre la ca-

rrera 5 hasta la calle 7 ; doblamos en dirección Nor - Oeste, sobre la calle 7 , hasta encontrar el 

punto de partida, es decir el "Alto de la Cruz". Se han tomado como casos excepcionales las zo-

nas aledañas a la Escuela Carlos Lleras Restrepo (Carrera 5 entre Calle 3 y 4), Escuela Andrés 

Bello (término de la Calle 5 en dirección nor –este) y la Institución Educativa Liceo Quindío 

(Carreras 2 y 3 con Calles 4 y 5). Esta área corresponde al denominado Centro fundacional que 

se considera Bien de interés Cultural nivelando lo establecido en el EOT con las normas de Pa-

trimonio cultural a nivel nacional (EOT, tomado de Alcaldía de Salento, 2023). 

En el artículo 36 del EOT (2001) se establecen los usos de suelo permitidos, restringidos y 

prohibidos para el sector delimitado como de protección cultural, según su impacto positivo o 

negativo sobre las construcciones y el espacio público. 

Los demás artículos hacen referencia al protocolo de intervención de viviendas y edificios 

que se encuentran en la zona delimitada y declarada patrimonio urbanístico, donde se 

especifican los modos de intervención de las viviendas y sus componentes, incluyendo sus 

adecuaciones y reforzamientos estructurales, de mampostería y mantenimiento de fachadas. 

Para esta zona se realizaron inventarios de patrimonio arquitectónico en el año 2007/2008, 

realizado por la Universidad La Gran Colombia Armenia (UGCA) y su actualización en el 2019 

que buscaron establecer los cambios surgidos. Se busca además realizar la difusión sobre el 

valor patrimonial a través de la Ruta del Bahareque, gestado por la Fundación Guaicamarintia, 

en donde se visibiliza el patrimonio arquitectónico y las historias de las familias salentinas.  
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A través del Decreto Municipal 119 de 2018, se determinó la activación de mecanismos 

jurídicos y una hoja de ruta para la conformación de la Lista Indicativa de candidatos a 

Bienes de Interés Cultural (LICBIC) de ámbito municipal y la lista representativa de 

patrimonio cultural inmaterial (LRPCI), en la cual se recopila la información de aquellos 

bienes que están en proceso de estudio para ser declarados como BIC tanto material como 

inmaterial (Alcaldía de Salento, 2023). 

En cuanto al patrimonio cultural material hay que destacar el puente de Explanación, el Camino 

Nacional y unas tumbas de cancel. El acuerdo 089/1997 declara el Camino Nacional y otros 

sitos como de interés patrimonial, histórico, cultural y ecológico del municipio de Salento. Se 

incluyen los siguientes bienes: la antigua casucha donde pernoctó el Libertador Simón Bolívar 

el 5 de enero de 1830, el Camino Nacional con los parajes que lo conforman en el tramo com-

prendido entre Tolda Nueva y Bosques de Boquia,  tomando los tramos que suben a Salento 

entrando por el Alto de Coronel,  siguiendo la Carrera segunda, hasta el Alto del Mirador de 

Salento continuando por carreras y calles de Salento subiendo al Boquerón del Paramillo; Valle 

de Cocora con la palma de Cera, Puente de la Explanación, vía del ferrocarril, Alto del mirador, 

la Mina de azufre de Gaucayca y la mina de oro de la Morena, Tivalles, el Berrion, el cerro de 

Morrogacho, las tumbas indígenas de la Reserva Natural de Acaime y Navarco, el Alto del Esto-

perol, el cerro del Español y del Ponqué, el Alto del Quindío, la laguna del Quindío, el paso de la 

Virgen, la laguna de la Cubierta, el pico de Chispas, los farallones del Quindío, la antigua peni-

tenciaria de Navarco. Este acuerdo limita los usos de suelo alrededor del Camino Nacional a 

actividades agropecuarias, artesanales y turísticas de baja densidad e impacto ecológico y vi-

vienda aislada rural (Alcaldía de Salento, 2023).  

En cuanto al patrimonio inmaterial se cuenta con medicina tradicional, técnicas y tradiciones 

asociadas a la elaboración de objetos artesanales, eventos religiosos de carácter colectivo, va-

riedad culinaria, juegos tradicionales, el concurso de arriería (institucionalizado por Acuerdo 

Municipal No.10/2017), el concurso de rajaleñas y el coroteo campesino, actividades que se 

realizan en el marco de las fiestas de la Palma de Cera (Fundación Territorio Quindío, s.f.).  

Por su ubicación, Salento tiene área del Parque Nacional Natural de los Nevados y su zona de 

amortiguación, de donde proviene la mayor parte del agua que abastece los acueductos para 

varios de los municipios del Departamento. Existen varias reservas naturales en propiedad de 

la Corporación Autónoma Regional (CRQ), la Gobernación del Quindío y otras instituciones, a 

su vez se cuenta con reservas de propiedad de la Sociedad Civil. En el valle de Cocora como en 

la vía a Toche (Tolima) se encuentran bosques de palma de Cera, árbol nacional y patrimonio 

natural del Municipio. 

Hay que destacar que gran parte del territorio del municipio pertenece al DRMI de la Cuenca 

del rio Quindío y por lo tanto cuenta con normativa restrictiva en términos ambientales, adicio-

nalmente hace parte de la Cuenca del rio la Vieja que cuenta con un plan de ordenación y manejo 

(POMCA). 
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3.3 Modelo de gestión del bien patrimonial 

3.3.1 Estructura de gobernanza del PCCC 

El documento CONPES 3803 (DNP, 2014) asignó responsabilidades específicas con la sosteni-

bilidad del PCCC al menos a nueve Ministerios. El bien patrimonial se gestiona con un entra-

mado de instituciones que apoyan y gestionan la preservación, manejo y desarrollo del patri-

monio, en su cúpula está el Comité Nacional y el Comité intersectorial del PCCC. A nivel regional 

sigue el Comité Técnico Regional apoyado por SUEJE y en cada departamento hay un Comité 

técnico conformado por Comité Departamental de Cafeteros, CAR, Gobernación, Universidades, 

Concejos Municipales, Asamblea y comités Municipales del PCC, el SENA y Caja de Compensa-

ción. Algunos municipios cuentan con Comité Municipal de Paisaje, en varios casos articulado 

al Comité de cultura. 

GRÁFICO 2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PCCC 

 
Fuente: UTP-Sueje y UQ-CEIR (2019) 

Además, existe la Comisión Técnica intersectorial del PCCC (CTIPCCC), creada en virtud de la 

Ley 1913 de 2018. Una de sus funciones es rendir un informe anual a la Comisión de Ordena-

miento Territorial (COT) del Congreso de la República sobre sus actividades y decisiones, así 

como de las inversiones y el estado de los proyectos bajo su coordinación. A su vez, los dos 

municipios, Filandia y Salento, hacen parte de la Asociación de Municipios del PCCC. 

Para el caso de Salento, hay un Comité municipal asesor del paisaje cultural cafetero y patrimo-

nio cultural (decreto municipal 061 de 2021): el comité municipal fue creado mediante decreto 

municipal 061 del 26 de julio de 2021, se crea el comité como de escenario democrático, deli-

berativo, participativo, consultivo, de seguimiento y de observación enfocado como mecanismo 
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de acompañamiento de la administración municipal frente a la protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural material e inmaterial presente en el municipio de Salento. Filandia igual-

mente cuenta con un Comité municipal de PCCC.  

3.3.2 Marco legal  

Nivel nacional 

El estudio de los impactos del turismo en el PCCC se enmarca en la legislación sobre el turismo, 

la cultura y el patrimonio de Colombia. A continuacion, se mencionan los elementos destaca-

dos: 

Ley 397 de 1997: "por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concor-

dantes de la constitución política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura, se crea el ministerio de la cultura y se trasladan algunas dependencias". 

• Ley 1101 de 2006: "por la cual se modifica la ley 300 de 1996 - ley general de turismo y 

se dictan otras disposiciones" 

• Ley 1185 de 2008: "por la cual se modifica y adiciona la ley 397 de 1997 –ley general de 

cultura– y se dictan otras disposiciones". 

• 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". 

• Decreto nacional 1080 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector cultura" 

• Ley 2068 de 2020: "por la cual se modifica la ley general de turismo y se dictan otras 

disposiciones”. 

• Resolución 2079/2011 por la cual el PCCC se declara Patrimonio Cultural de Colombia, 

modificado por la Resolución 2963/2012 que delimita el área.  

• Ley 1913 de 2018: por medio de la cual se crea la Comisión técnica intersectorial del 

PCCC. 

• Ley 2323 de 2023: “por medio del cual se enaltece el Paisaje Cultural Cafetero de Co-

lombia, se articula con los planes de desarrollo departamentales y municipales y se dic-

tan otras disposiciones”. 

• Las áreas incluidas en el PCCC cuentan además con el Plan de Manejo (Ministerio de 

Cultura, 2009 y 2017). 

Se cuenta, adicionalmente, con una serie de políticas para segmentos específicos: la política de 

ecoturismo, de turismo comunitario, turismo y artesanías, política de turismo cultural y política 

de turismo sostenible de 2020.  
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Es importante mencionar el Plan sectorial de turismo (2022-2026) “Turismo en armonía con la 

vida” que busca fortalecer la institucionalidad para el turismo y la gestión de sus recursos, como 

herramientas para mejorar la coordinación, cooperación, responsabilidad, gobernanza y soste-

nibilidad de la actividad a nivel nacional y regional.  

El objetivo general del plan es “construir capacidades para consolidar el desarrollo sostenible, 

responsable y regenerativo del turismo en el país, mejorando las prácticas de inclusión e inno-

vación que realizan los entes gubernamentales, las empresas, las comunidades y los territorios, 

incrementando las oportunidades para la creación de valor social y económico en la oferta tu-

rística, para aumentar la demanda de viajeros y el reconocimiento turístico del país”. En cuanto 

a sus objetivos específicos, estos son los siguientes:  

1. Fortalecer la inclusión y participación de las comunidades y los territorios en el desa-

rrollo sostenible del turismo en el país, promoviendo la función social del turismo como 

instrumento para la garantía de derechos y el desarrollo humano.  

2. Impulsar el desarrollo territorial a través del turismo mediante el fortalecimiento de la 

gobernanza, la infraestructura y la conectividad.  

3. Impulsar la sostenibilidad de los atractivos, servicios, empresas y destinos turísticos del 

país, para el aprovechamiento efectivo de su riqueza natural y cultural.  

4. Fomentar el desarrollo productivo del sector, mediante estrategias de dinamización 

que eleven la productividad y el posicionamiento turístico del país promoviendo la jus-

ticia social. 

La Política de turismo sostenible (MinCIT, 2020), por su parte, “busca armonizar los objetivos 

de desarrollo económico y sociocultural del turismo con la necesidad de proteger el capital na-

tural […]. Tiene el objetivo de fortalecer el sector como un vehículo de desarrollo social, un me-

dio de protección de los modos de vida de las comunidades y un instrumento para la conserva-

ción del medio ambiente, la biodiversidad, los paisajes, los ecosistemas y los recursos naturales 

del país” (p.9).  

El turismo, según esta política, “debe empezar a reflexionar sobre el volumen de su huella am-

biental y sobre el tipo de prácticas que, desde los distintos actores de su cadena de valor, están 

impactando el capital natural del país. La mitigación y el manejo integral de los impactos am-

bientales son esenciales para mantener el nivel de atractivo de los destinos turísticos, aumentar 

las oportunidades económicas que ofrece el turismo para las comunidades locales, preservar la 

integridad sociocultural y los modos de vida de las poblaciones receptoras y garantizar la sos-

tenibilidad misma del sector” (MinCIT, 2020, p.9). Sus objetivos específicos son los siguientes: 

• Aumentar la información disponible y pertinente para orientar la toma de decisiones 

para el desarrollo sostenible del turismo.  

• Fortalecer la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental en los procesos de 

planificación y gestión turística, así como en la articulación del sector turismo y las au-

toridades ambientales.  
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• Fortalecer las condiciones e incentivos para la innovación y el aprovechamiento del ca-

pital natural en la propuesta de valor agregado de la actividad turística.  

• Estimular la implementación de prácticas de mitigación, control y compensación de los 

impactos ambientales negativos por parte de los empresarios y actores asociados a la 

cadena de valor.  

• Promover el comportamiento y el consumo responsable por parte de los viajeros. 

• Fortalecer el posicionamiento de Colombia en los mercados estratégicos de turismo 

sostenible 

Nivel departamental 

El Plan estratégico de turismo del Quindío 2022-2032, ha sido formulado por la Secretaría de 

Turismo, Industria y Comercio del Departamento (Gobernación del Quindío, 2022 - ordenanza 

0003 de 2022) y establece los objetivos para el turismo en el corto, mediano y largo plazo con 

la visión de Consolidar al departamento del Quindío al 2032 en el mercado nacional e interna-

cional, como un destino de naturaleza, cultura, salud, bienestar y negocios; con experiencias 

sostenibles, incluyentes y de alta competitividad; siendo integrador de las comunidades locales, 

aportando a la salvaguarda de la cultura cafetera y el Paisaje Cultural Cafetero en el Quindío 

(p.50). Sus objetivos específicos son:  

• Fortalecer los procesos de sinergia entre los sectores público, privado, académico y co-

munitario en la gestión del desarrollo turístico regional y su infraestructura. 

•  Mejorar los niveles de sostenibilidad, turismo responsable y calidad turística de los em-

presarios y municipios del Departamento del Quindío.  

• Promover el desarrollo de estrategias de promoción para productos a mercados afines 

con la vocación turística del departamento del Quindío.  

• Consolidar la cadena productiva del sector turístico.  

• Reforzar la implementación de herramientas tecnológicas en los productos turísticos 

para la innovación y eficiente operación 

Además de fortalecer la gobernanza, el plan busca brindar acompañamiento para la inclusión 

del componente turístico en los instrumentos de planificación territorial municipal, gestionar 

infraestructura turística, señalización y servicios públicos asi como promover modelos para el 

desarrollo de proyectos y productos turísticos con base comunitaria. 

Nivel municipal 

Esquema de ordenamiento territorial (EOT) - Acuerdo 020 de 2001: se adoptan las acciones 

político-administrativas y de planeación para orientar el desarrollo y regular la utilización, 

transformación y ocupación del espacio físico de Salento. El EOT del municipio de Salento 
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identifica y normatiza el patrimonio cultural material e inmaterial, las áreas de protección y -

en su actualización en proceso- identifica las zonas de desarrollo prioritario para el turismo 

como el casco urbano del municipio; el valle de Cocora (incluyendo la reserva natural de Acaime 

y las áreas de conservación de la CRQ como la Montaña y Estrella de agua, el Parque Nacional 

Natural de los Nevados (PNNN); el sector de la vereda Palestina; la vereda Boquía en el sector 

del puente de la Explanación y el predio Santa Rita y la vereda el Agrado con su oferta de hos-

pedaje y turismo rural. 

Plan Integral de manejo del Distrito de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del rio Quindío (DMI 

– DRMI) (Acuerdo No. 10/1998 y Acuerdo No.11/2011 de la CRQ, homologado como DRMI): un 

área aproximada de 28.898 has declarada Distrito de manejo integrado que corresponde al 

83,31% del municipio y cuenta con un plan de manejo que se encuentra actualmente en revisión 

y actualización para el área del Distrito Regional (DRMI).  

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja (POMCA) (CRQ et al., 2018): el terri-

torio de Salento hace parte de la Cuenca del rio de la Vieja por contar con importantes afluentes, 

especialmente el río Quindío que nace en su territorio por lo cual la conservación de los ecosis-

temas boscosos en Salento es de suma importancia. 

Rigen también la ley 2 Reserva Forestal de la Cordillera Central (1959), el plan de manejo del 

PNN Los Nevados, hay dos AICAS (Cuenca Alta del rio Quindío y La Betulia), hay un área Ramsar 

en la zona alta, y se cuenta con el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH). 

El Plan Estratégico de desarrollo turístico municipal fue aprobado por Acuerdo No. 034 del 26 

de diciembre de 2000, pero no fue tomado en cuenta como hoja de ruta para el desarrollo del 

sector. Ahora, para aprobar un nuevo Plan Estratégico sería necesario derogar el acuerdo ante-

rior.  

El Plan Estratégico de turismo (Alcaldía de Salento, 2023) que actualmente se encuentra en 

construcción, tiene el siguiente objetivo: Consolidar a Salento como un destino turístico soste-

nible y regenerativo, que promueva el mejoramiento de la calidad de vida de los salentinos, el 

respeto y cuidado del patrimonio cultural y natural y el uso racional de los recursos existentes, 

además de incentivar la oferta competitiva de servicios enfocados en experiencias únicas y en 

el diseño de productos especializados y diferenciadores, fortaleciendo la capacidad empresarial 

y contribuyendo a la generación de beneficios socioculturales, económicos y ambientales para 

toda la comunidad.  

Otras normas municipales asociadas al sector turístico, la gestión territorial y el patrimonio 

son: 

• Acuerdo municipal 089 de 1997: “por medio del cual se declara el camino nacional y 

otros sitios como de interés patrimonial, histórico, cultural y ecológico del municipio de 

Salento”. 

• Acuerdo municipal 034 de 2000: “por medio del cual se adopta el plan estratégico de 

desarrollo turístico municipal”. 
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• Acuerdo municipal 07 de 2015: “por medio del cual se modifica la estructura del consejo 

territorial de planeación del municipio de Salento” 

• Decreto municipal 093 de 2016: "por medio del cual se regula el funcionamiento del 

consejo municipal de cultura del municipio de Salento, se establece su conformación y 

funciones y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto municipal 161 de 2016: “por el cual se prohíbe el ingreso de vehículos automo-

tores tipo bus por la vía que del municipio de Salento conduce al valle de Cocora y se 

establecen restricciones para la circulación de buses y busetas en el área urbana”. 

• Acuerdo municipal 010 de 2017: "por medio del cual se institucionalizan las fiestas 

aniversarios del municipio de Salento y de conmemoración al paso del libertador Simón 

Bolívar y de la declaratoria de la palma de cera como árbol nacional y símbolo patrio de 

Colombia y se derogan los acuerdos municipales n° 026 de 1993, 031 de 1993, 008 de 

2002 y 009 del 2002”. 

• Acuerdo municipal 012 de 2017 (modificado por el acuerdo municipal 003 de 2021). El 

consejo municipal de turismo es un órgano asesor del municipio que impulsa el fo-

mento, desarrollo, promoción y competitividad del sector turístico a través de la imple-

mentación de mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y apro-

vechamiento de los recursos y atractivos turísticos municipales, estableciendo los me-

canismos de participación y concertación de los sectores públicos y privados en la acti-

vidad turística. 

• Acuerdo municipal 012 de 2017: "por medio del cual se crea y regula el consejo muni-

cipal de turismo en el municipio de Salento, Quindío", modificado su artículo 4 por 

Acuerdo municipal 002 de 2021. 

• Acuerdo municipal 018 de 2017: "por medio del cual se adopta el sistema de gestión 

para la sostenibilidad turística en el municipio de Salento Quindío” 

• Acuerdo municipal 019 de 2017: “por medio del cual se actualiza el sistema municipal 

de áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación SIMAP Salento y se 

deroga el acuerdo n° 014 de 2009”. 

• Decreto municipal 041 de 2017: “por medio del cual se reestructura el comité municipal 

de educación ambiental y se deroga el decreto no. 38 de 2009 en el municipio de Sa-

lento”. 

• Acuerdo municipal 028 de 2018: "por medio del cual se deroga el acuerdo 012 de 2008 

y se faculta al ejecutivo municipal para regular la actividad de cabalgatas de turismo en 

el municipio de Salento Quindío y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto municipal 119 de 2018: "por la cual se conforma la lista indicativa de candida-

tos a bienes de interés cultural - LICBIC - y la lista representativa de patrimonio cultural 

inmaterial -LRPCI- del municipio de Salento”. 

• Decreto municipal 120 de 2018: "por el medio del cual se modifica los artículos 4 y 7 

del decreto 093 del 17 de agosto de 2016 "por medio del cual se regula el funciona-

miento del concejo municipal de cultura del municipio de Salento Quindío, se establece 

su conformación y funciones y se dictan otras disposiciones". 
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• Acuerdo n° 017 de 2019. Por medio de este acuerdo se reglamentan y zonifican las ac-

tividades de turismo de naturaleza en la zona alta del valle del Cocora, sector sur y área 

de influencia del Parque Nacional Natural los Nevados.  

• Acuerdo municipal 002 de 2019: "por medio del cual se dictan disposiciones sobre el 

patrimonio cultural de naturaleza inmaterial en el municipio de Salento Quindío”. 

• Acuerdo municipal 010 de 2019: "por medio del cual se autoriza al alcalde municipal 

para participar en la vinculación del municipio de Salento, Quindío a la asociación de 

municipio del paisaje cultural cafetero de Colombia, RPG PCCC y se dictan otras dispo-

siciones”. 

• Acuerdo municipal 017 de 2019: "por medio del cual se reglamenta y zonifican las acti-

vidades de turismo de naturaleza en la zona alta del valle de Cocora, sector sur y área 

de influencia del parque nacional natural los nevados”. Esto a raíz de un fallo de una 

acción de tutela que declaraba al Valle de Cocora como “sujeto de derechos” y que obli-

gaba a las entidades nacionales, departamentales y municipales a buscar soluciones a 

los impactos negativos del turismo y de los cultivos de aguacate. Meses después, la Corte 

Suprema de Justicia revoca el fallo, pero avaló el cumplimiento del Acuerdo Municipal 

017. En la actualidad, la Administración Municipal ha establecido la Mesa de Reglamen-

tación Turística. 

• Acuerdo municipal 022 de 2019: “por medio del cual se adopta el plan de recuperación 

del espacio público en el sector de la plaza principal del municipio de Salento".  

• Decreto municipal 091 de 2020: “por medio de la cual se prohíbe la actividad de: pre-

gonero, jalador, revolero o informador en espacio público del municipio de Salento 

Quindío, respecto a los servicios ofrecidos por todos los establecimientos de comercio, 

teniendo como Fundamento razones de orden público, salud pública, libre competencia 

y libertad de elección de los usuarios o clientes” acuerdo municipal 002 de 2021: “por 

medio del cual se modifica el artículo 4 del acuerdo municipal 012 del 15 de noviembre 

de 2017”. 

• Decreto municipal 061 de 2021: “por medio del cual se deroga el decreto municipal 043 

de 2019 y se crea el comité municipal asesor del paisaje cultural cafetero y patrimonio 

cultural de Salento, Quindío”. 

• Decreto municipal 026 de 2022: “por el cual se regula el ingreso de vehículos automo-

tores tipo bus por la vía denominada Salento - Arrayanal que de la autopista del café 

conduce al municipio de Salento, y se establecen restricciones para la circulación de 

busetas en el área urbana”.  

• Decreto municipal 119 de 2022: “por medio del cual se derogan los decretos municipa-

les 250 de 2010, 060 de 2022, y se reglamenta la utilización del espacio público en el 

municipio de Salento y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto municipal 127 de 2022: “por medio del cual se derogan los decretos municipa-

les 012 de enero 30 de 2009, y decreto municipal 022 de 2019, y se regula la actividad 

de cabalgatas en turismo de aventura, en el municipio de Salento, Quindío, y se dictan 

otras disposiciones”. 

• Decreto municipal 036 de 2023: “por el cual modifica parcialmente el decreto 026 de 

2022, que prohíbe el ingreso de vehículos automotores tipo bus por la vía denominada 
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Salento Arrayanal que de la autopista del café conduce al municipio de Salento, y se es-

tablecen restricciones para la circulación de busetas en el área urbana”. 

3.4 Cambios en el Quindío que afectan el Paisaje Cultural Cafetero 

El Departamento de Quindío está compuesto por 12 municipios y abarca una extensión territo-

rial de 1.845 km2. Según las cifras del año 2022, su población asciende a 559.810 habitantes, lo 

que representa aproximadamente el 1,1% de la población total del país. Este Departamento 

cuenta con once municipios dentro del área del Paisaje Cultural Cafetero, estos son: Armenia, 

Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Sa-

lento. 

La economía del Quindío estuvo centrada en el cultivo de café, que tuvo una importancia histó-

rica tanto a nivel regional como nacional, los niveles de producción han descendido en los últi-

mos años hasta tener 14.250has (2023) abriendo paso a una diversificación económica.  

Según Duis (2019), a partir del 2004, se muestra una curva de disminución continua del área 

total (en miles de has) para el Departamento (Tabla 11). Es de anotar que hay una serie de 

incongruencias de las cifras en torno al área de café de acuerdo al origen de la fuente (DANE, 

ENA, Comité Departamental de Cafeteros) que no se han consolidado aún. El comité departa-

mental por lo menos en dos años ha reportado una mayor área de lo que evidencian las esta-

dísticas FNC-DANE. Esto explica la mayor disminución entre 2010 y 2011 por la depuración de 

los datos departamentales.  

TABLA 11. ÁREA DE CAFÉ EN EL QUINDÍO (EN MILES DE HAS) 
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Fuente: FNC, DANE, Comité departamental de Cafeteros (en Duis, 2019); Valencia (2010), CCAQ (2022), 

Comisión técnica intersectorial (2022 y 2023) 

El Quindío bajó su aporte porcentual en el uso de suelo cafetero en miras a la diversificación 

productiva. En cuanto a la distribución de las fincas cafeteras, se reportó en el 2004 que 48% 

tenían menos de tres hectáreas, 37% tenían entre 3 y 10 has, por un total de 85% por debajo 

de 10 has, y 15% eran fincas de mayor tamaño. El número de cafeteros del área delimitado ha 

bajado de 5.758 (2011) a 4.453 (2020) y finalmente a 4.129 en 2023 (Comisión intersectorial, 

2022 y 2023).  

Dado la falta de incentivos para seguir con el café paralelo a un crecimiento urbano y turístico 

que valoriza los suelos, muchos cafeteros empezaron a parcelar sus predios para vivienda ur-

bana o rural, especialmente en zonas de mayor presión urbana en torno a Armenia, Calarcá, 
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Montenegro y Circasia (Duis, 2019). El Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, reporta 

las siguientes distribuciones de propiedades rurales (Gráfico 4):  

GRÁFICO 3. TAMAÑO DE PROPIEDAD RURAL Y PROPIETARIOS RURALES 

 
Fuente: Unidad de planificación rural agropecuaria UPRA (2015), en Gobernación del Quindío (PDD, 

2016-2019, p.168) 

Según estas cifras, hay un 59% de propietarios que tienen menos de 3 has, 25% tienen minifun-

dio hasta 10 has (estas dos categorías corresponden a la entonces llamada pequeña propiedad), 

pero también hay 15.5% de pequeños (>10 has), medianos y grandes propietarios (estas dos 

categorías corresponden a la entonces llamada gran propiedad) que acumulan grandes áreas 

de tierra en el Departamento.  

A pesar del descenso significativo del área de café durante el transcurso del siglo XXI aparece 

un valor agregado en la producción de café a través de la tostión. Así, en la cadena productiva 

se comienzan a generar propuestas de marcas de la mano con una nueva estructura de trans-

formación conformada por las torrefactoras que procesan café de calidades y marcas diferen-

ciadas (Duis, 2019). Paralelo, se generan nuevas formas de agremiación: las asociaciones de los 

productores como Café Mujer, Asocafés, Asociación Cordillerana de Cafés especiales, entre 

otros, y la constitución de empresas familiares como Café San Alberto, Café la Combia, Café la 

Morelia, y muchos más permiten una diversificación en cuanto a los negocios cafeteros. Esto es 

importante para visualizar las tendencias en cuanto a la producción cafetera en el Departa-

mento (Duis, 2019). El sector de tiendas y tostadoras de café especial en el Quindío muestra un 

crecimiento continuo importante en los últimos 20 años como se evidencia en la siguiente tabla 

12. De esta forma la industria del café genera más de 194mil millones de pesos al año en el 

Quindío. 
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TABLA 12. EVOLUCIÓN DE TIENDAS Y TOSTADORAS DE CAFÉ ESPECIAL EN EL QUINDÍO 

 
Fuente: CCAQ (2022). 

Este crecimiento de tiendas de café especial se muestra también en los municipios del Quindío, 

y es especialmente notable – aparte de Armenia – en Filandia, Circasia, Calarcá y Salento.  

GRÁFICO  4. UBICACIÓN DE TIENDAS DE CAFÉ ESPECIAL POR MUNICIPIO 

 
Fuente: CCAQ (2022) 

Además del café, se cultivan productos como plátano, yuca, caña panelera, sorgo, papa, maíz y 

hortalizas. Dentro de estos productos, se destaca el cultivo de plátano que ocupa un lugar pre-

ponderante, mientras que el tomate sobresale como el cultivo transitorio más representativo. 

En las zonas con aptitud forestal, destacan la producción forestal. También hay avicultura y la 

cría de cerdos. Se fomenta la producción de gulupa, cebolla bulbo, pimentón, pastos estrella y 
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maíz tradicional en distintas áreas del Departamento (Ministerio de Comercio, Industria y Tu-

rismo, 2023). Durante el año 2023, el café ha desempeñado un papel fundamental en las expor-

taciones del departamento de Quindío, representando el 93,3% del total de las ventas al exte-

rior (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2023), con ello demuestra ser un producto 

importante en la economía departamental.  

La industria se encuentra principalmente en la producción de alimentos, confecciones, produc-

tos de limpieza y artículos de cuero. En cuanto a la minería, se extrae oro en pequeñas minas en 

la vertiente occidental de la cordillera Central, junto con cantidades menores de plata, plomo y 

zinc. También se explotan minerales no metálicos como arcilla, caliza y dolomita.  

Desde 1991, el Fondo Mixto de Promoción Turística del Quindío ha venido trabajando en el 

desarrollo del sector turístico. Para lograr este objetivo, llevaron a cabo un estudio de factibili-

dad con el propósito de explorar la posibilidad de utilizar las fincas cafeteras como lugares de 

alojamiento turístico. Este proyecto experimentó un significativo impulso con la inauguración 

del Parque Nacional del Café en 1995 (Gómez et al., 2004) y PANACA en 1999. En este mismo 

año, se elaboró el primer plan de desarrollo turístico. De esta forma, el turismo se ha convertido 

en otro renglón de la economía quindiana muy representativo. En 2022, las empresas relacio-

nadas con el sector turístico en Salento representaban 47% del total de las empresas registra-

das del municipio, en Filandia eran 33% (CCAQ, 2022b). 

A lo largo de las últimas dos décadas, se ha observado un aumento exponencial en el número 

de visitantes a la región. Un ejemplo de este crecimiento se evidenció en el año 2003, cuando el 

número de visitantes al departamento del Quindío alcanzó la cifra de 500.000 personas, hoy se 

habla de 1.300.000 turistas al año.  

La principal procedencia de los turistas en el departamento del Quindío es de carácter nacional, 

para la temporada de diciembre 2022- enero 2023 se tuvo una presencia de 89% de visitantes 

nacionales y un 11% de turistas extranjeros (CCAQ, 2023). Dentro de los visitantes por turismo 

interno, las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá destacan como las principales urbes de origen.  

GRÁFICO 5. PROCEDENCIA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN SALENTO 

  
Fuente: PIT (2023) en Alcaldía Municipal (Alcaldía de Salento, 2023) 

En lo que respecta al excursionismo, las ciudades de Pereira, Manizales y Armenia se destacan 

como los puntos de partida más comunes para aquellos que desean explorar las bellezas 
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naturales y culturales de Quindío en una visita de corta duración. Este flujo de excursionistas 

subraya la importancia de Quindío como un destino de escapada dentro de la región cafetera. 

De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío (CCAQ, 2018), los 

países que destacan como los principales emisores de visitantes extranjeros son Estados Uni-

dos, España, Francia, Alemania e Israel (tabla 13), pero aumentó en las últimas temporadas la 

participación de Argentina y México. 

TABLA 13. PROCEDENCIAS DE TURISTAS EN FILANDIA Y SALENTO 

 
Fuente: CCAQ (2018). 

La creciente demanda por ofrecer alojamiento rural, vivienda campestre y una vida en el campo 

provocó el encarecimiento de las tierras y fincas de mano con una creciente inmigración de 

empresarios, emprendedores e inversionistas y la especulación inmobiliaria. Esto potencia las 

dificultades de sostener las fincas por mano de obra y costos de producción y lleva a su venta y 

conversión en áreas de recreación, hotelería o segunda vivienda, transformación bien vista por 

la clase dirigente como modernización del campo y progreso que genera empleo e ingresos. 

Es importante saber que desde 1999 – 2000 las políticas públicas priorizaron el turismo como 

un sector promisorio dejando de lado la producción agrícola y cafetera (Gobernación del Quin-

dío, 2000). El turismo rural, promovido desde los años ‘90 como alternativa económica, simu-

lando algo inofensivo y nuevo, se ha convertido en un tema complejo porque involucra las di-

mensiones culturales, económicas, sociales, ambientales y políticas, que se relacionan con la 

visión del desarrollo territorial (Varisco, 2016) y la ruralidad.  

El turismo en las nuevas políticas de desarrollo del Departamento atrae la inversión foránea y 

en la concepción de empresarios es visto como una forma sencilla de atraer capital y turistas a 

una zona (Cócola, 2019) con rápida recuperación de la inversión a corto plazo, sin tener en 

cuenta sus consecuencias. En el centro está una dinámica comercial - capitalista, que para su 

beneficio transforma el entorno a su parecer lo cual algunos consideran “una nueva forma de 

colonización a través de la mercantilización de los espacios […], a través del proceso de apro-

piación turística de los territorios e intervención en las dinámicas sociales” y las formas de vida 
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(López y Marín, 2010, en Aguilar, Palafox y Anaya, 2015, p. 8). Los principales agentes de trans-

formación en ello son los empresarios aventureros que vienen de otras partes para invertir en 

negocios rentables.  

El turismo rural ha sido concebido como una estrategia para mejorar las condiciones de vida de 

las comunidades, pero hoy en día hay investigaciones que alertan sobre la alta demanda de re-

cursos naturales, la mercantilización del paisaje, la acumulación de capital por encima del inte-

rés social y la desigualdad en las comunidades (Gobernación del Quindío, 2016). Asimismo, va-

rios estudios muestran que son las empresas, nacionales e internacionales, las que más se be-

nefician de los ingresos del turismo (Maldonado, 2020) como se muestra en la llegada de cade-

nas hoteleras. Esto significa que se afectan patrones culturales y sociales, sin beneficiar de los 

ingresos los cuales en su mayoría salen del territorio o cuya reinversión no se hace visible, con 

una consecuente reconfiguración de los tejidos sociales donde los actores se diferencian según 

su posición y actitud frente al turismo y la producción de bienes y servicios ajenos al territorio.  

El alto flujo turístico en algunos municipios del Departamento ha generado inquietudes sobre 

las capacidades de los espacios y límites del crecimiento turístico. En consecuencia, se realiza-

ron estudios por un lado de capacidades urbanas en Salento y Filandia (Unión Temporal Tu-

rismo IF, 2021) y por el otro lado de algunos senderos del valle de Cocora (Martínez et al. 2016; 

Ruiz y Echeverri, 2018; Fundación Las Mellizas, 2018) cuyas recomendaciones aún no se han 

implementado. Otro estudio sobre los “Valores, usos sociales e imaginarios del Paisaje Cultural 

Cafetero” comprueba la incidencia del turismo en la autenticidad del territorio turístico (Duis, 

2016) indicando una creciente mercantilización de la cultura sin contar con una adecuada in-

terpretación y puesta en valor de los atributos del paisaje cafetero. 
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4. Alcance de la evaluación 

4.1 El límite geográfico de la evaluación 

El área del Paisaje Cultural Cafetero de Salento, objeto de estudio, solo se ubica en una pequeña 

parte del municipio, el turismo sin embargo se desarrolla especialmente en el área del casco 

urbano y el Valle de Cocora. Ahora bien, el casco urbano, por su altura a 1.900msnm y su en-

torno ganadero, no alcanzó a calificar dentro del área del Paisaje Cultural Cafetero, además de 

la poca claridad sobre su patrimonio arquitectónico al momento de delimitar el paisaje. Sin em-

bargo, en el marco de este estudio se considera importante incluir el área con su desarrollo 

turístico por la importancia de su patrimonio arquitectónico, su historia como “municipio pa-

dre” del Quindío y la trascendencia que representa para los entornos cafeteros y el patrimonio 

en general.  

Respecto al Valle de Cocora, es de anotar que existen varios estudios sobre sus problemáticas 

relativos al turismo, este caso no se considera en el marco de este estudio sino tangencialmente, 

ya que se encuentra a 2.400msnm y no hace parte del PCCC. No obstante, y de manera general, 

se tienen en cuenta los impactos ambientales que se provocan por la gran cantidad de turistas 

que acuden a áreas naturales y paisajes. 

Es importante también tener en cuenta que, a partir de los años 1990, dada la crisis del café, se 

cambia la estructura productiva rural, lo cual se potencia por el turismo rural a nivel departa-

mental, y se promueve la parcelación y urbanización del campo (Gobernación del Quindío, 

2016) viendo en la construcción un motor de desarrollo. Esto ocurre especialmente en la zona 

cafetera del municipio que colinda con el municipio de Armenia. Por su cercanía a Armenia, el 

área cafetera de Salento presencia los impactos de una suburbanización, forzada por un decreto 

de 2003 que fomentó la parcelación (en 2011 fue declarado nulo). Estas y otros factores adicio-

nales a los turísticos inciden en la transformación del paisaje cafetero creando impactos acu-

mulativos.  

4.2 Identificación preliminar de impactos y priorización  

El turismo en Salento se remonta a los años 1980 cuando dio sus inicios en el Valle de Cocora y 

el casco urbano donde hoy se convierte en primer generador de ingresos conllevando a proble-

máticas de gestión sostenible por el desbordamiento de las capacidades de acogida en tempo-

radas. Este turismo, si bien se concentra en las partes altas del municipio, ha generado presión 

sobre el territorio que llega a las zonas cafeteras: veredas como Palestina, Boquia y los Pinos 

adecuan sus fincas para atender al turismo. Su terreno quebrantado y el difícil acceso por vías 

destapadas, sin embargo, ha frenado en partes el avance de la inversión y transformación turís-

tica.  

Por su parte, la vereda de San Juan de Carolina presencia la presión de urbanización siendo 

vecina de Armenia que incluyó su zona norte a la zona de expansión urbana en el POT de Arme-

nia de 2009. Las veredas Los Pinos, Llano grande, Palogrande, Palestina y La Nubia tienen igual-

mente fuerte presión, especialmente desde la pandemia en 2020, sobre el uso de suelo y la com-

praventa de fincas, unos por proyectos de inversión en cultivos de aguacate Hass, otros por el 

turismo, pero especialmente para casas de descanso y segunda vivienda.  
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Si bien la compraventa de las pequeñas fincas en el área no es un fenómeno nuevo, se ha au-

mentado a partir de la declaratoria del PCCC, la negociación de paz, el crecimiento del turismo 

de la última década y la pandemia. 

Si bien se ha frenado esta compraventa y urbanización del campo por el EOT vigente y la Unidad 

Agrícola familiar (UAF) que establece un mínimo de 6 has, se han encontrado formas para eva-

dir los permisos de construcción o simplemente se hacen sin ellos. En la revisión y ajuste al EOT 

de Salento, se busca responder a esta situación estableciendo un centro poblado en San Juan de 

Carolina y un corredor suburbano sobre la vía a Chagualá y la autopista del café, área de Paisaje 

Cultural Cafetero y acuífero, mirador natural sobre el paisaje de piedemonte de montaña y las 

montañas (información de planeación municipal, verbal, octubre 2023) lo cual pone en peligro 

los remanentes de caficultura en esta zona. 

Viendo esta situación, para el caso de Salento, se abrió una ventana exploratoria en el marco de 

este proyecto que se enfoca en una revisión bibliográfica que permita estimar el impacto del 

turismo en el municipio, pero especialmente sus consecuencias en el Paisaje Cafetero. Hay que 

saber que Salento ha sido certificado como Destino Turístico Sostenible y en este momento (no-

viembre 2023) logró la actualización de esta certificación, situación que desconoce las profun-

das transformaciones en el destino y no responde a las necesidades de los habitantes locales en 

términos socioculturales.  

Ahora bien, en cuanto a las problemáticas es importante resaltar la gentrificación y la subsi-

guiente migración de habitantes a otros municipios, la valorización de viviendas y arriendos, la 

masificación turística en el pueblo y su presión sobre los recursos, especialmente el agua, la 

modificación de las casas patrimoniales, la sobrecarga en espacios naturales, la pérdida e invi-

sibilización del patrimonio cultural, la aculturación de las manifestaciones culturales para fines 

comerciales, la ocupación de espacios públicos y los problemas de movilidad incidiendo en el 

bienestar de la población, sumado a la compraventa de la pequeña propiedad en área del paisaje 

cafetero con el subsiguiente cambio de uso de suelo y la valorización de la tierra que lleva al 

desplazamiento de las familias campesinas, lo que pone en riesgo la conservación de los valores 

patrimoniales y el normal desarrollo de los atributos que componen el paisaje cultural. 

TABLA 14. PROBLEMÁTICAS E IMPACTOS DEL TURISMO 

Impactos sociales Impactos socioeco-

nómicos 

Impactos culturales Impactos ambienta-

les 

Gentrificación Pérdida de área de 

producción agrícola – 

cafetera 

Modificación de las 

casas patrimoniales 

Presión sobre re-

curso hídrico 
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Impactos sociales Impactos socioeco-

nómicos 

Impactos culturales Impactos ambienta-

les 

Migración de habi-

tantes 

Dependencia del tu-

rismo y cambio de vo-

cación 

Pérdida de patrimo-

nio cultural 

Sobrecarga de espa-

cios naturales 

Aumento de costo 

de vida: costo de 

vivienda y arrien-

dos 

Competencia por 

M.O. no calificada 

Modificación de 

fiestas y eventos – 

aculturación 

Contaminación at-

mosférica y acústica 

Uso del espacio pú-

blico por masifica-

ción del turismo 

Profesionalización de 

empleo 

Recuperación de sa-

beres patrimoniales 

- PCI 

Contaminación del 

agua 

Desplazamiento de 

familias rurales 

Nuevos perfiles labo-

rales 

Valoración de prác-

ticas y saberes 

Pérdida de belleza 

estética de paisajes 

Conflictos sociales 

entre residentes y 

turistas y aumento 

criminalidad 

Generación de em-

pleo e ingresos 

Cambio de compor-

tamientos locales y 

formas de vivir 

Fragmentación, dis-

turbios o pérdida de 

ecosistemas y su 

fauna y flora 

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades turísticas han traído transformaciones en el uso del suelo y el cambio de su 

vocación, reconfigurando los significados y sentidos del territorio por nuevos propietarios y 

promoviendo la llegada de empresarios y nuevos emprendimientos en el territorio (Maldo-

nado, 2020, Duis, 2019), así generando transformaciones socioculturales y físico-naturales en 

el paisaje (Maldonado, 2020) sobre lo cual alertan varios artículos en prensa desde hace unos 

diez años continuos. Además, se muestra una alta dependencia económica del sector con unos 

63% de empresas registradas que pertenecen al sector turístico y un estimado de 95% de de-

pendencia económica de la población (CCAQ, 2020).  

Como consecuencia, se pueden mencionar una población vulnerada en sus derechos al espacio 

público, la vivienda digna y pagable, el disfrute de sus fiestas, la seguridad, el acceso a agua 

potable, entre otros. A esto se une la sobrecarga de espacios naturales por la poca diversifica-

ción de productos turísticos y los conflictos ambientales, mostrando que no hay sostenibilidad 

ni sustentabilidad del turismo en el territorio en estas condiciones, evidenciándose una falta de 

planificación y control y un enfoque equivocado que causa un desarrollo desordenado y des-

bordado. 
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En este sentido y teniendo en cuenta que el municipio de Salento hace parte del área del Paisaje 

Cultural Cafetero, se deben analizar los impactos que afectan los campos de cultura, caficultura, 

tejido social y medio ambiente que son de vital importancia para la sostenibilidad del Paisaje 

Cultural Cafetero (Tabla 15). 

TABLA 15. LISTA PRELIMINAR DE IMPACTOS EN RELACIÓN CON VALORES Y ATRIBUTOS 

Impacto Atributo o valor afectado 

Gentrificación y migración: Valorización de vi-

viendas, aumento de costo de vida, 

Capital social, Esfuerzo humano, Poblamiento con-

centrado 

Fragmentación de fincas y población rural des-

plazada 

Poblamiento concentrado y propiedad fragmen-

tada; Minifundio cafetero 

Relación Población flotante – residente Esfuerzo humano, tradicional, generacional y fa-

miliar, poblamiento concentrado 

Baja gobernanza por cambio de propietarios 

tradicionales de casas y fincas 

Capital social:  Presencia de productores cafeteros, 

institucionalidad cafetera, Cultura cafetera 

Dependencia del turismo y cambio de vocación, 

Competencia sobre mano de obra, suelo y agua; 

área de café 

Esfuerzo humano, generacional, familiar y tradi-

cional para la producción del café: 

Poblamiento concentrado y fragementacion de la 

propiedad 

Compraventa de fincas, cambio de uso de suelo 

y pérdida de área de café 

Esfuerzo humano … para la producción del café; 

Predominancia de café, café de montaña 

Valoración de producción cafetera: cafés espe-

ciales y recorridos en cafetales 

Esfuerzo humano … para la producción del café: 

Café de montaña, cultivo en ladera, tecnologías y 

formas de producción 

Presión sobre recursos hídricos Disponibilidad hídrica 

Sobrecarga de espacios naturales y banaliza-

ción del paisaje 

Patrimonio natural 

Modificación de casas patrimoniales y cambio 

de uso habitacional a hotelería y comercial 

Patrimonio en bahareque 

Pérdida e invisibilización del patrimonio cultu-

ral – cosificación de la cultura 

Cultura cafetera para el mundo: Patrimonio cultu-

ral 

Pérdida o aculturación de expresiones cultura-

les e incidencias en fiestas culturales 

Cultura cafetera para el mundo 
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Impacto Atributo o valor afectado 

Ocupación de espacios públicos que desplazan 

actividades culturales familiares al ámbito pri-

vado 

Cultura cafetera: Estructura urbana en damero, 

poblamiento concentrado 

Problemas de movilidad incidiendo en el bie-

nestar de la población 

Estructura urbana en damero: Uso del espacio pú-

blico 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 15 podemos deducir que existen unos impactos significativos que se tornan alrede-

dor de la producción de café en las fincas, la propiedad rural y el uso de suelo. A la par son 

importantes los valores sociales y culturales ya que una afectación de la estructura social incide 

directamente en la gobernanza del bien y la conservación de la cultura cafetera.  

Los principales temas a tratar son, por lo tanto, la gentrificación, la dependencia del turismo y 

cambio de vocación, el cambio de uso de suelo rural, la valoración de la producción cafetera, la 

presión sobre los recursos hídricos y espacios naturales, la modificación del patrimonio arqui-

tectónico, la ocupación del espacio público y movilidad y la pérdida de gobernanza. Estos im-

pactos en su conjunto afectan la composición social, es decir, a la población que tradicional-

mente ha mantenido y mantiene la cultura cafetera. 

Respecto al mandato de evaluación, este estudio exploratorio busca identificar, evaluar y anali-

zar los impactos del turismo como sistema que actúa sobre los valores del Paisaje Cultural Ca-

fetero de forma directa e indirecta. Este estudio además busca advertir sobre el desarrollo de 

un turismo sin orden ni control y prever medidas de prevención y mitigación con el objetivo de 

conservar los valores y atributos de este Patrimonio Mundial.  
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5. Generalidades de Salento 

5.1 Contexto histórico, geográfico y socioeconómico 

En cuanto a la historia, Salento fue fundado en 1842 por un Decreto de Pedro Alcántara Herrán 

quien fue presidente del país de entonces.  Con ello se creó una parroquia sobre el Camino Na-

cional y una colonia penal con la misión de mantener el Camino abierto.  Esta primera aldea, en 

el sitio que hoy se llama Boquía, era parte del cantón de Cartago, del estado soberano del Cauca. 

Era lugar de aprovisionamiento de viajeros, que atendía las necesidades de los colonos. Por un 

camino escarpado se bajaba desde la montaña llegando a una población con una posada, una 

iglesia y un molino de trigo. El asentamiento Boquía, en 1846, ya tenía una población de 485 

habitantes y 97 casas, de acuerdo al censo electoral del 23 de julio de 1863. La guerra del 1865, 

por ser el paso obligado de las tropas, redujo el número de sus habitantes a menos de 200. 

Luego de una borrasca del rio, según lo que se cuenta, los habitantes decidieron trasladar el 

poblado a Barcinales (Alcaldía de Salento, 2023), donde se convierte en “Villa de Nuevo Salento” 

como corregimiento del centro administrativo de Cartago. 

Se delimitaron las calles y los solares para su asignación a las familias. Se construyen casas con 

corredores internos que enmarcan los patios en forma de O, de U, de L, que distribuyen a los 

diferentes espacios interiores de las casas. Las manzanas generadas por la retícula, conserva-

ban en su interior un área verde cerrada por los inmuebles o por tapias, cercas o empalizadas 

que definen el solar o patio de cada casa y familia y permitían la producción de hortalizas, frutos 

y plantas aromáticas (Rodríguez, 2023, Alcaldía de Salento, 2023).  

En 1928 se termina el ferrocarril Manizales - Puerto Caldas con el ramal Nacederos – Armenia, 

de esta época data el Puente de la Explanación donde el tren llegó una sola vez. En esta época, 

se observa una gran influencia de la pequeña minería; esta concentración geográfica tiene im-

portancia por cuanto se crea un mercado minero que facilita la organización y permanencia de 

las pequeñas sociedades que empieza a decaer a partir de los años ´40 por altos costos y difícil 

transporte ya que la apertura de nuevas vías lleva al olvido del camino nacional y el relativo 

aislamiento de Salento, muy aparte de las nuevas rutas que dan lugar a la autopista del café y la 

vía por la Línea. A esto se agrega la violencia bipartidista llevando a la migracion y la consi-

guiente disminución de la población entre los años de 1945 y 1965.  

A partir de los años 80, se manifiesta la preocupación por la falta de dinámica local, buscando 

alternativas en el turismo. Con la elección popular de alcalde, se pavimenta la vía de acceso 

desde la carretera regional Armenia – Pereira en 1987/88 (Alcaldía de Salento, 2023) y se ge-

nera una modesta oferta de alojamiento rural. Se promovió el concurso de patrimonio arqui-

tectónico “el pueblo más lindo del Quindío” con el apoyo de la Gobernación, el Banco Central 

Hipotecario, el Banco de la República y la Sociedad Colombiana de arquitectos, se abre el primer 

restaurante en Cocora, se establece la truchera y llega la Fundación Herencia Verde con la esta-

ción biológica de Acaime.  

A esto se suma el inicio del agroturismo a raíz de la cancelación del pacto de cuotas de café en 

1989, que trae proyectos como el Parque del Café en Montenegro en 1995 y PANACA en 
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Quimbaya en 1999 y una modesta oferta de fincas cafeteras que ofrecen alojamiento a lo cual 

Salento no es ajena, todo ello, redundando en el primer Plan de desarrollo turístico en 1999 

para el Departamento y en 2000 para el Municipio. 

En 1999, el terremoto afecta partes de la arquitectura del Municipio. Como resultado del pro-

ceso de reconstrucción se realizaron mejoras a las construcciones existentes (Estación de poli-

cía y la alcaldía), se construyó un barrio nuevo para albergar a los reubicados del proceso, se 

realiza la reconstrucción del templo de Nuestra Señora del Carmen y del edificio del comité local 

de atención y prevención de desastres COLPAD, todo ello a cargo de la gerencia zonal Funda-

empresa. Salento, no obstante, guarda el encanto de la oferta arquitectónica y natural lo que a 

continuación se convierte en un imán para los turistas nacionales e internacionales. 

Ubicación geográfica 

El municipio de Salento está ubicado al nororiente del departamento del Quindío, específica-

mente en la vertiente occidental de la Cordillera Central de Colombia. Tiene un área total de 

375.63km2, es el más extenso en el Departamento, con 20% del área total, el 87% de su territo-

rio integra el Distrito de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Rio Quindío, lo que implica 

ciertas medidas de protección, pero sin restricción de uso agrícola. Hay varias áreas naturales 

protegidas de la Sociedad Civil y de las instituciones públicas (Gobernación y CRQ) y dos Áreas 

de Importancia para la conservación de las aves (AICAS):  

• Reserva Natural la Patasola (predio la Betulia), ubicada entre los 2050 y 2600 msnm, 

con un área de 150ha, declarada AICA en 2005 por el Instituto Alexander Von Humboldt. 

• Cuenca Alta del río Quindío ubicada entre 2.500 y 3.300 metros de altitud, con un área 

de 4.000ha de bosque de niebla. Hace parte de la Zona Amortiguadora del Parque Na-

cional Natural Los Nevados, en ella se han registrado más de 170 especies de aves.  

ILUSTRACIÓN 6: ÁREAS PROTEGIDAS DE SALENTO 

 
Fuente: CIDETER (2019, basado en Secretaría de Desarrollo rural y Gestión ambiental) 
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El Municipio es catalogado como municipio rural, con el 99,8% de su extensión en suelo rural 

(Gobernación del Quindío, 2017). Tiene una altitud promedio de 1.895msnm y una temperatura 

media de 17°C.  Por su ubicación presenta alturas desde los 1.300msnm hasta los 4.750msnm 

en el paramillo del Quindío.  

Contexo socioeconómico 

En términos de población, el DANE reportó un crecimiento urbano y un decrecimiento rural 

constante hasta 2017, como se evidencia en la revisión del EOT (Compañía de Desarrollo Terri-

torial, 2018) para un total de 9.529habitantes. En cuanto a la densidad rural, en los noventa, 

pasó de 9,5hab./km2 a 12,5hab./km2 (Alcaldía de Salento, 2001) y hoy está en 18.89hab./km2. 

Es importante anotar que en la zona rural hay una baja densidad de población y las fincas tienen 

un promedio mediano lo que explica una población dispersa.  

En cuanto a las siembras, eran principalmente de subsistencia, algo de ganadería, minería y 

cultivos de papa. El café no era un cultivo común en el territorio hasta bien entrando al siglo XX 

(Valencia, 2014) y se cultiva especialmente por debajo de los 1.800msnm. La agricultura de 

subsistencia pasa entonces a una economía cafetera y ganadera. Las crisis del café, y especial-

mente a partir de los años ´90, lleva a la reducción sucesiva del área de café, hoy en día su área 

de café se limita a la zona del sur colindante con Armenia y Circasia, de altitudes entre 1.600 a 

1.800msnm aprox. en fincas de menor tamaño. Entre los años 2010 a 2013 el área de café bajó 

de 952has a 612has según información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2019). 

Para el 2018, el CIDETER (2019) registró unos 676has3.  

A su vez, a partir de los años noventa se empieza a promover y posicionar la actividad turística 

en el Municipio convirtiéndose en principal renglón económico en la actualidad.  

5.2 Servicios públicos 

5.2.1 Infraestructura vial y transporte público 

La malla vial urbana muestra una cobertura suficiente en lo que es el centro fundacional, con 

necesidades de mejoramiento en cuanto a su estructura y calidad, andenes y áreas peatonales, 

así como mayor amplitud en cuanto a los barrios adyacentes. 

La malla vial rural se encuentra en regular a mal estado ya que la composición de la superficie 

varía por tramos recubiertos con asfalto dañado o en afirmado, tierra y huellas. Gran parte del 

área rural cuenta con vías destapadas y solo una parte con huellas, vías que en inviernos se 

dañan fácilmente y no permiten la entrada con automóvil. Cideter (2019) en su revisión del EOT 

hace el siguiente listado: 

Además, existen vías rurales conectadas con otras vías terciarias o de acceso a ciertos sitios y 

fincas las cuales por lo general son de poca longitud y destapada. 

                                                           
3 Según fuente, las cifras de uso de suelo varían, así es que la cifra no indica necesariamente un aumento del área 
sino una distorsión de datos disponibles. Por su parte, el expediente del PCCC no indica la extensión del área exacta 
de café, sino el área total que entra al Paisaje Cafetero.  
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Para la prestación del servicio público de transporte en el municipio de Salento, en el ámbito 

del transporte intermunicipal se cuentan con tres (3) empresas de transportes: COOTRACIR, 

EXPRESO ALCALÁ y FLOTA OCCIDENTAL quienes cubren desde el municipio hacia las ciudades 

de Armenia, Pereira y Medellín. 

5.2.2 Servicios públicos varios 

Respecto al servicio de acueducto, el 98,4% del área urbana cuenta con conexión al sistema de 

acueducto y que 1,6% no lo está. La cobertura del sistema de acueducto para la zona rural es 

del 66.6%, el 33,4% hace referencia a aquellos sistemas de abastecimiento rural que no cum-

plen con los parámetros establecidos para el suministro de agua potable. La provisión de agua 

se hace a partir de captaciones de agua sobre ríos, quebradas y/o nacimientos.  

La Empresa prestadora del servicio de acueducto urbano EPQ ESP informa que presta el servi-

cio en zonas rurales a través de un ramal de la red de acueducto para surtir la zona de Boquia, 

un ramal de acueducto para el sector de Palestina, un ramal para el sector de la Playa, un ramal 

en la vía a Chaguala en el sector de San Juan de Carolina. Las veredas que presentan menos 

conexión al sistema de acueducto son: Boquia, Camina Nacional, Cócora, Palestina, Navarco y 

Llano grande, entre ellos las veredas con mayor presión sobre la oferta hídrica.  

Es importante mencionar que San Juan de Carolina es una de las que más ha manifestado pro-

blemáticas de abastecimiento de agua en las mesas de trabajo y los distintos espacios de trabajo 

del EOT. El agua no es potable en la mayor parte de las zonas rurales y el acueducto de San Juan 

de Carolina es operado por la asociación comunitaria de la zona.  

La cobertura del sistema de alcantarillado urbano es de 99%, en zona rural es de 24.63%, un 

porcentaje bajo en comparación departamental (37.35%). La gran mayoría de los sistemas de 

alcantarillado en la zona rural de la municipalidad están asociados a soluciones individuales de 

tratamiento mediante la implementación de sistemas sépticos (tanque séptico, filtro anaerobio 

y disposición final de los vertimientos en el suelo o cuerpos de agua). Las coberturas de los 

servicios públicos incluyendo recolección de basura, energía, gas e internet se muestran en la 

siguiente tabla 16: 

TABLA 16. SÍNTESIS DE COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Fuente: tomado de CIDETER (2019) 
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Respecto a la problemática por alta demanda de agua potable, se puede evidenciar que el caudal 

concesionado actualmente alcanza para suplir la población y sus proyecciones tanto de vi-

vienda como de afluencia de turistas hasta el año 2033 para el caudal medio diario. Es impor-

tante precisar que esta proyección considera un índice de pérdidas o de IANC del 25% de 

acuerdo a la norma. Este índice en Salento se encuentra en un 33% lo que implica que se deben 

aunar esfuerzos para reducir este índice. Esta situación no considera la población flotante en 

temporada alta ni las épocas de sequía que confluyen en diciembre - enero.  

Las bocatomas Cruz Gorda, Corozal, Bolivia y la Cristalina cumplen con la capacidad de abaste-

cimiento para el municipio en la actualidad (17.50l/s) y proyectada al año 2039 (17.00l/s), pues 

la capacidad total es de 72.87l/s de acuerdo con la evaluación hídrica realizada para Corozal, 

Cruz Gorda y la Cristalina. No obstante, tanto el acueducto como la planta de tratamiento de 

agua potable tienen sus limitaciones: Infraestructura antigua (en capacidad de tanques y con-

ductos) que ha cumplido su vida útil, racionalización del servicio por sequía, pérdidas conside-

rables en la red, colmatación de tubos. 

En cuanto a las aguas residuales, la Planta de Tratamiento carece de capacidad y funciona-

miento adecuado. En la actualidad y de acuerdo a la información de la Alcaldía municipal (per-

sonal, octubre 2023) solo funciona en un 10 – 15%, las aguas residuales se vierten sin trata-

miento a las quebradas. En miras a la población flotante debe considerarse la ampliación del 

sistema por incremento de los vertimientos y crecimiento poblacional. Para tal fin, primero se 

deben ampliar los recolectores para luego ampliar la capacidad.  

En cuanto a los residuos sólidos, es importante anotar que el Municipio de Salento tiene un 

notable aumento en el tonelaje de residuos sólidos. En 2015, se generaron 140 toneladas, en 

2017 unas 170 y en 2023 – a octubre – registran 185 toneladas /año (CRQ, información verbal, 

2023). El municipio cuenta con recuperadores de oficia y planta de separación.  
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6. Caracterización del sistema turístico como acción impactante 

Salento ha tenido un desarrollo atípico en el contexto del Departamento ya que su turismo inicia 

en el Valle de Cocora y el casco urbano. La zona rural de Salento, con excepción de Cocora y 

Boquía y alrededor, no ha sido el enfoque del desarrollo turístico. Esto es importante, ya que la 

primera iniciativa de hacer un recorrido cafetero en la vereda Palestina era una finca humilde 

por solicitud de un hostal en Salento, solo tarde siguieron otras fincas en la vereda Palestina 

por el paulatino crecimiento de la demanda por recorridos cafeteros. Así, en el primer decenio 

de este siglo, y al parecer por la relativa lejanía en términos de facilidad de acceso a los princi-

pales atractivos como Cocora, Parque del Café y Panaca, el desarrollo turístico en zona cafetera 

del municipio casi no se notaba.  

6.1 Antecedentes del turismo 

En cuanto a los antecedentes del turismo, hay que mencionar que para los años ´80 no existían 

sitios de interés ni flujo turístico. Durante la Gobernación de Silvio Ceballos Restrepo y con el 

apoyo del entonces Banco Central Hipotecario (BCH) entre 1980 a 1981 se iniciaron una serie 

de inversiones y mejoras locativas en algunas viviendas tradicionales del municipio, que aloja-

ban establecimientos de comercio y restaurantes para crear algunos sitios de interés y vincular 

al municipio a la primera campaña de promoción turística denominada “El Quindío, Corazón 

Ambiental de Colombia”. En 1980 el docente Alberto Pérez Salazar (alcalde del municipio entre 

1972 a 1973) con su esposa María Teresa Puerta creó el primer restaurante denominado “Las 

Palmas de Cocora” en el sector de “Rio Arriba”, hoy la Zona de Restaurantes del Valle de Cocora. 

A esto se agregó la actividad del camping y los alojamientos rurales con el Hotel Mis Bohíos en 

la vía de Salento a Cocora (Alcaldía de Salento, 2023). En esta época se creó también el complejo 

turístico y hotelero “La Posada Alemana” (1981), ubicado en el sector de Arrayanal sobre la vía 

Armenia - Pereira. El propietario era Carlos Lehder Rivas que años más tarde (1987) fue cap-

turado y extraditado por narcotráfico. En el mismo año se pavimentó la vía de acceso a Salento 

desde la autopista del café. 

En 1985 se declara la Palma de Cera Árbol Nacional y en 1986 se establece la primera truchera 

en el Valle de Cocora. También se establece Herencia Verde y la Reserva Natural del Alto Quin-

dío Acaime (1988), llegan los ambientalistas con la primera oferta de educación ambiental y 

observación de colibríes. También se hace un centro de investigación y formación ambiental de 

los Andes Centrales CIFAC de la CRQ. La truchera incentiva el establecimiento de restaurantes 

en el Valle de Cocora, el de Juan B. y el otro de Jorge Bravo. A estos se suman otros dos en su 

inicio. Con esto inicia el turismo en el Valle de Cocora, aun sin carretera pavimentada (Alcaldía 

de Salento, 2023). 

La promoción del municipio de Salento como importante destino ecoturístico y ecológico del 

Quindío por parte del Fondo Mixto de Promoción turística inicia a partir de los años noventa. 

En 1993 se registraron 30.000 visitantes al Valle de Cocora, ya para el año 1994 se registraron 

unos 60.000 visitantes en el valle. Acaime abre sus puertas en 1988 con 6.000 visitantes para 
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llegar a 15.000 visitantes en 1997. Paralelo, crece la visitancia en el municipio de Salento: en 

1995 eran 90.000 visitantes, un año después llegan 150.000 visitantes con una mayor afluencia 

en la temporada alta en los meses de diciembre y enero, semana santa y junio/ Julio y puentes 

festivos.  

Hay que indicar que estos registros se realizaron de forma discontinua y solo en las temporadas 

por la Corporación Autónoma Regional (Alcaldía de Salento -Subsecretaría de Cultura y tu-

rismo, 2000).  

En los años noventa además llegan los primeros artesanos de semillas y otros materiales, los 

llamados “hippies”, al pueblo a ofrecer los collares a base de semillas, entre ellos Claudia Valen-

cia, hoy importante custodia de semilla y líder salentina. En esta época, por la cancelación del 

pacto de café en 1989, el departamento del Quindío empezó a fomentar el desarrollo del tu-

rismo rural desde instancias departamentales como alternativa económica. En esto se inscriben 

actividades de legislación como la Ordenanza no 006 de 1995 que elige al municipio de Salento 

como Centro Turístico y Ecológico del departamento del Quindío con el propósito de desarro-

llar la infraestructura de los servicios públicos y mantener el ecosistema, asignando desde el 

primero de enero de 1996 el 10% de los recursos recaudados por concepto de impuesto de 

timbre a los vehículos automotores que circulan en el departamento. No obstante, con la ley 

488/1998 se eliminó el impuesto de timbre para los vehículos. En este mismo año por Decreto 

312 de 1998 se declara a Salento como municipio de agua (Alcaldía de Salento, 2023). 

A nivel municipal, en el año 1995 se establece el primer Comité Municipal de Turismo por De-

creto municipal No. 60. Entre sus labores están la realización y actualización del inventario tu-

rístico, asesoría en cuanto a la actividad turística, apoyar la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo turístico, fomento del turismo, entre otros.  

Como las actividades del turismo iniciaron en áreas naturales, la CAR hizo primeras reglamen-

taciones ambientales en relación con el turismo: 

• Resolución CRQ no. 01136 de 1998 por la cual y en desarrollo de la actividad turística 

se toman medidas de protección de los recursos naturales renovables y del medio am-

biente en el sector del Valle de Cocora. Se limita la actividad turística con el propósito 

de proteger el ecosistema del Valle de Cocora prohibiendo el desarrollo del camping, 

que se permite solo previa autorización escrita de la CRQ en predios previstos para ello. 

• Resolución CRQ no. 00763 de 1999 por medio de la cual se modifica la resolución 00493 

de 1999 y se establecen determinantes ambientales para la aprobación de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, entre ellos usos para áreas de manejo especial y ecoturismo.  

• Resolución CRQ no. 788 de 1999 por medio de la cual se declara una zona del departa-

mento del Quindío en veda para la pesca de trucha, entre el Puente de Boquía y los na-

cimientos del río Quindío, entre octubre y enero. 

A mediados de los años noventa, se desarrollaron primeros estudios sobre la competitividad 

turística del Ministerio de Comercio (1996-97), que incluyen un inventario turístico de 18 
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atractivos para el Quindío, 13 alojamientos/hoteles, dentro de ellos tres en Salento (Posada 

Alemana, Hotel Posada del Café, Hotel Mis Bohíos), siete agencias de viajes en Armenia y 27 

restaurantes (entre los cuales ninguno de Salento).  

En miras de fortalecer el turismo al interior del país como propuesta innovadora se realizaron 

varios estudios, propuestas y programas sobre el tema, entre ellos: el Análisis de la oferta de 

alojamiento en las fincas cafeteras (Cordicafe, 1996), el programa PROCARE para capacitar a 

personas en temas de alojamiento rural (SENA), el Plan estratégico de desarrollo turístico rural 

del eje cafetero (1997), el Programa de alojamientos turísticos rurales del eje cafetero (Tures-

paña – DIT, 1998) y el Estudio de marketing para el agroturismo del eje cafetero (1999).  

A su vez, inició su labor el Club de calidad a partir de 2000 para mejorar la oferta de alojamiento 

rural. Se elaboraron los primeros inventarios turísticos.  

Con el terremoto en 1999 se inicia otro rumbo para el desarrollo del departamento del Quindío. 

Se hace el primer plan de desarrollo turístico “Quindío, Destino turístico del Nuevo Milenio” 

(Gobernación del Quindío, 2000), aprobado por Asamblea Departamental.  

Es de anotar que las obras de reconstrucción tomaron varios años. En el caso de Salento, ade-

más de la reconstrucción material también se enfocó en la parte comunitaria realizando un Plan 

Zonal para la recuperación del tejido social. Se trabajó en el fortalecimiento de iniciativas de 

emprendimiento en turismo y se lograron constituir asociaciones ambientalistas y operadoras 

turísticas. También se pensó en crear la Escuela de formación cultural. El primer plan de desa-

rrollo turístico para Salento se elaboró en 2000. Sin embargo, no se usó como hoja de ruta para 

el desarrollo turístico. En esto entonces, no solo se advirtieron los impactos ambientales en el 

Valle de Cocora sino también los procesos migratorios que se iniciaron a generar dentro del 

municipio.  

Entrando al nuevo milenio, llegaron otros problemas de orden público al municipio. El 15 de 

marzo de 2000, un grupo guerrillero del ahora extinto Frente 50 de las FARC llegó al casco ur-

bano para asaltar las instalaciones del Banco Agrario y de la Estación de Policía. Incluso años 

seguidos no era prudente de moverse por las zonas altas del municipio hasta que se instalara 

el Batallón de Alta Montaña.  

No obstante, arrancó la maquinaria de promoción turística: La Tarde –Armenia, Quindío, en el 

2000 publica una serie de ediciones especiales sobre los atractivos de la región, “una región 

ideal para invertir y visitar”. La Crónica no queda atrás, publicando un especial “Ven al Quindío” 

en el mismo año.  

En 2001, se realizó el primer taller participativo para capacitar en el “sistema turístico”, por 

parte del Programa de desarrollo sostenible del turismo en los pueblos del Quindío a cargo de 

la profesional U. Duis de la Cámara de Comercio de Armenia. Con esto se introduce al sistema 

turístico que integra a los diferentes sectores y ofertantes de actividades como restaurantes, 

alojamiento, caballistas, entre otros. El desarrollo de la oferta turística en este momento era 

aún incipiente con algunos pocos restaurantes en el Valle de Cocora (3) y el casco urbano (2). 

Un año más tarde (2002) se realizó el taller de diseño de productos con importantes propuestas 

de innovación en el marco del desarrollo sostenible los cuales sin embargo no fueron 
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implementadas. Se lograron gestionar cursos con el SENA para informadores turísticos y el De-

partamento elaboró su segundo Plan de Desarrollo de Turismo, el plan decenal (Gobernación 

del Quindío, 2005). 

El creciente desarrollo turístico lleva a desplazar artesanos del centro y de la calle real y en 

2008 finalmente se les entrega la Aldea artesanal, obra realizada en el marco de la reconstruc-

ción pos-terremoto. Poco a poco se posiciona la oferta en torno a la trucha y el Valle de Cocora. 

Tanto que se pavimenta la vía a Cocora (2006-2007) en dos etapas. El turismo de Salento em-

pieza a crecer exponencialmente con la nueva vía a Cocora, la Política de Seguridad democrá-

tica, el proceso de paz, el Batallón de Alta Montaña. Esta primera fase de “descubrimiento, desa-

rrollo y consolidación” dura aproximadamente hasta 2011. En estos años se empiezan a darse 

cuenta de las oportunidades del turismo y jóvenes del municipio empiezan a capacitarse como 

profesionales en turismo por medio del SENA y UNISARC (en 2008) y a incursionar con pro-

puestas como la operación y guianza. En esta época, la asociación Cedro Negro era pionero en 

la gestión turística y administró el Mirador de Salento. 

Se vendían casas de la calle real por alrededor 80 millones de pesos y se establecieron tiendas 

y talleres de artesanías y posadas. Este proceso se da no sin advertir los impactos enunciados 

en el Plan de desarrollo turístico del 2000 (Acuerdo 034/2000): Aceleración del proceso mi-

gratorio, escasa participación comunitaria local en la gestión, pérdida de identidad cultural, 

pérdida de espacios propios de la población, presión sobre el costo de vida, especialmente la 

vivienda, presión sobre los servicios públicos, deterioro de los recursos naturales, presión so-

bre áreas protegidas y el patrimonio cultural. 

A partir de la inscripción del Paisaje Cultural Cafetero de mano con políticas del Estado Colom-

biano para el sector, el desarrollo del turismo tomó un vuelco: llegaron inversionistas para tien-

das y casas, hoteles y restaurantes que hoy hacen que casi todos los habitantes del casco urbano 

de alguna u otra manera dependen del turismo.  

Desde 2013 en adelante se presencian fuertemente las limitaciones del espacio público y del 

agua potable por los altos picos de flujos de visitantes causando sobrecarga, el aumento de costo 

de vida y escasez de vivienda, por la alta demanda de estos espacios, incitando la creación de la 

Mesa Ciudadana y en 2014 la realización del evento titulado “Turismo sí, pero no así”. Si la pri-

mera ola de inmigración era buscar una vida tranquila y tener algún negocio propio, ahora lle-

garon inversionistas nacionales (e internacionales) que buscaron espacios comerciales y nego-

cios rentables, cambiando la dinámica económica y la vida local. 

El municipio de Salento pasó de tener un sector turístico naciente en 1986, a un turismo inci-

piente al registrar 60.000 visitantes (en Cocora) en 1994 y 150.000 en 1996. Para 2018, según 

datos del Observatorio Turístico de la Cámara de Comercio de Quindío, se recibieron aproxima-

damente 1.250.000 turistas (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018 en Maldonado, 2020). 

La pandemia dio un respiro, pero luego el turismo regresó con más fuerza. En efecto, en la ac-

tualidad, y desde el último gobierno local, se busca poner freno y orden a esta dinámica, con 

acuerdos y decretos municipales desde la administración municipal y con tutelas y demandas 

desde la población civil. 
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6.2 Evolución de la planta turística (EAH, gastronomía, recreación) 

En los años noventa en cuanto a la capacidad hotelera en el casco urbano era de 131 camas 

distribuidas así: en hoteles y hostales como la Posada del Café, Calle Real, las Nubes y El Jardín 

(74 personas), en famihoteles como Las Palmas y el Frontino (50 personas) y en casas campes-

tres como Hato Grande (siete personas). La oferta de alojamiento en el área rural alcanzaba las 

444 camas, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: en hoteles como la Posada Ale-

mana y Mis Bohíos (232 personas), en fincas que con alojamiento en casa tradicional (68 per-

sonas), en reservas naturales y centros de formación ambiental (85 personas), en fincas cam-

pesinas (42 personas), en alojamientos campestres no tradicionales (17 personas) (Subsecre-

taría de turismo y cultura - Alcaldía de Salento, 2000). 

En el año 2000, se registraron 88 establecimientos dedicados a la prestación de servicios, 66 

dedicados a la actividad comercial, 77 actividades de economía informal. Entre los servicios 

eran 25 de alojamiento, de las cuales eran 9 hoteles – campestres y urbanos -, 4 fincas, 5 reser-

vas naturales, 3 zonas de camping, 3 fincas campesinas, 1 famihotel.  Se registraron doce Res-

taurantes, de los cuales seis urbanos, cuatro rurales y dos en casa de familia. Además, había diez 

establecimientos nocturnos y recreativos, de los cuales cuatro bares, dos discotecas, dos fondas, 

una taberna, un café.  

Igualmente registraron doce establecimientos de artesanías, de los cuales ocho de artesanías 

regional y cuatro de artesanías foráneas. Además, había 52 establecimientos de otro tipo de 

productos como tiendas, almacenes, droguerías, panaderías y demás. 

Para el año 2012, se evidencia un cambio enorme, no solamente se cambió la oferta rural por 

una más urbana sino aumentó sustancialmente la oferta de hoteles y hostales urbanos, siendo 

Salento el municipio con mayor densidad de establecimientos hoteleros urbanos con 46 aloja-

mientos urbanos y 32 alojamientos rurales. En el mismo año, se registraron 31 restaurantes, 

cuatro agencias operadoras y un solo guía registrado en el RNT (CCAQ, 2012). 

Luego de pandemia se evidencia el fuerte crecimiento del sector: El Registro Nacional de Tu-

rismo de 2023 (CCAQ, información personal) indica para este año un total de 65 agencias- ope-

radoras, 8 guías, 5 recorridos temáticos, 1 transporte especializado. El mismo RNT en cuanto a 

los restaurantes (RNT, 2023) registra cinco restaurantes. Este número en comparación con la 

oferta gastronómica es bajo dado que la gastronomía no tiene obligatoriedad de registrarse sino 

por monto de ingreso y ubicación en zona específica (Decreto Nacional 343 de 2021). 

Respecto a los establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH), según el Plan Estratégico 

de Turismo (Alcaldía de Salento, 2023) se tenía con corte de mayo del mismo año unos 330 EAH 

repartidos de la siguiente manera (tabla 17).  

 

 

 

 

 



 

63 

 

TABLA 17. PRESTADORES DE ALOJAMIENTO EN SALENTO 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Salento (2023) 

Analizando la evolución, en los años ´noventa se establecieron los primeros alojamientos en 

fincas en Salento, en 1995 registraron nueve fincas y en 1998 eran diez. En el año 2000, se 

registraron 25 de alojamiento, de las cuales eran nueve hoteles – campestres y urbanos -, cuatro 

fincas, cinco reservas naturales, tres zonas de camping, tres fincas campesinas y un famihotel. 

La oferta de alojamiento entre 2013 y 2017 estaba relativamente estable, con apx. 48 hoteles 

urbanos y unos 12 alojamientos rurales. Para 2018 se evidencia el crecimiento a un total de 158 

alojamientos, unos 115 alojamientos urbanos y unos 52 rurales, para el año 2021 eran 198 y en 

2022 se registran 277 alojamientos.  

El RNT para el año 2023 registra un total de 356 alojamientos con 207 EAH y 149 Viviendas 

turísticas de los cuales 103 se ubican en área rural. Hay que mencionar que desde el año 2022 

entraron los Airbnb al registro (como vivienda turística).  

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE EAH EN SALENTO 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Según la información del Plan Estratégico de Turismo en construcción, en el municipio de Sa-

lento se registran, con corte a mayo de 2023, 193 restaurantes que figuran en el Registro Mer-

cantil de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. En comparación, en 2000, se regis-

traron 12 restaurantes, de los cuales eran 6 urbanos, 4 rurales y 2 en casa de familia. Además, 

había 10 establecimientos nocturnos y recreativos, de los cuales 4 bares, 2 discotecas, 2 fondas, 

1 taberna, 1 café.  En 2012, se registraron 31 restaurantes (CCAQ, 2012), en 2022 había 98 res-

taurantes.  

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN OFERTA DE RESTAURANTES EN SALENTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En 2000, había 52 establecimientos de otro tipo de productos como tiendas, almacenes, dro-

guerías, panaderías y demás. Hoy en día, este número ha crecido sustancialmente. 

Los atractivos y actividades en el 2000, eran concentrados en el Valle de Cocora y el casco ur-

bano (“la vuelta del parque”), no hubo operadores ni agencias de viajes ni guías o recorridos 

temáticos.  

En 2012, se registraron cuatro agencias operadoras y un solo guía registrado en el RNT (CCAQ, 

2012). En 2018 se registran 15 agencias de viajes y un guía, en 2021 hay 39 agencias y tres 

guías registrados. El Registro Nacional de Turismo de 2023 (CCAQ, información personal) in-

dica para este año un total de 65 agencias y operadores, dos representaciones turísticas (Oficina 

de turismo), ocho guías y una empresa de transporte especializada, adicional a los tradicionales 

jeeps willys.  
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GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERADORES Y GUÍAS EN SALENTO 

 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al transporte ha crecido además el parque automotor, especialmente el número de 

Jeep willys que hacen turnos para el Valle de Cocora y Palestina. También hay una empresa de 

transportes especializados para turismo y la frecuencia de las busetas desde Armenia y Pereira 

ha aumentado. Se cuenta además con una línea directa que comunica con Medellín. 

6.3 Atractivos y Recursos turísticos 

En cuanto a los atractivos, no se observa un crecimiento por lo que el inventario de 2012 integró 

reservas naturales que hoy no están abiertas al público, se registraron además sitios potencia-

les que apenas se están integrando a la oferta turística. El inventario de 2012 (CCAQ, 202) ade-

más incluía recursos que hoy solo parcialmente se encuentran habilitados, otros ya no funcio-

nan. 

Lo cierto es que se cuenta con un mayor número de veredas que entraron a la oferta turística 

lo que se evidencia en el aumento de recorridos temáticos en torno al café los cuales ascienden 

a once de los cuales cinco están registrados en Cámara de Comercio. 
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GRÁFICO 9. ATRACTIVOS Y RECORRIDOS TEMÁTICOS 

 
Fuente: elaboración propia. 

Como actividades se ofrecen cabalgatas, montar en bicicross, alquiler de quods (cuatrimotos) y 

motos, el senderismo/trekking y la visita a las fincas cafeteras que cuenten con recorridos or-

ganizados. Los principales atractivos en cuanto a visitancia son el casco urbano de arquitectura 

de colonización antioqueña con sus tiendas y restaurantes, el valle de Cocora, los senderos al 

Parque Nacional Natural de los Nevados y la reserve Acaime, las fincas cafeteras que cuentan 

con recorrido temático en las veredas Palestina, Los Pinos, Llanogrande y San Juan de Carolina; 

Boquía ofrece actividades de descanso y aventura con el rio Quindío, cascadas, paisajes y cabal-

gatas por las veredas. 

El inventario del año 2000 menciona recursos arqueológicos en varias veredas, recursos arqui-

tectónicos, entre ellos, el Puente del ferrocarril y los túneles, el Parque Mirador, la plaza Bolívar, 

la iglesia, el viacrucis de la Semana Santa, manifestaciones culturales como la gastronomía, el 

archivo histórico, y sitios naturales como el Cerro Morrogacho, los Nevados, Paramillo del Quin-

dío, Valle de Cocora, Laguna del Encanto, ríos, Cascadas, Estación Biológica Estrella de Agua, 

Reserva Forestal de Navarco, Reserva Natural del Alto Quindío Acaime, Reservas naturales 

como Aguas Claras, Alta Cera y la Rosa de los Vientos, humedales como el páramo de Romerales, 

la laguna de la Virgen, los pantanos del Quindío con la laguna de los Arenales. También registró 

las festividades y eventos: Fiestas Aniversarios y de la Palma de Cera, Fiestas Patronales, feria 

Ganadera y la cabalgata ecológica. Muchos de estos sitios hasta el día de hoy no hacen parte de 

la oferta turística. 

Basado en el Inventario realizado en el 2009 (Gobernación del Quindío – Fontur, 2009) se 

realizó el inventario en el marco de la Ruta del Café (CCAQ, 2012), luego llamada “Rutas del 

Paisaje Cultural Cafetero”, como siguiente:  
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TABLA 18. INVENTARIO DE ATRACTIVOS DE SALENTO 

Nombre Ubica-

ción 

Descripción  

Ubicación 

en PCCC 

Parque Mi-

rador de 

Salento 

Casco ur-

bano 

El mirador es una construcción en madera que permite la vista panorá-

mica hacia el Valle de Cocora, hay venta de productos (cartas, artesanía, 

tinto). Como parque se incluye el espacio al final del viacrucis que comu-

nica con el mirador vía un sendero tipo trocha. Por su alto uso por visi-

tante el parque muestra desgaste (pasto, equipamiento), le falta un di-

seño paisajístico acorde a su entorno y uso. 

 

 

 

No 

Valle de 

Cocora 

Cocora COCORA es un vocablo indígena que significa estrella de agua, es un si-

tios de singular belleza, hábitat natural de la palma de cera del Quindío 

(árbol nacional de Colombia) que es hábitat del loro orejiamarillo. Alre-

dedor del Valle de Cocora se ubican fincas ganaderas y áreas protegidas 

de gran importancia para el Departamento. Hace parte de la zona de 

amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados. (PNNN). 

 

 

 

No 

Estación 

biológica 

Estrella de 

Agua 

Cocora Es un área de conservación de 788ha, paso obligado hacia el PNNN. Es 

una zona de regeneración del bosque andino, compuesto por especies 

como: encenillo, siete cueros, mano de oso, pino colombiano, trompeto, 

chagualo, laurel tuno, entre otros, aves como tucanes, colibríes, barran-

queros, tangaras, mirlas y pavas de monte, mamíferos como cusumbos, 

pumas, venados, osos de anteojos. Los senderos Laurel tuno y el Páramo 

se ofrecen para observar los páramos y la Laguna de la Virgen. 

 

 

 

No 

Reserva 

Natural 

AICA La 

Patasola 

Boquia La Reserva fue adquirida por la Gobernación del Quindío para la conser-

vación de fuentes hídricas. La Reserva ocupa un área de 150 ha de cober-

turas vegetales de bosque maduro, bosque secundario y áreas en regene-

ración natural, hace parte de la zona amortiguadora del Parque Nacional 

Natural Los Nevados y fue declarada como AICA (área de importancia 

para la conservación de aves) ya que allí se han reportado varias espe-

cies de aves catalogadas como amenazadas de extinción. 

 

 

 

No 

Área de 

Manejo y 

conserva-

ción la 

Montaña 

Cocora Esta área se caracteriza por la topografía montañosa, suelos pedregosos 

de origen fluvio-volcánico, existencia de bosques de niebla en buen es-

tado de conservación, plantaciones forestales con avanzados procesos de 

regeneración natural y diversidad de especies de flora y fauna.  Los 

atractivos dentro del área son el Morro Gacho, Cerro tutelar de Cocora, 

vestigios de asentamientos indígenas como las tumbas de Cancel, Sen-

dero el mirador del Paramillo, entre otros. 

 

 

 

No 

Área de 

Manejo y 

conserva-

ción la Pi-

cota 

Cocora, 

quebrada 

Cárdenas 

La reserva natural la Picota está ubicada en el flanco occidental de la cor-

dillera central de Colombia, entre los 2600 y 4200 metros de altitud, con 

una extensión de 939 ha, ubicadas en la cuenca alta del río Quindío, en-

tre las quebradas Cárdenas y la Picota, vereda Cocora, municipio de Sa-

lento, en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural de los Ne-

vados (PNNN). Esta área se caracteriza por la topografía montañosa, sue-

los de origen fluvio-volcánico, existencia de bosques de niebla en buen 

estado de conservación. En el bosque de niebla de la reserva se destaca 

la presencia en el estrato bajo y medio del bosque de individuos juveni-

les de palma de cera (Ceroxylon quindiuense) siendo este sector el que 

presenta la mayor densidad de palmas del Quindío. 

 

 

 

No 
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Nombre Ubica-

ción 

Descripción  

Ubicación 

en PCCC 

PNN Los 

Nevados 

Cocora Dentro del Parque, en el Quindío se localizan los páramos de Berlín, Ro-

merales y Frontino, cuya vegetación predominante es el frailejón y el pa-

jonal. Allí se localizan humedales de importancia para el Departamento. 

Otra zona de importancia se accede por la Quebrada Cárdenas, es el pa-

ramillo del Quindío, donde se ubican los Pantanos del Quindío. 

 

 

No 

Área de 

Conserva-

ción y Ma-

nejo Na-

varco 

Navarco 

alto 

Conserva bosques naturales y vegetación de transición entre el bosque 

alto-andino y el páramo, además de importantes afloramientos de agua. 

Los bosques de niebla albergan especies características de los bosques 

montanos, tales como Laurel, Encenillos, Siete cueros, gran variedad de 

orquídeas, Canelo de páramo, Pinos colombianos y bromelias. Entre la 

fauna se encuentra el Venado, Cusumbo, Gurre o Armadillo, puma, oso 

de anteojos, cusumbo, loras y colibríes. Sus alrededores atesoran anti-

guos socavones en donde se practicaba la explotación del oro y otros mi-

nerales (mina “Colombia”) y vestigios de asentamientos precolombinos 

(cementerio de “tumbas de cancel”). 

 

 

 

 

 

No 

Reserva 

natural 

Acaime 

Cocora Acaime es una reserva natural de la sociedad civil que hace parte del Sis-

tema Departamental de Áreas Protegidas del Quindío (SIDAP), ubicada 

en la cuenca alta del río Quindío, fuente que abastece de agua el 80% de 

la población quindiana. En esta reserva se observan especies de aves 

como: pavas, tucanes, loros, carpinteros y colibríes; de mamíferos, cu-

sumbo, puma, oso de anteojos y venado, en flora, orquídeas, pinos co-

lombianos, palmas de cera, laureles, cedros negros y rosados. 

 

 

 

No 

Iglesia 

Nuestra 

Señora del 

Carmen 

Centro 

parque 

principal 

Ubicada en el marco de la plaza de Bolívar, su construcción se remonta a 

principios del siglo XX, representativa de la arquitectura del período re-

publicano por su eclecticismo, planta basilical, nave central que remata 

en un ábside y dos naves laterales separadas por columnas y arcos de 

medio punto. Torre Cúpula con reloj. Elementos decorativos en cielos ra-

sos en madera con diseños geométricos, puertas en metal. 

 

 

 

No 

Puente de 

la Explana-

ción 

Boquia Hace parte del conjunto ferroviario del país que fue declarado Monu-

mento Nacional según Decreto 746 24 IV/96.  Se ubica en la vereda Bo-

quía. Tiene una estructura de cuatro arcos, con alineamiento en curva y 

con una altura aproximada de 12 metros sobre la quebrada Boquía, fue 

construida en 1948 y formaba parte del proyecto ferroviario de comuni-

car Buenaventura con Bogotá a través de Armenia e Ibagué. 

 

 

 

No 

Paso o ca-

mino del 

Quindío 

Boquia - 

Camino 

Nacional - 

Cocora 

Por los mapas y por las crónicas de los caminantes de la época, se puede 

derivar que el Camino del Quindío venía del Tolima por Toche, pasó por 

Salento, bajaba a Boquia, tomaba la cuchilla de Arrayanal, pasaba por el 

Alto del Roble, bajaba a Cruces y continuaba por la vía de acceso actual a 

Filandia. De este recorrido, hoy día existen tramos y trazos que parcial-

mente se utilizan como caminos veredales o solo se encuentran las hue-

llas entre la vegetación boscosa en algunas partes.  El Camino del Quin-

dío hoy día muestra diferentes grados de conservación natural, ecoló-

gica, ambiental y arqueológica. 

 

 

 

 

No 

Parque de 

Bolívar y 

conjunto 

Cra 6 y 7a 

entre ca-

lle 5a y 6a 

Demarcado en 1841, con diseño de Héctor Buriticá y la construcción de 

Pedro Pineda G. En la parte central se ubica una plazoleta circular con 

una escultura en bronce del libertador Simón Bolívar de pie con la es-

pada desenfundada, con placa fechada el 5 de noviembre de 1955 en el 

 

 

 

No 
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Nombre Ubica-

ción 

Descripción  

Ubicación 

en PCCC 

arquitec-

tónico 

pedestal. En el eje orientado a la alcaldía se encuentran un busto en 

bronce al fundador Pedro Vicente Henao realizado por el artista Neftalí 

García 1950. El parque posee una significación cultural como sitio de en-

cuentro e hito del desarrollo urbano del municipio. 

Parque 

Tierra 

Prometida 

La Nubia Finca en la vereda la Nubia que ofrece actividades recreativas, deporti-

vas, descanso, baño en los ríos, alojamiento y alimentación, camping y 

guianza por los senderos. 

 

Si 

Corredor 

paisajís-

tico Bo-

quia - La 

Playa – El 

Agrado 

Boquia Paisaje del valle del río Quindío entre Boquia y La Playa, uso de suelo ga-

nadero y bosques, grandes rocas del río, fincas ganaderas con arquitec-

tura de la época de colonización antioqueña en buen estado como el Cor-

tijo de los Betancourt, La Cabaña y el Molino de los Jaramillo. 

 

 

No 

Viacrucis 

al Alto de 

la Cruz 

Casco ur-

bano 

Situado en el casco urbano del Municipio, se accede por la Calle Real, es 

una estructura en concreto que cuenta con 253 escalones que llevan al 

Alto de La Cruz.  Cuenta con las 14 estaciones del viacrucis de Jesús en su 

tránsito hacia el Calvario. Comunica con el parque mirador. 

 

 

No 

Estación 

piscícola 

Truchas 

Cocora 

Cocora Área de cultivo de la trucha de Cocora que permite visita y observación 

de los peces. 

 

No 

Calle Real Casco ur-

bano Cra6 

Los bienes inmuebles de la Calle Real hacen parte de la arquitectura tra-

dicional de la denominada colonización antioquena. Los materiales em-

pleados son la guadua, la madera, la tapia pisada y el bahareque, tiene in-

fluencias de épocas decorativas del siglo XIX, evidente en puertas, venta-

nas, balcones y cielos rasos, es patrimonio arquitectónico del Municipio. 

 

 

 

No 

Tataquies 

Eco-aven-

tura 

Boquia 

Finca Las 

Margari-

tas 

Sitio a cargo del canopy de Lagos de Venecia, ofrece alojamiento.  

No 

Museo del 

Camino 

Nacional 

Boquia Pequeño y curioso museo al lado del camping Monte Roca, ofrece colec-

ción geológica, reliquias del Libertador. 

No 

RN la Rosa 

de los 

Vientos 

Boquia Pequeña reserva natural de la Red de Reservas sobre la vía al Puente de 

Ferrocarril de Boquia. 

 

No 

Sitio ar-

queológico 

Morrogacho 

Cocora Peña de 3400msnm que se destaca como hito en el paisaje del Valle de 

Cocora, sitio de cementerio de indígenas. 

 

No 

Aldea del 

artesano 

Villa flor 

vía Pales-

tina km1 

La Aldea del artesano de Salento es el centro de artesanías hechas por 

los habitantes autóctonos de este municipio. Ofrece una serie de talleres 

y actividades interactivas con los artesanos que ahí viven. 

No 

Finca El 

Ocaso - co-

ffee Tour 

Palestina 

Finca tradicional con producción de café orgánico, tiene posada y ofrece 

recorridos por el cafetal. Hoy en día (2023) hay nuevos recorridos cafe-

teros en otras fincas. 

Si 
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Nombre Ubica-

ción 

Descripción  

Ubicación 

en PCCC 

Fiestas de 

la Palma 

de Cera 

Centro Estas fiestas se celebran tradicionalmente en la semana que incluye el 6 

de enero. Las fiestas tienen unos eventos institucionalizados como son: 

Concurso de Pesca, Coroteo campesino, Concurso de Arriería y Rajale-

ñas. 
No 

Fuente: CCAQ (2012). 

En esta tabla se evidencia que los atractivos turísticos no se encuentran en área del PCCC con 

dos excepciones. A estos atractivos en los últimos años se suman una serie de fincas que ofrece 

recorridos cafeteros, también ha crecido la oferta de alojamiento rural. La venta de fincas para 

fines de recreo, descanso y segunda vivienda ha aumentado. Hay, por lo tanto, efectos directos 

e indirectos en el PCCC. 

Según el inventario de atractivos turísticos de 2019, realizado por la Alcaldía Municipal, hay 

algunos atractivos nuevos como el archivo histórico-fotográfico, el museo religioso de Salento 

y el Mirador “En los manos de Dios” y se registran los patrimonios inmateriales del municipio, 

registrados en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) realizado entre los años 

2019 y 2020 por la Fundación Territorio Quindío y los vigías del patrimonio (Alcaldía de Sa-

lento, 2023). Este inventario, no obstante, se centra en áreas urbanas y aledañas y no incluye 

los atractivos rurales y naturales que posee el municipio por un total levemente encima del 

inventario de 2012.  

Como actividades se ofrecen caminatas, trekking-hiking, bicicross, cuatrimotos – quods, spa, 

entre otras, que aprovechan las áreas protegidas y naturales del municipio como escenario. No 

obstante, el mayor flujo de visitantes se genera en el casco urbano y el Valle de Cocora. 

6.4 Caracteristicas de la planta turística 

La CCAQ realizó una encuesta en el 2020, año de pandemia, sobre la situación de las empresas 

en Salento con algunos datos de interés: 

Del total de encuestados de alojamientos, el 63% corresponde a alojamientos urbanos. El 66% 

de los encuestados indican que reside en el municipio de Salento y el 61% además depende 

totalmente de los ingresos que generan su actividad. Es notable la formación profesional en la 

proporción de empresarios encuestados en el censo que son 46%, las principales áreas de co-

nocimiento son las ciencias administrativas y contables (30%), ingeniería (11%), negocios 

(10%) y turismo. 

El 43% de los encuestados indica que su establecimiento tiene entre 6 y 10 habitaciones, el 13% 

contaría con más de 10, con ello, se evidencia que predominan establecimientos pequeños a 

medianos. De acuerdo al censo además se muestra que en el 42% de las empresas encuestadas 

el precio promedio por noche en temporada media es entre 15 mil y 50 mil pesos, y el 17% 

tienen precios entre 100 y 200.000.-pesos. Solo el 2% contaría con precios por encima de 200 

mil pesos lo que indica un destino económico en términos de tarifas. En temporada alta, se mo-

difica levemente hacia arriba. Se indican ingresos mensuales de 7% a 16% de los encuestados, 

según temporada, que son superiores a los 15 millones.  
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Se indica que 63% de los huéspedes son internacionales, 35% nacional. De la proporción de 

empresarios que cuentan con visitantes internacionales (62%), indican que provienen princi-

palmente de Francia (33%) y Alemania (18%). El 15% indica que provienen de “varios países”. 

Se muestra que es un destino posicionado a nivel internacional lo que ha generado mayor atrac-

ción de emprendedores en todas las áreas del turismo. 

En cuanto a los restaurantes, el 70% de los restaurantes tienen el local arrendado. Emplean en 

un 60% a familiares, en 71% de los empleados son procedentes de Salento, 15% de Circasia, 

10% de Armenia. Esto es importante en relación a la creación de empleo para los habitantes del 

Municipio. 

El 74% de los encuestados que tienen operadora, guianza o demás servicios relacionados con 

el turismo residen en Salento, son empresas pequeñas o unipersonal que requieren poca inver-

sión inicial. El 90% indica que depende totalmente de los ingresos generados por su actividad. 

De la proporción de encuestados que cuenta con formación profesional (55%), el 24% realizó 

estudios relacionados con las ciencias administrativas y contables, el 24% cuenta con estudios 

relacionados con el turismo y el 19% con biología. De los empresarios encuestados, 68% tienen 

un conocimiento del idioma inglés. 

En cuanto a los artesanos, el 50% de los encuestados no contaban con empleados antes de la 

crisis, por su parte el 35% tenía entre 1 y 2 empleados.  

El 48% de los conductores encuestados de Jeep Willys indican que han laborado en Salento 

entre 1 y 5 años, o sea, se aumentó el parque automotor de willys por nuevos conductores. Por 

su parte el 20% lo ha hecho entre 19 y 25 años y el 4% más de 25 años, este porcentaje de 24% 

corresponde a los conductores tradicionales. Se indica además que han aumentado los viajes 

por día: En temporadas altas, el número de viajes promedio en un día es entre 5 y 7 viajes al 

día. En temporadas altas, el 72% de los conductores reciben ingresos entre 130 mil y 160 mil 

pesos en un día, el 12% percibe en promedio más de 200 mil pesos. En temporadas bajas, el 

80% de los encuestados perciben ingresos entre 40 mil y 70 mil pesos en un día. El 4% lograría 

recibir ingresos por encima de 120 mil pesos. Con ello, están muy por encima de un jornal que 

pueden ganar en labores del campo. 

En cuanto a las cafeterías, 88% de encuestados indican que es un negocio familiar, de ellos, el 

79% indica que los trabajadores familiares son empleados permanentes. El 65% de los encues-

tados tenía entre 1 y 3 empleados antes de pandemia.  

Respecto a la propiedad de los locales, es importante tener en cuenta que alrededor de 72% de 

los locales son arrendados, se evidencia la parcelación y división de casas en locales.  

TABLA 19. PRESTADORES DE SERVICIOS Y SU CONDICIÓN 

Condición  Bares y 
restauran-

tes 

Alojamientos Agencias, guías y 
operadores 

Tiendas de 
café 

Otras activi-
dades 

Arrendado 70% 72% 84% 71% 74% 

Propio 30% 28% 16% 29% 26% 

Fuente: CCAQ (2023) 
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Ahora bien, en 2015, el turismo en el Departamento representaba el 4,6% del PIB departamen-

tal (DANE, citado en Cámara de Comercio del Quindío, 2015). De acuerdo con la información 

suministrada por el Ministerio de Trabajo, el porcentaje de ocupación de la categoría Comercio, 

hoteles y restaurantes en el departamento del Quindío durante 2014 fue del 31,5%. Respecto a 

la cantidad de empleos reportados por los prestadores de servicios turísticos inscritos en el 

Registro Nacional de Turismo - RNT - a marzo 2015 era un total de 3.942 empleos generados, 

lo cual supone un aumento positivo, puesto que 10 años atrás se habían generado 2.732 em-

pleos (Cámara de Comercio, 2015). Para 2020, el número de empresarios activos inscritos se 

incrementó en 134% con relación al año 2011, por encima de lo reportado en otros departa-

mentos del Eje Cafetero (CCAQ, 2020, p.26).  

Estas cifras no están desglosadas por municipios, pero muestran una tendencia general de em-

pleabilidad en el sector y crecimiento del sector turístico. 

6.5 Crecimiento del flujo turístico 

Si tomamos las cifras de movilidad disponible, a partir de las cifras del flujo de vehículos que 

ingresaron a la zona urbana de Salento entre los años 2015 a 2022 se pueden calcular el número 

de visitantes nacionales y sumando a ellos 11% promedio de participación extranjera obtene-

mos los siguientes datos:  

TABLA 20. ENTRADAS POR AÑO EN TEMPORADAS A PARTIR DEL CONTEO DE CARROS 

Año Entradas por temporadas Total (más 11% turistas 

internacionales) 

2015 197.040 218.714 

2016 - - 

2017 150.775 167.360 

2018 172.194 191.135 

2019 177.129 196.613 

2020 52.542 58.321 

2021 159.039 176.533 

2022 207.729 230.579 

Fuente: basado en Observatorio turístico-CCAQ (2015 – 2022), CCAQ (2020, p. 13). Nota: Cálculos sobre 

tres temporadas principales (conteo de carros) y sumando porcentaje (11%) de extranjeros. 

El siguiente gráfico 11 nos da una idea del crecimiento turístico de Salento y muestra -después 

de recuperarse de la pandemia – el fuerte crecimiento de en 2022, sin incluir ni siquiera la visi-

tancia de los fines de semana ni puentes restantes (46) que se estiman cada uno en unos 20.000 

a 25.000 visitantes adicionales lo cual sumaría 920.000 visitantes. Si a esto sumamos los 

230.000 del año pasado, alcanzamos unos 1.150.000 visitantes que se acerca a los estimativos 

publicados en prensa. 

 

 



 

73 

 

 

GRÁFICO 10. FLUJO TURÍSTICO DE TRES TEMPORADAS/AÑO EN SALENTO, 2015 - 2022 

 
Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO 11. AFLUENCIA TURÍSTICA EN SALENTO, 1995 - 2022 

 
Fuente: elaboración propia. 

Ahora bien, el objetivo del turismo, en general, es crear empleo e ingresos en miras de un desa-

rrollo socioeconómico de la región. Evaluando los impactos de un sistema turístico que ya se 

estableció no permite proponer alternativas que aporten al mismo objetivo sino identificar ac-

ciones de mitigación y mejora que permiten gestionar el turismo y el territorio de forma más 

sostenible con beneficios para la población local y el patrimonio.  

Para nuestro caso, se pueden establecer algunas propuestas preliminares que se mueven entre 

acciones de ordenamiento territorial y turístico, con un desarrollo de la normativa sobre el uso 

de suelo y el patrimonio cultural, material e inmaterial, el control de los prestadores de 
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servicios, la inclusión social mediante la formación para el emprendimiento, el fomento de la 

gobernanza, incentivos para la producción del café y la ampliación de capacidades de servicios 

básicos, especialmente en lo que respecta el agua.  

6.6 Tendencias en el desarrollo turístico 

El aumento del flujo turístico ha llevado a un desbordamiento del casco urbano y del Valle de 

Cocora que demanda la generación de nuevos espacios, atractivos y servicios. De esta manera, 

al desarrollo turístico se vinculan nuevas fincas en las veredas aledañas, como en Palestina, Los 

Pinos, Boquia, El Agrado, entre otros. En el punto de información turística se encuentra infor-

mación de SALENTO OCULTO que invita al turista descubrir otras rutas y productos turísticos. 

En el componente rural se puede añadir que Salento, hoy, cuenta con una oferta más diversifi-

cada de atractivos rurales y naturales: están las Cascadas Santa Rita, el bosque de palmas en la 

Carbonera, los coffee tours de don Elías, finca Acacias, El Ocaso, Buenos Aires, Luger, Don 

Eduardo, Momota, entre otros. Pero no solo es la oferta de atractivos y servicios que genera 

presión sobre el territorio.  

Con el turismo se hizo conocer el territorio y muchos de los que vinieron en plan de paseo ahora 

invierten en una finca. Así es que el mercado inmobiliario es quien más está impactando en el 

valor de las tierras, especialmente en las zonas cafeteras que cuenten con cercanía a las rutas 

principales. El turismo trajo consigo la tendencia de construir condominios campestres en va-

rios sitios del municipio, lo cual se empieza a notar, aproximadamente, a partir de 1994 (Alcal-

día de Salento, 2000). 

Dentro del polígono del PCCC que cubre el área de Salento se encuentran según el mapa varias 

fincas que ofrecen camping o alojamiento. También figuran dentro del mapa cafés, fondas y un 

parque agroecológico; en las veredas de Palogrande y La Nubia se observa un desarrollo inci-

piente del sector y de difícil acceso lo cual ha frenado el desarrollo de la oferta.  

Para las veredas Los Pinos, Llano grande y San Juan de Carolina se registran algunos hoteles y 

dos coffeetours, sector que por su cercanía a la autopista del café tiene mejor accesibilidad. So-

bre la autopista del café con la cual colindan estas veredas hay desarrollo comercial de restau-

rantes, bodegas y otros establecimientos en un área que ha perdido por completo la cobertura 

de café, no obstante, este sector central es un mirador natural al paisaje y las montañas.  

El mayor desarrollo turístico se muestra en la vereda Palestina que colinda con el casco urbano 

y que ofrece varios recorridos por los cafetales como Coffee farm el Recuerdo, Las Acacias, Co-

ffee tour Luger, Entre Bosques, Azacia, Don Elías, la Abundancia, el Ocaso, El Jazmín.  
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ILUSTRACIÓN 7. OFERTA TURÍSTICA EN ZONA RURAL DE SALENTO, VEREDA PALESTINA 

  
Fuente: google maps. Nota: en tono verde biche el área de amortiguación del PCCC. 

En la vía que conduce de Salento a la zona cafetera de Palestina se encuentran hostales, reservas 

naturales con alojamiento y glamping. En esta misma vía pusieron una escultura en forma de 

mano grande con escalera, llamado Parque Mirador “En la mano de Dios”. Los elementos pues-

tos en el paisaje, en las veredas Palestina y Cocora, muestran la tendencia a la banalización del 

paisaje como lo aborda Manzini (2015) que tematiza el contraste con el valor histórico y sim-

bólico de este patrimonio. 

Los titulares de las noticias sobre Salento advierten los impactos que genera un turismo sin 

planificación, capacidad de carga y ordenamiento. Por un lado, se nota la alta dependencia del 

turismo, que presiona a hacer adaptaciones cada vez más contundentes, por el otro lado se ad-

vierte el impacto ambiental y social de las actividades turísticas. 

Hay riesgo de desabastecimiento de agua en Salento, Quindío, durante la Semana Santa.  

Salento requiere un plan de contingencia para evitar desabastecimiento de agua por la alta afluencia 

de turistas. Se estima que la red de distribución de agua en la población alcanza para 9.000 habitan-

tes, pero en Semana Santa esa cifra puede superar las 30.000 personas. Siendo la captación normal 

unos 23 litros /seg un deslizamiento de tierra dejó por fuera de servicio la fuente Corozal que es una 

de las cuatro que abastecen a la población. Frente a esta situación, se evidencia el descuido de los go-

biernos en la planificación, adaptación al cambio climático y suficiencia de servicios (La Semana, 1 de 

abril 2023). 

Este fin de semana, por hora, cerca de 1.500 vehículos ingresaron a un municipio del país. 

Haciendo referencia a Salento, se comenta que ingresaban, en promedio, 25 vehículos por minuto, 

1.500 por cada hora. La procuradora 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia exhortó al muni-

cipio que se tomen las medidas necesarias para evitar la sobrecarga ambiental, por lo cual la Alcaldía 

indico la labor de la Policía de Turismo y Ambiental en materia de comunicación de la importancia de 

conservar la biodiversidad y pedagogía ambiental (El pulzo, Semana Santa 2023). 
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Concejales en Salento, Quindío, exigen medidas concretas por sobrecarga turística. 

Según el concejal Arias hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga a las autorida-

des a establecer un modelo de desarrollo a través de un estudio de capacidad de carga para el Valle 

de Cocora. La Secretaría de turismo del Departamento indicó que se presentó un estudio de medidas 

de carga turística y este ha sido enfocado en la congestión vehicular y la saturación de los atractivos 

(Porras Valderrama, Caracol radio, 6.01.2023). 

Salento, el desencanto del turismo masivo. 

 Luego que se volvió viral la foto con una palma caída sobre un carro parqueado en el Valle de Cocora 

se afirma una vez más la ausencia de control sobre sitios para fotos, negocios y construcciones irre-

gulares (Jaramillo, M. Radio Nacional de Colombia, 27 de abril de 2022). 

Con recursos de Fontur, Salento tiene resultados sobre su capacidad de carga turística. 

Según el estudio, unas 4.871 personas podrían estar presentes al mismo tiempo en el Mirador, Alto 

de la Cruz, sendero peatonal, plaza Bolívar y Calle Real bajo el concepto de una capacidad de carga 

efectiva bajo la restricción de distanciamiento físico por Covid-19. No es, sin embargo, la capacidad 

total del municipio (Tapasco Arenas, R. el Quindiano, 14 de abril de 2021) 

Salento, sin turistas, batalla contra el hambre. 

El 95 % de la economía municipal depende del turismo. Un plantón de comerciantes se plantó en la 

plaza principal “Sin turismo, moriremos de hambre”, decía una de las pancartas. Un pueblo acostum-

brado a recibir 1.500.000 turistas al año tiene sus puertas cerradas y calles despobladas por la pande-

mia (Semana, 2020). 

Salento, uno de los pueblos más visitados de Colombia, no tiene planeación turística. 

Por cada residente habitual, 28 están de paso. Un pueblo campesino se volvió turístico buscando op-

ciones para diversificar la economía. Salento renovó su certificado como destino turístico sostenible, 

pero esto no refleja el sentir de los salentinos. Cifras sobre los visitantes son solo estimaciones, en el 

Valle de Cocora no existen controles ni capacidades máximas. Sentir que el turismo ha cambiado la 

vida a sus habitantes, modifica los paisajes, los ciclos económicos, la forma de hablar de la gente y el 

ritmo de vida. Sienten, paulatinamente, nos vamos convirtiendo en ciudadanos de segunda al ser-

vicio de los visitantes. En Salento ya no hay salentinos – el señor que trabaja con los “jeeps” de niños 

en la plaza era ordeñador. Lo bueno del Turismo: la economía y la dinámica del municipio. Lo malo: se 

ha perdido cultura e identidad (Uribe, 2019). 

6,1% ha aumentado flujo de turistas extranjeros en el Quindío. 

Salento es uno de los principales destinos de los turistas extranjeros en el Quindío. La principal razón 

reportada es turismo rural (La Crónica del Quindío, 2019). 

Salento, una joya turística en riesgo por falta de planeación. 

Salento se considera destino obligado en el Quindío, investigadores del Instituto Humboldt dicen: 

“aunque vale la pena visitarlo, es el “modelo turístico a no seguir”. El turismo puede traer resultados 

negativos si no se sabe planificar. Este es el caso de Salento. La vida de la gente de Salento se volvió 

tan difícil que muchos se han ido. En Salento solo hay 850 parqueaderos disponibles para los 70 mil 
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carros. Desde 2014 se registran noticias y alertas de medios de comunicación y autoridades sobre la 

falta de planificación (Palacios, 2019). 

Turismo de Salento llegó a dimensiones superiores. 

Fenalco destaca como base de la economía municipal al sector agropecuario, el motor del turismo ha 

sido el Valle del Cocora, montañas y arquitectura del pueblo. Manifiesta problemas derivados del tu-

rismo, como carga vehicular o peatonal. Advertencia de procesos de transformación fuertes (La Cró-

nica del Quindío, 2018). 

El pueblo más turístico de Colombia. 

Resalta Salento por belleza, el paisaje cafetero, la hospitalidad, comercio de artesanías de cuero, ma-

dera, barro, restaurantes típicos, el ambiente tranquilo, todo allí invita al descanso y al deleite fotográ-

fico. Define al valle de Cocora como “sueño de todos los colombianos”, el autor propone mecanismo de 

protección como evitar la circulación vehicular incluso a nivel urbano (Hurtado, 2017). 

Precios y paisaje cultural potencian el turismo en el eje Cafetero. 

Según buscador hotelero, Salento es el mejor destino de Suramérica. Según el artículo en El Tiempo, 

Salento está dentro de las visitas obligadas para turistas europeas y extranjeros en su ruta a Tayrona 

y Cartagena. Se destaca el Valle de Cocora, la parte arquitectónica y la oferta gastronómica. Según ello, 

llegan más de 40.000 extranjeros al año, parte de los 1.2millones de personas que vienen a visitar el 

pueblo que recibe entre 20 y 25.000 visitas cada fin de semana (El tiempo, 28 de octubre 2016). 

Salento: turismo sí pero no así. 

El autor define Salento como eje del turismo cafetero. Resalta la variedad de idiomas que es posible 

escuchar en el municipio, como se perdió la esencia del pueblo, con una amplia oferta de servicios y 

bienes para el turismo, pero enfatiza en la dinámica de la economía. El boom turístico atrajo extranje-

ros a ofrecer hasta el 500% del valor de las casas y las fincas, algunos para poner negocios y otros 

como propiedades vacacionales. Era un tranquilo pueblo campesino donde se tomaba tinto del mejor 

y entre todos sabían quién era hijo, nieto o sobrino de quién. El turismo desbordado puede afectar los 

intereses locales, desplazamiento y encarecimiento del costo de vida (Álvarez, 2015). 

Proponen limitar el acceso de los turistas a Salento. 

Como resultado de un foro de turismo se solicitó medir la capacidad de carga del Municipio. (López, 

2013). Realizar campaña entre los locales de valoración de identidad y tradiciones de Salento (Maldo-

nado, 2020, p.100-101). 
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7. Transformaciones del territorio en Salento 

A continuación, se hace un recuento de las principales transformaciones del territorio de Sa-

lento a través del estudio de documentos secundarios disponibles que permiten apreciar los 

cambios en los aspectos relevantes del Paisaje Cultural Cafetero y área de estudio delimitada. 

Se centra en transformaciones provocadas o fomentadas por el turismo, de forma directa o in-

directa, que tienen incidencia en los aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos del 

PCCC.  

7.1 Cambios poblacionales, incidencias de la gentrificación turística  

7.1.1 Crecimiento poblacional en Salento 

De acuerdo a las cifras de Dane (Alcaldía Municipal, 2023b), entre 2005 y 2017 se observa una 

reducción de la población rural en Salento. A partir de 2018 se evidencia un crecimiento en las 

zonas rurales asociado a la urbanización del campo y el crecimiento de los centros poblados. En 

el casco urbano se muestra crecimiento continúo dado las migraciones hacia el municipio.  

TABLA 21. POBLACIÓN DE SALENTO, 2005 – 2021 

 

 
Fuente: CIDETER (2019), Alcaldía de Salento (2023b, p. 134) 

Este crecimiento poblacional está congruente con el incremento de viviendas entre 2013 y 

2018 en las veredas de Boquia, Palestina, Camino Nacional, Navarco, Canaan, Palogrande y Lla-

nogrande. También hay que mencionar el ajuste por censo poblacional del Dane en 2018 que 

cambia la base sobre la cual se realizan las proyecciones (DANE, 2019). 

A su vez, el déficit cuantitativo de vivienda, según CIDETER (2019), se ha incrementado a 

14,1%, por encima de promedio del departamento, es decir, se ha incrementado el número de 

hogares que requieren vivienda (DNP, 2018, en CIDETER, 2019).  
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La composición social a la par con el crecimiento poblacional rural evidencia que este creci-

miento no está dado por nacimientos sino por una población cada vez mayor de edad. La posi-

bilidad de una vivienda campestre atrae especialmente a pensionados mientras que la pobla-

ción trabajadora se desplaza a otros municipios donde tienen mejor acceso a vivienda econó-

mica. Se presenta precisamente una curva en la edad reproductiva de los que tienen entre 20 y 

39 años. La falta de este grupo causa precisamente la reducción de población infantil. Si bien 

siempre había procesos de migración en la historia del municipio, la disminución de este grupo 

puede estar relacionada con la migración interna al departamento por el costo de vida (Cideter, 

2019).  

GRÁFICO 12. PIRÁMIDE POBLACIONAL 2018 – 2035, SALENTO 

 
Fuente: Cideter (2019, basado en Dane, 2018) 

Así es que la base de la pirámide se está reduciendo evidenciando un cambio importante en la 

natalidad y las representaciones de los niños, adolescentes y jóvenes, de 18 % a 14% en pobla-

ción masculino en edades de 0 a 19 y de 11% a 17% en población femenina en estas mismas 

edades. 

A su vez es importante notar que, respecto de migración interna intradepartamental, el muni-

cipio en los últimos 5 años, albergó 6,6% de la población que llegó al Quindío (DANE, 2019b en 

CIDETER, 2019). En lo referido a la variable familiar y poblacional, la encuesta de CIDETER 

(2019, Maldonado, 2020) muestra que el 100% de los encuestados percibe nuevos pobladores 

en el Municipio, el 35% siente que es negativa la presencia de nuevos habitantes, el 65% consi-

dera que esto altera las costumbres y tradiciones, el mismo porcentaje considera que no le gus-

tan estos cambios. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, el promedio de personas por hogar en Salento 

es 2,8. En esa medida, se ubica como el municipio quindiano con el menor promedio (DANE, 

2019 en CIDETER, 2019) y por debajo del promedio del eje cafetero (3,6).  
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Es importante anotar que, en 2018, Salento presentaba índices de homicidios, violencia intra-

familiar y hurtos por encima del promedio del departamento (Departamento Nacional de Pla-

neación – DNP, 2018, en Maldonado, 2020, p.87). Según la misma autora (2020), en cuanto a 

los delitos de mayor presencia que perciben los encuestados, se encuentra el referido a los es-

tupefacientes, lo cual coincide con los reportes de la Policía (Maldonado, 2020).  

7.1.2 Población Flotante 

En la dinámica poblacional no sólo es importante considerar los residentes permanentes o 

habituales, pues al ser un municipio turístico, se debe tener en cuenta la población migrante, 

especialmente la migrante flotante, ya que es población que demanda de bienes y servicios 

como hospedaje, alimentación, que incluyen el uso de recursos como agua y energía, entre 

otros. Según el estudio “Análisis y conclusiones sobre el estudio de población flotante del Mu-

nicipio de Salento, Quindío" (Fundación Eje Planetario, 2017), el turismo aumenta la demanda 

de infraestructura local de transporte, agua potable, recolección y tratamiento de aguas servi-

das, eliminación de desechos sólidos, entre otros servicios públicos.  

Respecto al flujo de población, en promedio por establecimiento de hotelería se hospedan en 

temporada alta 98,5 personas, en temporada media 60,4 y para la temporada baja se hospedan 

30,3 personas (Fundación Eje Planetario, 2017, p. 17 en CIDETER, 2019). Multiplicando estas 

cifras por el total de EAH arroja una cifra importante de población flotante. En el diagnóstico de 

CIDETER (2019) se calcula una población flotante sobre la frecuencia de viajes y pasajeros a 

partir del flujo vehicular. A su vez, se basa sus cálculos en un estudio de Barbero (2013) que 

realizó un cálculo a partir del conteo manual en los días y horarios pico de afluencia de visitan-

tes y conteo de vehículos estacionados en el casco urbano indicando el ingreso de 1.886 perso-

nas un día festivo estándar y 2.383 un día festivo saturado en promedio (calculado sobre 

vehículos estacionados).  

CIDETER (2019) realiza además unos cálculos sobre frecuencia de viajes y pasajeros sumando 

los pasajeros del transporte público calculando que un 76% vienen por motivo de turismo4. 

Calculando las entradas por transporte público de las rutas Armenia – Salento, Pereira - Salento 

y Medellín – Salento, CITUR calcula el número total de pasajeros – diario y semanal-, dando 

como resultado unos 900 – 1.904 en temporada estándar; y en temporada alta de 1.350 – 2.624.  

Con estas cifras se deduce que un día similar de la temporada ingresan al área urbana un total 

de 2.785 pasajeros y en un día de máxima afluencia, se estima un total de 3.732 pasajeros, de 

los cuales corresponden 2.116, respectivamente 2.836, a los que vienen por motivo de vacacio-

nes. 

 

 

                                                           
4 Tomando como base que el Centro de información Turístico de Colombia registró para el año 2018 un ingreso de 

14.927 visitantes extranjeros al departamento del Quindío de los cuales 76% vienen por motivo de vacaciones (CI-
DETER, 2019).  
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TABLA 22. ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN FLOTANTE EN SALENTO 

 
Fuente: CIDETER (2019) 

Si a esto sumamos la poblacion urbana de 3.826 (según proyeccion del DANE a 2019), resulta 

una población en día estandar de 6.611 y en un día de máxima afluencia 7.558 habitantes.  

Este crecimiento (temporal) de población aumenta la presión por el consumo de agua, mayores 

vertimientos, mayor consumo de energía, mayor producción de residuos solidos, mayor carga 

en el uso de la infraestructura vial urbana y rural, además reduce el área de espacio público 

disponible y zonas verdes por habitante.  

7.1.3 Déficit de vivienda y segregación social  

Con el cálculo de una población flotante que casi duplica la población urbana y en temporadas 

altas incluso se multiplica, es evidente la fuerte presión sobre el mercado inmobiliario. El Censo 

general del DANE (2018) estimó para el área urbana 1.103 viviendas y 1.012 hogares, lo cual 

significa, que estadísticamente que, para ese año, no existía un déficit cuantitativo, dado que 

existe un stock de viviendas suficientes para los hogares existentes. Las viviendas de acuerdo a 

las cifras de CIDETER (2019) en su mayoría se destinaron al uso residencial con fuerte tenden-

cia a mezcla de uso comercial y de servicios como se evidencia en las áreas centrales del muni-

cipio y el cambio de uso de las casas patrimoniales. 

Entre los años de 1995 y 2010 era considerable la dinámica edificatoria de proyectos de vi-

vienda de interés social (La Flores, Quinta de Barcínales, Frailejones, Tejares del Palmar, Pal-

mares de la Villa y Palma de Cera). Tan solo en el último año (2018) se estima que se realizaron 

120 soluciones de vivienda y 73 mejoramientos de vivienda urbana y rural (CIDETER, 2019). 

Resulta que, revisando las direcciones de vivienda turística en el RNT de 2023, se encuentran 

muchos alojamientos precisamente en estos barrios dando lugar a un uso mixto que incrementa 

el déficit de vivienda y aumenta los arriendos. Esto es especialmente grave porque hay un défi-

cit de 51% en vivienda propia. La situación inmobiliaria lleva en consecuencia a desplazar a la 

población originaria que más depende de vivienda económica y empleo como comprueban las 

entrevistas (Información personal, Uribe, 2023). Así mismo se evidencia una especulación in-

mobiliaria originada por la oferta turística del municipio. 

En el área rural, el déficit por tenencia de vivienda es el 17,05%, vivienda que se presta en 

arriendo. Las veredas donde más se presenta la modalidad de arriendo son: Boquia, San Juan 

de Carolina, Camino Nacional, Los Pinos y Palestina. Esto muestra una tendencia de ocupación 

bajo esta modalidad hacia las veredas con mayor oferta turística. 
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Ahora bien, respecto a la densidad de las viviendas se estima que cohabiten varios hogares por 

vivienda (CIDETER, 2019). Bajo ese contexto, también es probable que los hogares deban com-

partir al menos cocinas y/o sanitarios, además de que probablemente existan más de 2 camas 

por habitación. El estudio, por lo tanto, habla de hacinamiento.  

En este orden de ideas, es importante anotar que el arriendo de una vivienda familiar con tres 

habitaciones de estrato humilde puede ascender a $800.000.- a 1.200.00.- pesos, está muy por 

encima de una casa de este tipo que en Armenia en barrios populares puede costar unos 

$500.000.- por lo cual en Salento a penas se recibe una pieza amoblada. Por su parte, el arriendo 

de un local cerca a la Calle Real de 135m2 cuesta unos 5.5 millones de pesos y está por encima 

del precio por metro cuadrado de las ciudades como Armenia y Pereira, un local de “tintos” de 

unos 6-8m2 puede costar en arriendo unos $400.000.- pesos. Las casas en bahareque en ubica-

ciones centrales, de 4 a 5 habitaciones, cuestan unos 2 a 3mil millones en su venta mientras que 

una vivienda urbana en Armenia puede costar, según ubicación y calidad, entre 300 a 800 mi-

llones (por no mencionar las casas inteligentes o viviendas en condominios campestres que 

estarían por encima de estos valores). 

Se evidencia, por lo tanto, que el turismo ha motivado el aumento de precios de vivienda y la 

especulación inmobiliaria y con ello la segregación social: “En Salento no viven los que quieran 

sino los que puedan”. 

7.2 Dependencia turística y cambio de vocación productiva  

El censo empresarial de la Cámara de Comercio (2020) arroja el siguiente desarrollo socioeco-

nómico del Municipio: las actividades primarias bajaron de 40.9% en 2016 a 36.1% en 2018, 

las actividades secundarias bajaron de 9.6% en 2016 a 8.6% en 2018, actividades terciarias 

aumentaron en el mismo lapso de 49.5% a 55.3%. El porcentaje de empresas del sector turístico 

y actividades conexas en relación con el total de empresas arroja un 55.6% (y al 63% en 2020), 

con ello muestra la mayor dependencia de este sector en comparación departamental, seguido 

por Montenegro con 37.8% y Filandia con 36,9% (2018, en comparación: 48% en 2020). 

En el mismo lapso de 2016 a 2018 solo aumentaron las empresas de servicios de 59% a 62% y 

al 63% en 2020, las cuales están distribuidas en los siguientes subsectores: 49% Alojamiento, 

25% actividades de servicio de comidas, 10% actividades de las agencias de viajes, operadores 

turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas, 2% actividades deportivas y recrea-

tivas, 14% otras actividades de servicio. Con ello, el municipio de Salento cuenta con una mayor 

concentración de empresas dedicadas a actividades del sector turismo respecto al total de em-

presas en el municipio, según la base de datos de registros públicos de la CCAQ. 

En 2018, los servicios de alojamiento, restaurantes y transporte se habían duplicado, al igual 

que los servicios de apoyo administrativo y de entretenimiento (Gobernación del Quindío, 

2018). Al año 2023, se aumentó el número de empresas relacionadas con el turismo alcanzando 

un 63% de la composición empresarial. Las cifras del sector turístico muestran un importante 

crecimiento de EAH y restaurantes, donde especialmente los restaurantes son demandantes de 

mano de obra técnica, tecnóloga y no calificada. 
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A partir de 2018, se nota un crecimiento importante de operadores turísticos que vienen de 

ciudades intermedias o grandes y arriendan pequeños locales. Su motivo principal es el mer-

cado extranjero por la fácil recuperación de la inversión inicial prestando servicios y paquetes 

a precios altos que incluyen cabalgatas, visita de miradores, salidas en jeep a Toche y el Cerro 

Machín, visita a fincas cafeteras, alquiler de cuatrimotos, motos y demás.  

Esta situación se está facilitando por el alto valor de la moneda extranjera (dólar y euro) y el 

alto número de extranjeros que llegan a Salento por encima de los demás municipios.  

El sector agropecuario municipal según CIDETER (2019) ha mostrado en este lapso relativa 

estabilidad en cuanto a hectáreas sembradas, principalmente en el cultivo de café. Hay que ano-

tar que en la observación de campo se notan cafetales y potreros en abandono esperando cam-

bios en la normativa de ordenamiento territorial para iniciar proyectos de parcelación. Por su 

parte, el área de plátano y frutales se redujo a partir de 2016.  

Especialmente para el Valle de Cocora es importante anotar que respecto del inventario de ca-

ballares, mulares y asnales, la población ha presentado incremento desde 2013 por el aumento 

de los equinos en actividades turísticas.  

En cuanto a la vocación productiva, se encontró, de acuerdo a varias fuentes que realizaron 

encuestas, que la mayoría de los encuestados tienen relación laboral con el turismo y el agro; 

sin embargo, el mayor porcentaje de empleo informal se encuentra en el sector agrícola, aunque 

el mayor porcentaje de empleos temporales los presenta el sector del turismo (Maldonado, 

2020). Hay que tener en cuenta que especialmente la mano de obra no calificada se encuentra 

en servicios como vigilancia de carros o servicios de aseo necesario en el turismo y compite por 

tanto con el sector agrícola.  

Los entrevistados recalcan que, en muchos casos, “los empleos relacionados con el sector del 

turismo han venido desplazando empleos agrarios, pues, la población trabajadora del agro pre-

fiere trabajar tres días cuidando carros (zonas azules) o empujando “jeeps” en la plaza los fines 

de semana, que trabajar seis días a la semana en horarios extensos y con una mala remunera-

ción” (Maldonado, 2020, p.104, CIDETER, 2019).  

Es importante anotar que se aprecia mucho la generación de empleo que permitía entrar al 

mercado laboral y tener independencia económica. Esto es especialmente importante para las 

mujeres que así pudieron dejar matrimonios abusivos u otras situaciones familiares incomodas, 

situación la cual se evidencia en las estadísticas sobre la composición social y de familia (Infor-

mación verbal, Uribe, 2023). No obstante, se critican las condiciones de trabajo (jornadas labo-

rales largas) y los bajos pagos (alrededor de 40 a 50.000.- pesos por una jornada de 10 horas). 

Según Maldonado (2020), “se encontró que el 60% de los encuestados percibe que la calidad de 

vida del municipio ha mejorado por el desarrollo del turismo; sin embargo, el 50% percibe más 

positiva la actividad agrícola, consecuente con el 50% que responde que no le gusta lo que su-

cede con el turismo en el municipio (y el 85% en el valle de Cocora); aun así, el 75% de los 

encuestados afirma que el turismo le ha ayudado al municipio y a los pobladores” (p.104).  

La alta dependencia del turismo se evidencia especialmente en época de crisis como en la pan-

demia y ahora último, cuando estaba colapsada el puente que comunica con el Valle del Cauca, 
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situación la cual disminuyó sensiblemente el flujo turístico al municipio. Con un 63% de em-

presas pertenecientes al sector turístico, y un estimado 95% de la población dependiendo di-

recta o indirectamente del flujo turístico, esto es especialmente importante teniendo en cuenta 

los altos cargos de los arriendos (alrededor de 72% de los negocios trabaja en arriendo) que 

demandan un flujo de caja constante. 

7.3 Cambio de uso de suelo y estructura predial para asentamientos 

Respeto al café, la situación es ambigua. Si bien hay mayor demanda de cafés especiales y de 

recorridos cafeteros, la presión sobre las fincas ha llevado a cambios importantes de propieta-

rios y uso de suelo. Cada vez hay menos productores de café, los cafetales se abandonan en 

espera de un comprador o mejores precios. La dificultad de conseguir mano de obra es un factor 

que pesa sobre las actividades agrícolas. El jornal subió según zona a $50.000.- y 60.000.- pesos 

(mientras que hace 12 años estaba en 12.000.- aproximadamente).  

7.3.1 Cambio de uso de suelo 

Según el EOT municipal, el suelo de Salento es apto para uso agropecuario, forestal y explota-

ción de recursos naturales, incluye zonas de preservación de los ecosistemas naturales. Se en-

cuentran cultivos de café, tomate de árbol, aguacate y pastos (Instituto Geográfico Agustín Co-

dazzi, 2013, p.70). Respecto del estado del suelo rural en el Municipio, el 23% de las tierras 

tienen vocación de protección y conservación y tienen grado severo de sobreutilización. El café 

se mantiene en áreas alejadas a las principales vías y en áreas con fuerte pendiente. Hay café de 

pleno exposición, café con sombra y con semisombra, hay cultivo de banano y lulo. Zonas que 

colindan con la autopista del café cuentan con infraestructura comercial diversa interrumpida 

por guaduales o bosques riparios. En San Juan de Carolina y Los Pinos hay tejido urbano conti-

nuo y discontinuo, que se establece como centro poblado. 

En el mapa de uso de suelo, los cultivos permanentes a los cuales pertenece el café se evidencian 

en color amarillo en áreas del Paisaje Cultural Cafetero en parches pequeños – lejos de tener 

predominancia, a su vez se observan grandes extensiones de pastoreo (en rosado), unos con 

árboles, que están a la espera de parcelación. 

  



 

85 

 

GRÁFICO 13. USO DEL SUELO EN SALENTO 

 
Fuente: CRQ, CVC, Consorcio POMCA Quindío (2018) 

Según los datos de CIDETER (2019), las extensiones de café en hectáreas para Salento son los 

siguientes: 

 

Esto da un total de 676.77has, frente al área total de 3.327.7has que según expediente del PCCC 

tenían las veredas del Paisaje Cultural Cafetero sin detallar el área de cultivo. 

Según mapa del PCCC hacen parte las veredas de San Juan de Carolina en área principal y las 

veredas de Los Pinos, Llanogrande, Palogrande, la Nubia, Palestina y Chagualá en área de amor-

tiguación. Diferenciando por veredas se evidencian cambios importantes: la vereda Llano 

grande por ejemplo no corresponde a la ficha catastral del IGAC ya que esta área hoy se com-

pone por Los Pinos y Llano grande. Esta última, según cifras, ya no tiene cultivo de café y pre-

dominan los pastos limpios en un 41.65%, bosque arbolado 21.64% y aguacate 17.79%. 

Por su parte, en la vereda Los Pinos predominan pastos limpios 44.15% y bosque arbolado 

18.6%. No obstante, es una de las veredas que conserva cultivo de café en un 22.89% de su área: 
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• Café a plena exposición 19.87%,  

• Café con semisombra 2.95%,  

• Café con sombra 0.07% 

También se presencian Condominios recreativos 1.9%, fincas recreativas 0.4% y tejidos urba-

nos discontinuos 0.39%.  

La vereda Chagualá, compartido con Calarcá, cuenta con Café con sombra con 19.91%, café con 

semisombra con 19.71%, café a plena exposición con 8.59% por un total de 48.21%., y es, por 

tanto, la vereda de mayor presencia del café.  

En la vereda La Nubia predominan los pastos limpios con 37.18%. Igualmente hay café con 

sombra con 10.15%, café con semisombra con 8.16% y café con plena exposición con 7.02% 

por un total de 25.33%.  

En Palestina predominan los pastos limpios (48.14%), bosque arbolado (13.21%) y pastos en-

malezados (8.48%). El café con semisombra tiene un 3.4%, café plena exposición un 2.64% y 

café con sombra un 2.21%, por un total de 8.25%. Es ahí donde hay mayor oferta de recorridos 

cafeteros por la cercanía al casco urbano. 

La vereda Palogrande, por su parte, cuenta con 39.55% en Pastos limpios, el café con semisom-

bra representa 13.46%, el café a plena exposición 7.27%, el café con sombra 2.16% por un total 

de 22.89%. En esta vereda registran fincas recreativas que cubren un 1.02%.  

Finalmente, la vereda San Juan de Carolina que hace parte del área principal, tiene predominio 

de pastos limpios con 31.38% y pastos enmalezados con 9.3%, indicador este del abandono de 

la producción y la especulación de tierra. El café a plena exposición está presente con 12.17%, 

el café con semisombra con 2.97% y el café con sombra con 0.75% por un total de 15.89%. Esta 

vereda colinda con Armenia y su zona de expansión urbana y cuenta con condominios (2.02%), 

zonas comerciales (1.26%), tejido urbano continuo (1.05%), zonas industriales o comerciales 

(0.78%), zonas industriales (0.51%), fincas recreativas (0.15%) y tejido urbano discontinuo 

(4.13%). Es importante destacar que esta zona cuenta también con varias sedes de instituciones 

educativas campestres. 

Hay veredas como Canáan (café con sombra 0.41%, café a plena exposición, 1.55%, café semi-

sombra 2.49%), El Castillo (café plena exposición 2.68%, café semisombra 1.69%, café con 

sombra 0.58%) y La Palmera (café a plena exposición 3.36%, café con sombra 2.17%, café con 

semisombra 0.09%) que conservan áreas pequeñas de café.  

7.3.2 Cambios en la estructura predial 

En el Quindío, la tenencia de la tierra en la década del 2000 - 2010 mostraba incremento en 

número de predios por propietario, así mismo, incremento en el tamaño de propiedad y la pro-

piedad dispersa mientras disminuía el número de propietarios. Según el IGAC, el Quindío tiene 

un índice de tierras alto, tendiente a la desigualdad, consecuente con el predominio de propie-

dad grande (> 200 ha) y mediana (20-200 ha) (CIDETER, 2019).   
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Respecto al tamaño de la propiedad, el 44 % del área es mediana, el 23% de gran tamaño y un 

20% minifundio y microfundio (Universidad de los Andes & Instituto Geográfico Agustín Co-

dazzi, 2012, en CIDETER, 2019, p.70-71). Para el caso del Paisaje Cultural Cafetero de Salento, 

es importante anotar que la UAF es de 6has y la parcelación por sucesión ha llevado a una dis-

minución del área a tamaños de 2 a 4has. El siguiente mapa parte de una interpretación errónea 

del atributo de “poblamiento concentrado y fragmentación de la propiedad” ya que identificó 

los predios hasta 2.6has y de 2.6 a 4.6has, interpretando el área de la finca cafetera del PCC de 

4.6has como determinante y el área de café en esta de 2.6has como otra medida. Lo cierto es 

que hay un pool de fincas entre 2 y 4,6 has que son objeto de valorización en el mercado de 

tierras, ubicadas en área del PCCC. Estos predios se encuentran sobre el costado oriental de la 

autopista del café, a lo largo de la vereda San Juan de Carolina, Los Pinos y El Agrado y, en los 

costados de la variante Chagualá – Calarcá (Gráfico 14). 

GRÁFICO 14. ESTRUCTURA PREDIAL FRAGMENTADA DEL PCCC Y LOTES DE 1.500M2 

 
Fuente: CIDETER (2019) 

Especialmente antes de vigencia del EOT de 2000 hubo una división continua de las fincas que 

permitieron parcelar y vender en lotes de 1000 – 2000m2. Actualmente, por prohibición de par-

celación, se usa la figura de “común e improdiviso” que permita dividir las fincas, o sea, con una 

escritura compartida generalmente en propiedad de los miembros de una familia, no obstante, 

bajo esta forma también se realizan las ventas. A su vez, se puede observar en el mapa siguiente 

(grafico 15) que el área de PCCC cuenta con fincas de mayor extensión, registrando 10 a 100has 

(color beige) donde se registra una tradición ganadera de mano con la producción aguacatera 

o pastos enmalezados en la actualidad. Muchos de estos predios pertenecen al Distrito Regional 

de Manejo Integral que tiene propósito de conservación de recursos hídricos. Nótese las áreas 

de amarillo y verde claro que corresponde a fincas de 1 a 6has. 
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GRÁFICO 15. SUBDIVISIÓN PREDIAL 

 
Fuente: CIDETER (2019) 

La ocupación de suelos se regula en los artículos 186 a 189 del acuerdo 020 de 2001 (EOT) que 

adopta las Áreas de Actuación Especial y que define los polígonos objeto de estudios específicos 

los cuales se localizan en la vereda Cocora, Boquia, El Agrado, San Juan de Carolina y las áreas 

paralelas a la autopista del café dentro de las veredas Los Pinos, El Agrado y El Roble cuya pen-

diente este en un rango de 0 a 30%. Por la complejidad de formular una actuación específica 

remite a estudios especiales. Debido a este limbo jurídico administrativo, el decreto 076 de 

2003 modificó el EOT de 2001 en lo que respecto a dichas Áreas de Actuación Especial y define 

un corredor interregional suburbano de facto. Definió un polígono paralelo a la vía autopista 

del café, desde el límite de Armenia hasta la parte sur de la Vereda Los Pinos – con un búfer de 

500 metros –; igualmente definió un polígono en el área central de la Vereda San Juan de Caro-

lina – con un búfer de 300 metro –, paralelo a la antigua vía férrea desde el límite de Armenia 

hasta la finca El Jazmín. Una vez definidos los polígonos, el decreto asignó un régimen de uso 

del suelo residencial donde se podrá desarrollar vivienda campestre y vivienda campesina en 

los términos definidos en el artículo 31 y 33 del acuerdo 020 de 2001.  

Pues, este decreto fue declarado nulo, pero en la revisión del EOT lo quieren revivir propo-

niendo una zona suburbana para las áreas en mención con una franja de 300m sobre la auto-

pista de café y la vía por Chagualá para vivienda campestre. 

Esta normativa permitió el desarrollo de condominios campestres y la fragmentación de las 

fincas a lotes de 1.500m2 (6 viviendas por has) en pendientes menores a 30%. Estos predios se 

inscriben dentro de los polígonos definidos como suburbanos en el decreto 076 de 2003. 

El mismo decreto definió el centro poblado rural de Boquia y La Explanación con un perímetro 

circunscrito al área consolidada sin posibilidad de expandirse. Finalmente definió los polígonos 

de Cocora, El Roble y El Agrado como suelos rurales, cuyos usos se reglamentan en el Plan de 
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Manejo del DMI, así como la prohibición de parcelaciones menores a 5 hectáreas sobre la cuenca 

del Río Quindío y menores a 3 hectáreas en la cuenca del rio Boquerón y Navarco.  

En marzo de 2011 el tribunal administrativo del Quindío declara la nulidad del decreto 076 de 

2003 mediante la sentencia 012-002-2011 al considerar que el proceso evidenció la aplicación 

incorrecta de normas de superior jerarquía y en consecuencia la falta de competencia de la ad-

ministración municipal para expedir el decreto. Así las cosas, se deja en firme el acuerdo muni-

cipal 020 de 2001. 

Durante los ocho años de aplicación de la norma del decreto 076 de 2003, se impulsó el proceso 

de urbanización sobre los corredores de la autopista del café y la antigua vía férrea, promo-

viendo una anarquía edificatoria, generando fragmentación predial, parcelaciones y fincas de 

recreo, segundas residencias, incremento en la renta del suelo y especulación inmobiliaria. No 

obstante, parte de esta norma se propone ahora en la revisión y ajuste al EOT proponiendo un 

área suburbana de 300m sobre la autopista del café y el corredor de Chagualá (que cruza por 

San Juan de Carolina) y la consolidación de los centros poblados de San Juan de Carolina y los 

Pinos. 

Asentamientos concentrados en área del PCCC 

Como consecuencia de la normativa y la subsiguiente fragmentación predial se observa en la 

vereda de San Juan de Carolina sectores poblados, uno de ellos queda por la Av. Centenario de 

que comunica con Armenia. Cuenta además con equipamiento educativo. Este sector ha venido 

presentando a lo largo del tiempo un fenómeno de “conurbación” y tiene la posibilidad de de-

clararse como centro poblado rural en el nuevo EOT.  

Hacia el sector de Juan Bosco hay otro sector de parcelaciones, un ancianato y otra institución 

educativa. Este sector presencia fuerte presión del sector constructor y unos propietarios de 

fincas con interés de vender áreas que aún están en producción cafetera.  

A la vereda San Juan de Carolina también pertenece el área aledaña a la autopista del Café con 

usos comerciales, bodegas, restaurantes y almacenes. Hay unos loteos y parcelaciones con pre-

dios ocupados en vivienda y otros vacíos cerca al Rio Quindío, que fueron desarrollados en el 

marco de las ZAE “zonas de actuación especial” en su momento. 

La vereda Los Pinos cuenta con condominios campestres y centros poblados. Tiene un sector 

con unos loteos no desarrollados en su totalidad de vivienda tipo campestre cerca de la Auto-

pista del Café, otros asentamientos en condominios cerrados (2) y loteos aislados con casas 

campestres. 

El resto de las veredas del PCCC cuenta con fincas aisladas y poblamientos discontinuos de muy 

baja densidad que se abastecen en tiendas o en los municipios aledaños.  
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7.4 Ocupación del espacio urbano y movilidad 

7.4.1 Dinámica de usos en el espacio público urbano 

El casco urbano presenta un alto grado de utilización de sus espacios públicos, especialmente 

en su área central en torno a la plaza y la calle real, las áreas de parqueo y las entradas y salidas. 

La concentración de vehículos ha generado aglomeración reduciendo el área disponible para 

peatones. 

El alto flujo de turistas genera una dinámica económica que crea afectaciones físicas, contami-

nación visual e inseguridad en espacios públicos. El excesivo uso es también causante de con-

flictos sociales por factores como ruido y manejo inadecuado de residuos. Se observa un pro-

ceso de urbanización en la medida que el ritmo urbano se impone que implica presencia de 

vendedores ambulantes, la venta de estupefacientes, la mendicidad y la inseguridad.  

Respecto a la movilidad, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico recopiló información 

que permite visualizar la carga turística que recibe el Municipio durante las temporadas altas 

de vacaciones, información construida con base en el Observatorio Turístico de la Cámara de 

Comercio de Armenia y del Quindío que levantó cifras del flujo de vehículos que ingresaron a la 

zona urbana de Salento entre los años 2015 a 2023:  

TABLA 23. TEMPORADAS Y ENTRADA DE VEHÍCULOS Y PERSONAS 

 Semana Santa Mitad de año Fin de año 

Año Carros Per-

sonas5 

Carros Per-

sonas 

Carros Per-

sonas 

2015 15.551 46.653 25.272 75.816 24.857 74.571 

2016 18.042 54.126 - - 22.691 68.073 

2017 15.840 47.520 12.394 37.182 22.097 66.291 

2018 17165 51.495 11.953 35.859 28.280 84.840 

2019 14.641 43.923 13.852 41.556 30.550 91.650 

2020 - - - - 17.514 52.542 

2021 12.418 37.254 12.054 36.162 28.541 85.623 

2022 19..479 58.437 14.393 43.179 35.371 106.113 

2023 19.587 58.761 14.348 43.044 - - 

Fuente: Alcaldía Municipal (2023), basado en Observatorio turístico, CCAQ: informes de 2015 – 2023, 

CCAQ (2020, p. 13). Nota: se marcan los descensos significativos. 

En cuanto a la movilidad es importante analizar la procedencia de los turistas: los turistas na-

cionales vienen por lo general en carro particular, los turistas extranjeros usan transporte pú-

blico o transporte turístico especializado siendo importante fortalecer la oferta en miras de la 

congestión vehicular que se presenta en temporadas. 

Es importante indicar que las primeras noticias a nivel nacional sobre las problemáticas am-

bientales y de movilidad en Salento de los años 2013 - 2015 al parecer merman los flujos 

                                                           
5 Calculando un promedio de tres personas por carro. Corresponde a una proyección tímida ya que muchos carros 
particulares vienen con 4 y 5 personas. 
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vehiculares al municipio que registran un descenso en las temporadas de fin de año 2016 – 

2017 y 2017 – 2018, situación que beneficia al municipio de Filandia porque es ahí donde inicia 

una mayor demanda de este destino. 

Salento es el municipio más visitado entre los municipios del Quindío por encima de Montene-

gro y Filandia. Este último logró pasar a Montenegro en 2018 cuando se posicionó como se-

gundo más visitado según el Observatorio de Turismo (CCAQ, 2020), en 2019 a la par con Mon-

tenegro, y en 2020 posicionado como segundo.  

TABLA 24. PORCENTAJE DE FLUJO TURÍSTICO QUE LLEGA A LOS MUNICIPIOS 

 2017 2018 2019 

Salento 21% 23% 26% 

Filandia 10% 16% 16% 

Montenegro 19% 15% 16% 

Fuente: CCAQ (2020) 

En relación con el tema de movilidad y presión sobre el espacio público, hay que indicar que 

hay 14 espacios urbanos en lotes grandes que se usan como parqueaderos, a esto se suman los 

espacios de los colegios que se prestan para tal fin, los parqueaderos exclusivos de los hoteles 

y unos parqueaderos para motos. Adicionalmente, se usan las “zonas azules” que corresponden 

al parqueo sobre los bordes de las vías principales. 

En total hay parqueadero para 821 carros y 220 motos, por un total de 1.041 vehículos lo que 

es muy por debajo de la cantidad requerida superando la capacidad de carga calculada para el 

espacio urbano (Barbero, 2013, CIDETER, 2019, CCAQ, 2018 y 2020).  Todo ello, para indicar 

que haya necesidad de ampliar zonas de parqueo y concentrar el parqueo en zonas periféricas 

para liberar las vías para uso exclusivo de peatones, transporte público y bicicletas.  

Los principales conflictos de movilidad se presentan en la entrada y salida al municipio, en la 

vía entre autopista del café y el municipio, en el sector de Boquia, en la intersección de la Calle 

Real con la salida a la vereda Camino Nacional, en la salida al valle de Cocora, en las vías que 

combinan usos peatonales y vehiculares, en la entrada al Mirador, y en torno al hospital que 

debe tener abierta una vía de acceso siempre, situación que afecta la calidad de vida de los ha-

bitantes y el disfrute del destino. 
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GRÁFICO 16. CONFLICTOS POR FLUJOS Y MOVILIDAD EN ÁREA URBANA 

 
Fuente: CIDETER (2019) 

7.4.2 Conflictos de movilidad rural 

En el área rural se presentan conflictos de flujos en la vereda Cocora, Boquia, Palestina y de 

pronto en los Pinos, estas dos últimas veredas hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero. 

En la vereda Cocora se presentan conflictos por la convergencia de flujos vehiculares de trans-

porte privado, público, a loma de caballo, cuatrimoto, peatonales, entre otros. Estos flujos per-

manentes han propiciado una transformación del uso y la ocupación del suelo a lo largo de la 

vía. Se vislumbra un incipiente comercio asociado a hotelería y comida, en espacios con una 

capacidad de carga del territorio limitada en tanto provisión de agua, tratamiento de aguas ne-

gras, recolección de basuras, movilidad, infraestructura social, entre otros. 

Boquia por su parte tiene un sector comercial asociado a hotelería, comida y turismo natural, 

ubicado sobre la vía donde convergen distintos flujos los cuales generan congestiones en la mo-

vilidad. A su vez, Boquia presenta una tendencia a suburbanizarse, con limitaciones por su cer-

canía al rio. 

En Palestina, se presenta congestión en temporada alta y conflictos entre vehículos, bicicletas y 

peatones ya que la vía rural es estrecha y en regulares condiciones. En Palestina se encuentra 

la mayor oferta de recorridos cafeteros que se acceden en jeep, caballo o a pie. También se usa 

esta vía para ciclo montañismo, cuatrimotos y motos ya que es la vía alterna a Armenia y co-

necta con San Juan de Carolina, pero igualmente con el Agrado y Boquia. 

La vereda Los Pinos se accede desde la autopista del café, pero también se puede acceder me-

diante la ruta anteriormente descrita. El mayor flujo al recorrido cafetero de la finca Buenos 

Aires se presenta los fines de semana ya que cuenta con cafetería.  

Algunos sectores de la vereda San Juan de Carolina cuentan con servicios turísticos como cafe-

tería y finca-hoteles, pero no cuentan con problemas de movilidad. 
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7.5 Gobernanza del territorio turístico y patrimonial 

En cuanto al ingreso per cápita municipal, se puede observar que, “mientras en el periodo 2013 

– 2015 se presentaba un incremento medio del 24%, durante el periodo 2016 – 2018 se pre-

sentó un medio de 6%” (DNP, 2018, en Maldonado, 2020, p.93). A pesar del crecimiento turís-

tico, la participación de asignación presupuestal de los últimos dos Planes Municipales no su-

pera el 3% (Maldondado, 2020). Esto es especialmente importante, ya que la infraestructura 

social no da abasto para la cantidad de población propia y flotante, así es el caso del hospital 

con nuevas necesidades de equipamiento como unidad móvil y nuevas instalaciones con capa-

cidad suficiente para atender la demanda incluyendo el flujo de visitantes. El bajo presupuesto 

y la poca inversión afecta la ampliación de la infraestructura vial y de servicios públicos y por 

ende la calidad de los servicios.  

Es importante destacar los consensos de la mesa ciudadana de Salento que se generaron entre 

2014 y 2017. Allí participaron líderes sociales y personas de todos los sectores económicos, 

políticos, académicos y sociales para acordar los consensos ciudadanos que llevaron a la cons-

trucción de políticas y programas para el territorio donde destaca la importancia del agua, la 

participación social o ciudadana y la calidad de vida para los salentinos. 

Salento cuenta con Lista Indicativa de Patrimonio y un comité de vigías del patrimonio cultural 

de la plataforma juvenil de Salento que fue fundado en 2014 con aval por parte de la Dirección 

de patrimonio del Ministerio de Cultura en 2016. Este comité ha realizado actividades de iden-

tificación y divulgación del patrimonio inmaterial.  

Comité municipal asesor del paisaje cultural cafetero y patrimonio cultural (decreto municipal 

061 de 2021): el comité municipal asesor del Paisaje Cultural Cafetero y patrimonio cultural del 

municipio de Salento fue creado mediante decreto municipal 061 del 26 de julio de 2021. Se 

crea el comité como un organismo asesor, de escenario democrático, deliberativo, participativo, 

consultivo, de seguimiento y de observación enfocado como mecanismo de acompañamiento 

de la administración municipal frente a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural 

material e inmaterial presente en el municipio de Salento. 

El comité actúa como instancia representativa de las instituciones, organizaciones y sociedad 

civil que manejen y desarrollen el plan de manejo para PCCC y las actividades entorno al patri-

monio cultural en Salento. El comité municipal asesor del paisaje cultural cafetero y patrimonio 

cultural, estará integrado de los siguientes actores: 

El alcalde municipal o su delegado. 

El subsecretario de cultura y deporte, o quien haga sus veces. 

El secretario de turismo y desarrollo económico, o quien haga sus veces. 

El secretario de planeación y obras públicas, o quien haga sus veces. 

El secretario de desarrollo rural y gestión ambiental o quien haga sus veces. 
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Un (1) representante del consejo municipal de cultura. 

Un (1) representante del consejo territorial de planeación (CTP) 

Un (1) representante del consejo municipal de turismo. 

Un (1) representante de los rectores de las instituciones educativas del municipio. 

Un (1) representante del subcomité municipal de cafeteros. 

Un (1) representante de las juntas de acción comunal (JAC) 

Un (1) representante de los vigías del patrimonio cultural 

En la actualidad, el comité no cuenta con representante del sector cafetero del área principal o 

de amortiguación del PCCC. 

El Plan Estratégico de desarrollo turístico (Alcaldía de Salento, 2023), tiene el siguiente obje-

tivo: Consolidar a Salento como un destino turístico sostenible y regenerativo, que promueva 

el mejoramiento de la calidad de vida de los salentinos, el respeto y cuidado del patrimonio 

cultural y natural y el uso racional de los recursos existentes, además de incentivar la oferta 

competitiva de servicios enfocados en experiencias únicas y en el diseño de productos especia-

lizados y diferenciadores, fortaleciendo la capacidad empresarial y contribuyendo a la genera-

ción de beneficios socioculturales, económicos y ambientales para toda la comunidad. Se pre-

senta en este mes de diciembre ante el Concejo Municipal del Municipio. 

Existe igualmente un Consejo municipal de turismo que cuenta con poca participación y repre-

sentación para algunos sectores, especialmente de los habitantes. Es de anotar que la presión 

de empresarios turísticos sobre las políticas del municipio es importante desvirtuando los in-

tereses del territorio a favor del turismo.  

7.6 Cuestiones en torno al agua 

El municipio de Salento tiene como unidad de manejo de cuencas (UMC) el río Quindío, consi-

derado el río más importante del Departamento. Salento es considerado el proveedor más im-

portante del recurso hídrico en el departamento del Quindío, según POMCA cuenta con aproxi-

madamente 670 kilómetros de afluentes de agua, entre nacimientos, quebradas y ríos (CRQ et 

al. 2018). Los afluentes más importantes son el río Quindío, el río Boquerón, el río Navarco y 

las quebradas: Cárdenas, Santa Isabel, Santa Rita, Aguas Claras, San Pacho, El Rosario, Boquía, 

Cruz Gorda y la Congoja; para un caudal promedio anual de 4.44 m3/sec en el punto de toma de 

la bocatoma. 

Respecto al casco urbano, las quebradas principales son: la quebrada la Calzada, el Mudo, Santa 

Teresita y Trincheras, las cuales tienden a presentar flujos contaminados debido a los desechos 

humanos (aguas residuales y generación de residuos) que van directamente a los afluentes hí-

dricos por la insuficiencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  
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Según información proporcionada por la Empresa Pública del Quindío (EPQ S.A.E.S.P), la zona 

urbana cuenta con cobertura del servicio de un 100%. La EPQ capta el recurso hídrico de las 

quebradas Cruz Gorda, Bolivia cristalina y Corozal (CRQ, 2018). Para el área rural, el servicio 

de acueducto se presta en las siguientes veredas: Cocora, Palestina, Llano grande, Boquía y Ex-

planación. Las demás veredas cuentan con acueductos comunitarios, de cafeteros y captación 

directa. Se evidencia una creciente demanda del recurso hídrico, especialmente para el casco 

urbano. 

TABLA 25. NÚMERO DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO URBANO Y CONSUMO DE AGUA 

 
Fuente: basado en Observatorio Gobernación del Quindío en Alcaldía de Salento (2023b, p. 160) 

En 2015 como en años siguientes hubo varios problemas con la capacidad de la planta de tra-

tamiento de agua potable, lo que generó la necesidad de racionamientos.  

En el casco urbano, según Agenda Ambiental (Alcaldía de Salento, 2023b), hay una cobertura 

de alcantarillado de 100%. Salento cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), administrada por las Empresas Públicas del Quindío (EPQ), pero la planta solo cubre 

un porcentaje pequeño de aproximadamente unos 10% (información personal, 2023). Existen 

dos colectores, el de la quebrada la Calzada y el de la quebrada el Mudo, sin embargo, la infra-

estructura de estos dos colectores se vio afectada por la ola invernal del año 2010.  

TABLA 26. NÚMERO DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO URBANO 

 
Fuente: Alcaldía de Salento (2023b, p. 161) 

Las cifras muestran un menor número de conexiones que los que usan el acueducto por lo cual 

se deduce sistemas alternativos al alcantarillado urbano.  

7.7 Aspectos culturales 

En cuanto los eventos tradicionales, las fiestas aniversarias celebradas tradicionalmente en el 

mes de enero, representan el evento de mayor participación local y turística, en contraposición 

con eventos de la religión católica, que se referencian como los de menor participación. La co-

munidad de Salento, sin embargo, sigue siendo en su mayoría católica, practicando festividades 

somo las siguientes:  

• Semana Santa: entre los meses de marzo y abril. 
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• San Isidro Labrador: En el mes de noviembre, se expone la imagen de San Isidro en el 

atrio de la iglesia, recuperada recientemente por la Parroquia. 

• Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, se celebra en el mes de julio, entre el 7 y 16. Es 

muy importante porque es la patrona de los salentinos. Las veredas e instituciones in-

tervienen de manera importante. 

Según datos de la encuesta realizado por Maldonado (2020), el 75% de los encuestados consi-

dera que los residentes locales no disfrutan de estos eventos, sino que son los turistas quienes 

lo disfrutan. Este aspecto coincide con los datos oficiales en los que se indica que fin de año y 

semana santa son los periodos de mayor afluencia turística a la zona cuando para los residentes 

hay mayor trabajo en el sector turístico.  

En 2017, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo Municipal 010 de 2017, con el cual se modifica 

la realización de las Fiestas Tradicionales que anualmente se hacen en el municipio. De acuerdo 

con ello, las tradicionales fiestas en enero conmemoran el Paso del Libertador Simón Bolívar 

por el Camino del Quindío, siendo este el 5 de enero, y las fiestas de fundación de Salento se 

dejaron para la segunda semana de septiembre, que coincide con la fecha del 16 del mismo mes, 

fecha en que se dio la primera fundación del territorio. En esa misma fecha también se dio la 

sanción de la Ley 61 de 1985, por el cual se declara a la palma de cera como árbol nacional de 

Colombia.  

Con la división de fiestas aniversarias en septiembre y fiestas en enero se aspira por un lado 

generar espacios de conmemoración en el mes de septiembre – como nuevo atractivo – pero 

también como espacio cultural para los salentinos. Por su parte, en las zonas rurales no se 

cuenta con escenarios idóneos para la realización de eventos y actividades culturales, en algu-

nas veredas se han realizado actividades formativas artísticas. 

Respecto al patrimonio cultural, entre los años 2019 y 2020, el municipio de Salento y la Fun-

dación Territorio Quindío han creado el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de 

Salento, así mismo con el apoyo de los vigías del patrimonio se están realizando actividades y 

publicaciones para hacer conocer estas manifestaciones a toda la comunidad y viajeros. 

En cuanto a las manualidades, el tejido y los bordados, se trabajan en la Asociación de Madres 

Unidas con amor por Salento para su recuperación y fomento. La Asociación es un lugar donde 

se fomenta el intercambio de saberes, la formación y la comunicación para las futuras genera-

ciones, desafortunadamente tenían que desocupar su lugar en la calle real en la casa propiedad 

de la Alcaldía. 

La Aldea del Artesano, por su parte, es un lugar donde se transforman materiales naturales y 

ordinarios en objetos artesanales como productos de guadua, bisutería de semilla, joyería con 

materiales metálicos, elementos elaborados con material reciclado, prendas de vestir, entre 

otros. La Aldea está ubicada cerca al Barrio La Floresta vía a Palestina, fue una obra de la re-

construcción, entregado en 2008 a los artesanos organizados en asociación. 

La cultura culinaria tradicional contiene recetas que forman parte de la comida cotidiana en 

diferentes momentos. Hacen presencia especialmente el sancocho, los frijoles, el sudado, el 

caldo de Costilla, la sopa de papas y variados mecatos como las empanadas, las solteritas, los 
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patacones, las arepas y los aborrajados. La trucha con patacón no hizo parte de los platos tradi-

cionales, ha sido introducida y posicionada a partir de los años ’90 con el surgimiento de los 

restaurantes en el Valle de Cocora y el turismo. 

Dentro de la gran variedad de juegos tradicionales se resaltan los siguientes: El Yoyo, el 

Trompo, el Balero o “coca”, las Canicas, la Golosa, el Yeimi, el Yas, el Escondite, Congelados, Sal-

tar Lazo, la Pirinola, “Stop”, “Triqui” y Ponchado. También es popular el billar, el tejo y los juegos 

de cartas, ajedrez, parqués y domino, los cuales se jugaban en cafés tradicionales como el Bar 

Danubio o el café de los Araque, espacios que se ocupan cada vez más por turistas. Además, se 

crearon nuevos espacios culturales como el Museo religioso de Salento, creado en febrero de 

2023, ubicado en la Casa Cural, y el Archivo fotográfico de Salento, creado en Julio de 2021. 

Para la población rural eran y siguen siendo importante las fondas o tiendas donde encontrarse 

con los vecinos. Desde 2018, se cuenta con mercado campesino, los sábados durante los meses 

de menor afluencia turística. 

Desde el año 2015, se ha desarrollado el festival de cine de las Montañas en Salento, que incluye 

talleres en veredas. La fundación a cargo busca fortalecer la cultura y formar la comunidad a 

través del cine. Se realiza en la casa El Rocío que a su vez es sede de Asocomunal, esto en au-

sencia de una casa de cultura y actividades como tal. Se proyecta como iniciativa privada una 

casa de Cultura en lo que hoy es Plantation House. Así mismo se cuenta con el Teatrín Campes-

tre ubicado en la vereda Boquía.  

De acuerdo a la Ficha territorial del Municipio, en materia de capacidad instalada del sector 

cultural, falta infraestructura adecuada para desarrollar procesos culturales y artísticos como 

danzas, música, artes escénicas, bandas, también falta espacio para eventos culturales, entre 

otros. La problemática afecta los procesos de identidad cultural y reconocimiento por parte de 

la población. En cuanto a las tradiciones e identidad cultural, Maldonado (2020) testifica que el 

85% de los encuestados afirma sentir el cambio en las tradiciones del pueblo, el 100% conside-

raba que la identidad del municipio se había perdido, lo cual es consecuente al considerar que 

el municipio es reconocido como municipio turístico, más que rural. 

7.8 Densificación urbana y patrimonio cultural arquitectónico 

En su casco urbano, el municipio cuenta con un área de conservación histórica, establecida en 

el EOT de 2000. Para ello, se establecieron normas urbanísticas que durante muchos años no 

se respetaron (como el decreto 763 de 2009 y sobre la cual el concejo de estado se pronunció y 

creó jurisprudencia en temas de protección y salvaguardia del patrimonio cultural tangible). 

Con ello, convalidaron el área del centro fundacional como BIC con la exigencia de aplicar las 

normas respectivas (información personal, Rodríguez, 2023).  

Se cuenta con un inventario patrimonial solo de una parte de esta área de conservación lo cual 

genera interpretaciones sesgadas sobre el valor de las demás casas como se evidencia en la 

certificación de sostenibilidad. Solo sobre ellos se califica si hubo cambios notables en su es-

tructura o diseño. El hecho es que se nota cambios y modificaciones no solo en colores sino en 

el uso del predio, el grado de ocupación, el uso – ahora comercial – y la altura (cambiado de uno 

a dos pisos), observaciones realizadas en campo. La norma establece un rango de ocupación 
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para el área de conservación. Se evidencia que la mayoría de predios está por encima de este 

rango indicando una densificación urbana con una ocupación real de 75% en casi la mitad de 

los predios. 

TABLA 27. RANGOS DE OCUPACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA 

 
Fuente: CIDETER (2019) 

Las razones, según CIDETER (2019), pueden ser el poco control urbano ejercido por la entidad 

reguladora, el desconocimiento de la norma y/o la apatía a aplicar la ley, la falta de promoción 

de buenas prácticas constructivas relacionadas con el patrimonio cultural y quizá el razona-

miento anticipado de generar una rentabilidad en el uso económico de los predios. 

De los 617 predios del área urbana, el 47,97% de ellos presenta una ocupación 

promedio de 94,57%. El 24,59% de los predios presenta una tendencia superior al 50% de ocu-

pación, por encima de lo señalado en el EOT vigente. Es por ello, que los salentinos se sienten 

privados de la tradición en torno a los solares y de su patrimonio urbanístico y arquitectónico.  

GRÁFICO 17. RANGOS DE OCUPACIÓN ÁREA URBANA Y PERIURBANA 

 
Fuente: CIDETER (2019) 
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8. Identificacion y Evaluación de impactos 

8.1 Identificación de impactos sobre los atributos y validación  

Los impactos turísticos en el territorio tanto urbano como rural son muchos. En relación con 

los valores y atributos del paisaje cafetero se puede indicar que a partir del turismo vinieron 

muchas personas de otras ciudades y regiones del país y del extranjero para comprar -en sus 

inicios- una segunda vivienda o una casa para vivir tranquilo. También había las inversiones 

que hoy son objeto de extinción de dominio.  

A partir de la inscripción del paisaje en la lista de Patrimonio Mundial en 2011, se observa que 

el valor del paisaje se usa para promover y atraer el turismo con una mirada superficial a sus 

valores mercantilizables, simplificando este patrimonio a su imagen, banalizando el paisaje, sin 

una retribución para su conservación (Duis, 2016). 

En los últimos 12 años han llegado inversiones más masivamente por el alto valor que pueda 

significar un negocio en un Patrimonio Mundial. Esta masificación de inversionistas ha llevado 

a cambios fuertes y abruptos en la composición social, la disponibilidad de vivienda y las es-

tructuras arquitectónicas tradicionales, presiona los espacios de áreas urbanas y rurales con 

capacidades limitadas para infraestructura vial, parqueaderos y espacios públicos, situación la 

cual redunda en un desarrollo desordenado y desbordado del turismo causando rechazo en 

habitantes e incluso turistas. 

La diversificación de negocios que se benefician de su ubicación ha forjado mayor flujo turístico 

generando mayor congestión vehicular en los cascos urbanos, aumento de consumo de agua 

por encima de las capacidades instaladas de los acueductos y plantas de tratamiento, una tri-

plicación de residuos sólidos sin sistemas de separación en la fuente ni capacidades suficientes 

para su disposición final. 

Los municipios de Salento y Filandia están experimentando una fuerte gentrificación que va de 

la mano con la falta del relevo generacional y la venta de las casas a la hora de la sucesión por 

la alta valorización de suelos y vivienda. Esto a su vez agudiza el desplazamiento de la población 

tradicional abriendo espacio para nuevas vecindades y economías que ya no son los tradiciona-

les. Los habitantes originales, propietarios de casas o locales, y viendo la alta rentabilidad del 

arriendo se adaptan a la situación arrendando sus casas o locales y pocas veces manteniendo 

un establecimiento comercial, un alojamiento, un restaurante o una tienda.  

Los nuevos -y viejos- propietarios en desconocimiento o desinterés del valor patrimonial reali-

zan cambios en sus propiedades: cambios en las estructuras arquitectónicas, de colores, de es-

pacios, modificación de diseños, materiales, pisos, densidad sobre el lote, en la parte rural se 

evidencias cambios en la estructura, materialidad y formas de viviendas, el encerramiento de 

las fincas, portales, sistemas de seguridad, cambios en la transitabilidad del paisaje cerrando 

caminos y servidumbres. Esto tiene incidencia directa en la vida de los pobladores ya que pier-

den acceso a su paisaje, sus espacios de encuentro y sus tradiciones culturales. Los arrendata-

rios y empresarios nuevos asimismo ofrecen productos no usuales a precios descomunales. 
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El turismo así acelera el proceso de migración laboral y económica que ha comenzado con la 

crisis del café potenciando las problemáticas en torno a la mano de obra, vivienda y tierra en el 

campo y aumentando el costo de la vida que va de mano con una acelerada transformación y 

pérdida de la cultura gregaria del campo que es el sustento del paisaje cultural.  

El reconocimiento del paisaje como Patrimonio Mundial generó una dinámica sinigual de inver-

sión foránea en el destino turístico del Quindío, especialmente en municipios como Filandia y 

Salento. Los flujos turísticos del inicio del turismo han traído no solamente los interesados en 

la vivienda campestre para descansar y pasar la vejez, ahora llegan inversionistas comprando 

tierras y casas tradicionales en bahareque para parcelar y subarrendar a familias y empresarios 

de varias partes del país y del mundo. De esta forma, Salento se ha convertido no solo en el 

municipio más visitado en el Quindío sino en el con mayor población flotante y mayor partici-

pación de negocios turísticos en su composición empresarial (sector terciario) con un 63% 

(CCAQ, 2020), asimismo se habla de una dependencia del sector en un 95%. Esto ha llevado a 

la valorización de bienes y servicios, el aumento del costo de vida y la consecuente gentrifica-

ción generando migraciones internas importantes. Asimismo, influye fuertemente en la gestión 

del destino por la necesidad de generar cada vez más flujo de caja para cubrir los costos fijos 

como arriendos y empleados. 

En resumen, se pueden mencionar los siguientes impactos en el área del Paisaje Cultural Cafe-

tero y en los valores de conservación del municipio:  

Relacionados con la Gentrificación (Impacto social):  

• El cambio poblacional por el desplazamiento de población local a otros municipios, la 

valorización de bienes y servicios, el aumento de costo de vida. 

• Conversión de viviendas en alojamiento turístico que potencia el problema de migra-

ción (RNT), pérdida de población y reducción de nacimientos, con incidencia en la com-

posición social y familiar. 

• Vivienda urbana y su respectiva adaptación para hoteles y negocios, en un 78-80% en 

manos foráneas. 

Relacionado con cambios del uso del espacio público, la arquitectura patrimonial y el relacio-

namiento social (impacto sociocultural): 

• El uso intensivo de espacio público (sobrecarga) y la reducida movilidad: congestión 

del destino en temporadas, contaminación y conflicto por espacio público. 

• La intervención no adecuada en el patrimonio arquitectónico y la densificación del 

casco urbano. 

• La cultura familiar se desplaza a espacios privados, sumado a una turistificación de 

eventos y fiestas tradicionales y la pérdida de espacios de intercambio cultural y del 

tejido social. 
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Relacionado con la gestión ambiental (impacto ambiental): 

• Los problemas de abastecimiento de agua potable y el tratamiento de aguas residuales 

por el aumento de consumo de agua con capacidad limitada de acueductos y plantas de 

tratamiento. 

• Aumento de generación de residuos sólidos. 

• Banalización de paisajes culturales con la instagramización y resignificación absurda 

del PCCC. 

• Sobreexplotación y sobrecarga de áreas naturales y paisajes. 

Relacionado con el cambio de uso de suelo y vocación económica (impacto económico): 

• Cambio de uso de suelos para condominios y viviendas campestres, con una conse-

cuente pérdida de identidad cultural y la aplicación de modelos constructivos modernos 

bajo la presión de constructoras, inmobiliarias e interesados en el volteo de tierra. 

• Pérdida de área de producción cafetera y población productora cafetera. 

• Dependencia del turismo y falta de mano de obra para trabajos en el campo. 

Situación que ha causado una baja gobernanza del territorio por los intereses diversos que so-

bre ello existen. A esto se suman conflictos ocasionales con los turistas y un malestar por la 

congestión vial, a su vez que se aprecia la creación del empleo y se valora el café especial evi-

denciado en la oferta de cafeterías y café de marca propia. 

Validación de impactos sobre los valores y atributos del Paisaje Cultural Cafetero 

Si bien estos impactos son más tangibles en área urbana y el Valle de Cocora, por la alta cantidad 

de población flotante (turistas) ya se extienden los efectos a las veredas cafeteras, especial-

mente a Palestina en cercanía del casco urbano y a Los Pinos por su fácil acceso desde la auto-

pista del café.  

El área de San Juan de Carolina también cuenta con algunas iniciativas turísticas igual como La 

Nubia y Palogrande. No obstante, en estas veredas predomina la compraventa de fincas de pe-

queño o mediano tamaño para inversión, casas de descanso, cultivo de aguacate y especulación 

de tierras. Por su parte, Llano Grande ha perdido área de café por cambios estructurales, la 

presión del aguacate y conversión en áreas ganaderas. 

La siguiente matriz relaciona los impactos en detalle con los atributos y valores del PCCC. Una 

vez revisados y validados en el taller de Salento, la matriz se depuró, ampliando y complemen-

tándola con los comentarios y observaciones de los participantes y hallazgos en campo. Es im-

portante anotar que no todos los aspectos cuentan con una ponderación por los ajustes reali-

zados o porque no se calificó por los participantes por falta de conocimiento en detalle. Consta 

que el taller se realizó con miembros de la junta de acción comunal en la vereda San Juan de 

Carolina, conocedores de su vereda más que de la totalidad del territorio rural.  
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Cultivo en la-

dera 

Predominan-

cia del café 

Edad de la ca-

ficultura 

 

 

Disminución del área de producción de café 

Se mantiene el café en altitudes óptimas y en ladera 

Alta dependencia del sector turístico y se desplazan los negocios 

locales a sitios periféricos o se van - Nivel de dependencia del tu-

rismo en 63% 

Mayor número de Cafés especiales (marcas) 

Mayor Número de Cafeterías orientadas al café especial  

Aumentó Costo de Mano de obra que reduce rentabilidad y pre-

dominancia 

Se altera la dinámica económica municipal, aumentando costo de 

vida y de tierra lo que afecta la viabilidad de las pequeñas fincas  

No se renuevan cafetales. Se observan cafetales envejecidos sin 

mantenimiento 

Se agrava el problema de falta de relevo generacional por atrac-

ción de empleo urbano 

4 

- 

4 

 

4 

3 

4 

 

4 

4 

 

4 

Cultivos múl-

tiples 

Cambio del café a aguacate  

Escasea mano de obra rural por trabajar en área de servicios y se 

aumentó su costo. Esto por su parte aumenta el costo de produc-

ción o se pierde la cosecha 

Cambio de uso de mulas y caballos, ya no son animales de trabajo 

o carga sino de uso turístico que generan mayor ingreso a sus 

propietarios 

5 

4 

 

- 

Tecnologías y 

formas de 

producción 

sostenibles 

 

Aumento de oferta de recorridos de café (Palestina, Los Pinos) y 

valoración de la actividad cafetera 

Cambio de uso agrícola a turístico, o combinación de las dos acti-

vidades 

Infraestructura turística en taludes afecta estabilidad de suelos 

(caso derrumbe sobre un alojamiento turístico) 

5 

 

4 

5 
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Regreso a la producción tradicional de café, bajo sombrío y con 

variedades tradicionales 

5 

Poblamiento 

concentrado6 

y estructura 

de propiedad 

fragmentada 

 

Escasez de vivienda por el turismo 

Aumentaron los problemas de inseguridad, consumo de drogas y 

otros conflictos por causa del turismo 

Parcelación de fincas en “común e improdiviso” por debajo de la 

UAF que permita construcción afectando el paisaje, la estructura 

de propiedad, la composición social del campo y la presencia del 

café 

Presión sobre la propiedad privada por aumento de demanda: ca-

sas y fincas son objeto de adquisición, inversión y conversión - 

Venta de las fincas pequeñas (que siguen con agregado de propie-

tarios ausentistas) 

Cambia la composición de la familia rural (reducción de niños en 

edad escolar) y pérdida de cohesión social 

Desplazamiento de agricultores por entorno turístico no deseado 

que involucra formas de vivir y consumir distintas a la tradición 

(venta de licor y drogas en fondas rurales)  

No se está dando la voz a los habitantes rurales y del Paisaje Cafe-

tero en los espacios de participación sino a los inversionistas y 

empresarios – lo que reduce su autonomía local y se evidencia 

una baja gobernanza del territorio 

Pérdida de cohesión y tejido social: se desplazan grupos de salen-

tinos a vivir en Circasia, llega M.O. de Filandia, Circasia y Arme-

nia; Propietarios empresarios y administradores llegan de Pe-

reira, Medellín, Cali, Bogotá y extranjero 

Cambio de propiedades a propietarios con estilos culturales dis-

tintos, urbanizando el campo  

Crecimiento poblacional con nuevos actores en transporte, 

guianza, operación, hotelería y gastronomía y nuevos 

4 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

                                                           
6 Respecto al atributo Población concentrada y propiedad fragmentada se relacionan los impactos sobre la pobla-
ción local originaria. Si bien las parcelaciones de las fincas pueden mantener y aumentar este atributo, no es pobla-
ción local ni trabajadora del campo ni portadora de la cultura cafetera y la fragmentación de la propiedad estará 
por debajo de la estructura cafetera del PCCC y no dedicada a la producción cafetera.  
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propietarios sin conocer el territorio y su cultura, desconocen la 

importancia de su conservación 

La venta de fincas para viviendas campestres aumenta población 

rural foránea, sin integración cultural ni producción agrícola. Es-

tos nuevos propietarios con recursos llegan los fines de semana y 

dejan las fincas en manos de agregados. No aportan a la vida co-

munitaria. 

Problemas de inseguridad, consumo de drogas y otros conflictos 

por el turismo 

El aumento de los precios de la vivienda y del costo de vida de-

bido al turismo ha llevado al desplazamiento de la población local 

Pérdida de control sobre la espiral que lleva cada vez a más 

oferta y demanda turística 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

- 

Minifundio 

cafetero 

 

En las tierras altas se observa acumulación de propiedad, en área 

cafetera división de fincas en “común e improdiviso” para la 

venta y construcción en parcelas por debajo del UAF 

Compra de fincas por multinacionales de aguacate y posible la-

vado de activos creando la gran propiedad  

Si bien se han frenado las parcelaciones por el EOT vigente, la 

nueva propuesta de EOT considera áreas suburbanas en el Pai-

saje Cultural Cafetero. Asimismo, suprime todos los tratamientos 

urbanísticos de patrimonio arquitectónico en relación con el 

casco urbano generando desamparo de los valores patrimoniales. 

Reducción número de productores cafeteros 

El turismo está desplazando actividades productivas tradiciona-

les afectando el autoabastecimiento alimentario y la diversidad 

económica y con ello la persistencia de cultivos en minifundios 

Pérdida de prácticas culturales en torno al café  

Aumentaron los costos de vida y de tierra lo que afecta la viabili-

dad de las pequeñas fincas, ya que implica difícil acceso a tierra 

para aumentar producción o tener modelos rentables 

Venta de fincas y desplazamiento de productores  

Menosprecio hacia el pequeño productor 

5 

 

4 

 

- 

 

 

4 

 

5 

4 

 

5 

5 

5 
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Influencia de 

la moderni-

zación 

Conflictos por uso de servicios públicos y de salud, con capacida-

des limitadas 

Hay proyectos de infraestructura vial 

Modernización de fincas con cercas y vigilancia- encerramiento 

de fincas 

Aumento de parque automotor de jeep willys y busetas para el 

turismo 

Los nuevos rurales no usan la infraestructura escolar existente ya 

que muchos son pensionados y sin hijos de manera que la institu-

cionalidad pierde importancia 

Se afectan espacios locales de encuentro como fondas 

4 

 

3 

- 

 

2 

 

3 

 

3 

 

C
u
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u
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 c

a
fe

te
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a
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l 
m

u
n

d
o

 

Tradición 

histórica de 

producción 

de café 

 

Han llegado otras creencias por la llegada de extranjeros (israeli-

tas) y se presentaron conflictos en torno a actividades religiosas 

tradicionales 

La llegada de turistas está alterando las tradiciones, prácticas cul-

turales y fiestas locales 

Caficultores integran nuevas actividades y servicios en sus fuen-

tes de ingresos 

Cambio de horarios y formas de trabajar de productores para evi-

tar las horas pico del turismo en el municipio 

Conflictos de las familias tradicionales en torno a los derechos de 

propiedad de lotes y casas 

Pérdida de cohesión social por nuevos vecinos que no comparten 

las tradiciones. Los espacios públicos urbanos de encuentro e in-

tercambio se coparon por los turistas 

Se adapta la vida en cuanto a ritmo del turismo, tipo de productos 

(gastronomía internacional, cafeterías chic, ropa internacional, 

artesanías manufacturados industrializados de otras partes) de 

manera que se pierden tradiciones y saberes 

Cambió la dinámica cultural: pérdida de prácticas culturales en 

comunidad en espacios públicos 

Nuevos propietarios desconocen el PCCC y su valor patrimonial e 

ignoran la importancia de su conservación 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

- 

 

- 

 

5 

 

4 

 

- 
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No se encuentran productos artesanales locales en la oferta en 

espacio central, fueron desplazados por una oferta de empresa-

rios – la oferta se concentra en objetos comerciales 

Se realizaron inventarios de patrimonio cultural 

Hay Proyectos de fomento del patrimonio, declaratorias e inte-

gración en EOT/POT  

Afectación a la economía local tradicional por llegada de negocios 

en manos de externos (nuevos productos, aumento de costos, 

mayor dependencia, menos beneficios que se reinviertan) 

 

4 

 

- 

- 

 

- 

Patrimonio 

arquitectó-

nico 

 

Modificación de patrimonio arquitectónico: cambio de fachada, 

de colores, de estructura, de uso, Modificaciones que cambian la 

estructura interior y exterior de las casas 

Cambio de materiales en la construcción, integración de baños 

por cada habitación, agregando pisos, incumpliendo las normas 

urbanísticas establecidos en el EOT y generando conflictos con 

vecinos 

Falsación de fachadas y Construcciones con falsas fachadas - “fal-

sos históricos” 

Construcción de “centros comerciales y artesanales” con fachadas 

“históricas” falsas - Se conservan solo fachadas o se hacen falsos 

históricos (de acuerdo a la normatividad que establece una fa-

chada estilo de colonización antioqueña) 

Cambio de usos de vivienda a comercial - Competencia del tu-

rismo con la necesidad de vivienda económica para los habitan-

tes 

Las viviendas rurales ya pasaron por un proceso de moderniza-

ción en su mayoría, las pocas casas en bahareque – en caso de 

venta – ceden a construcciones nuevas en material 

Las viviendas que quedan en manos de salentinos también se po-

nen al interés del turismo, arrendando vivienda turística, aparta 

estudios o locales 

Pérdida de conocimientos tradicionales constructivos por no va-

lorar el oficio y vejez de los constructores 

4 

 

5 

 

 

4 

 

2 

 

 

5 

 

- 

 

- 

 

4 

- 
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Subdivisión de casas en locales cada vez más pequeños atrae más 

empresarios proliferando mayor oferta no local 

Conflictos por la propiedad inmobiliaria por la alta valorización; 

personas retornan para reclamar sus derechos 

Competencia del turismo con la necesidad de vivienda para los 

habitantes – aumento de costo de vivienda y de vida que lleva al 

desplazamiento de salentinos 

 

4 

5 

Patrimonio 

urbanístico 

 

Se evidencia pérdida de la función social de las áreas urbanas 

(parques, plazas, sitios de encuentro colectivo): Calles y plazas 

están ocupados por carros y turistas que limitan la posibilidad de 

encontrarse con los vecinos 

Ocupación de espacios locales tradicionales que alejan a los habi-

tantes de las actividades tradicionales (tomar tinto, billar, tejo) 

además de no contar con el tiempo por dedicarse a negocios o 

trabajos 

Se realizan construcciones sobre el lote sin guardar la relación 

entre solar y edificación lo que afecta estructura urbana y patri-

monio arquitectónico (además de incumplir la norma urbanística 

sobre densidad urbana), ello en miras de proliferar más espacios 

comerciales, tiendas, restaurantes etc. que incide en identidad del 

lugar 

Cambio de dinámicas urbanas y culturales (lo cultural de las fa-

milias se retira de espacios públicos a entornos más familiares así 

los eventos como las primeras comuniones, los bautizos, las fies-

tas religiosas que eran del pueblo se celebran en privado) 

Crecimiento parque automotor y aumento de tráfico genera con-

taminación atmosférica y auditiva. 

4 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

Patrimonio 

arqueológico 

Visita de sitios arqueológicos sin guianza ni interpretación 

Baja valoración del patrimonio arqueológico  

Mayor conciencia por piezas arqueológicas 

1 

1 

1 
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Instituciona-

lidad cafetera 

y redes afines 

Pérdida de productores afiliados a la institución cafetera 

Cambios en la dinámica económica afectan las redes económicas 

tradicionales, pérdida de eslabones de la institucionalidad (los 

caficultores se atienden por el comité de Circasia y Armenia), se 

pierde compraventa de café en el municipio 

Aumento de instalaciones como tostadoras y cafeterías especiali-

zadas 

Nuevas instancias de participación: Comité de turismo, Comité 

asesor de Paisaje Cultural Cafetero, Mesa ciudadana, Gremio de 

vigías  

Presión para desmotivar la producción cafetera y agrícola en fa-

vor del volteo de tierras (reducción de presencia y atención insti-

tucional) 

4 

5 

 

 

4 

 

- 

 

5 
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Disponibili-

dad hídrica 

Población flotante supera a población local en temporadas ejer-

ciendo mayor presión sobre agua, espacio público y generación 

de desechos sólidos 

Aumento de la demanda de recurso hídrico, agotamiento de agua 

potable y racionamiento, Escasez de agua más pronunciada en 

época de verano 

Instalaciones de tratamiento de agua potable colapsadas o insufi-

cientes 

Contaminación del recurso hídrico: descargas directas a las que-

bradas por falta de capacidad y funcionamiento de PTAR - Insufi-

ciencia de plantas de tratamiento y sistemas sépticos 

Conflictos por los acueductos y acceso a recursos hídricos entre 

las diferentes zonas del municipio 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Patrimonio 

natural 

Hay nuevas AAPP en la parte alta del municipio 

Tematización y urbanización del paisaje afecta belleza escénica, 

caso Cocora y Palestina, y hábitat para fauna y flora 

Instrumentos de gestión y planificación del territorio urgen de 

actualizar 

Mayor presión sobre las reservas naturales pero las AAPP de la 

CRQ en la actualidad están cerradas.  

4 

5 

 

- 

 

4 
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Contaminación atmosférica y auditiva en el casco urbano y el va-

lle de Cocora. 

Mayor número de construcciones para caballos y tiendas en el 

valle de Cocora afectando la belleza del paisaje 

Las actividades en el valle de Cocora como las caminatas, sende-

rismo, paseos en caballo llevan a una sobrecarga de los espacios 

naturales. No se respeta capacidad de carga. 

El Paisaje Cafetero de la vereda Palestina cuenta con alta afluen-

cia turístico que provoca conflicto de usos de las vías rurales e 

impactos en cuanto a la contaminación acústica y atmosférica 

Cierre de caminos veredales y cobros por el paso (mercantiliza-

ción del paisaje) en el caso de valle de Cocora 

Impacto visual ya que hay más avisos como “propiedad privada”, 

avisos de vigilancia o “trampas armadas” que indican un aumento 

de índices de inseguridad 

Impactos en la belleza escénica y calidad estética del PCCC por 

nuevas construcciones 

Aumento de consumo de energía 

Aumento de producción de desechos sólidos 

Amenazas a los funcionarios de la alcaldía que buscan establecer 

reglas de uso en Cocora 

Aumento de mulas y caballos con presión sobre los recursos: 

agua, pastoreo, desechos 

Compactación de suelos, erosión y perturbaciones de ecosiste-

mas 

4 

 

5 

 

- 

 

4 

 

- 

 

5 

 

- 

 

4 

4 

- 
4 

 

4 

Fuente: elaboración propia 

8.2 Relación de impactos con áreas de turismo  

Los impactos se pueden relacionar con las distintas áreas de turismo, alojamiento, restaurantes, 

transporte/recreación. Un impacto es la interacción de la acción del sector con un atributo de 

la propiedad del Patrimonio Mundial, y esto puede tomar formas negativas o positivas: biofí-

sica, social, cultural, económica, de salud, visual, se deben considerar todos los impactos rele-

vantes, incluidos los relacionados con los atributos intangibles que se reflejan en los elementos 

físicos de la propiedad. 
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La acción puede tener un impacto directo en el VUE y otros valores. También puede tener im-

pactos indirectos, donde un impacto directo tiene impactos posteriores. Estos también deben 

identificarse y evaluarse formalmente. Los impactos de una acción también pueden combinarse 

con los de otras acciones pasadas, existentes o futuras y otros factores como el cambio climático 

o el relevo generacional, las fluctuaciones del precio de café, entre otros, que pueden afectar al 

patrimonio mundial, así se genera un impacto acumulativo.  

Su validación permite identificar las acciones impactantes que con sus consecuencias directas 

e indirectas conforman los impactos en los diferentes valores y atributos del paisaje. La relación 

con las áreas de turismo – EAH, gastronomía y comercio, recreación y transporte – permite 

identificar las áreas de mayor impacto en los valores y atributos del paisaje y aglomerarlos en 

torno a los temas claves a tratar. 

TABLA 29. ALOJAMIENTO TURÍSTICO (EAH): ACCIONES IMPACTANTES Y CONSECUENCIAS 

Acción Consecuencia directa Consecuencia indirecta 

Compra de casa pa-

trimonial y modifi-

cación para uso co-

mercial 

Cambio de uso habitacional a 

comercial, Modificación es-

tructural (número de pisos, 

densificación en solar) y for-

mal (colores, balcones, puer-

tas) 

Valorización de casas y viviendas 

Migración de población local > cam-

bio composición social 

Pérdida de autenticidad de patrimo-

nio arquitectónico  

Pérdida de control local sobre nor-

mas por presión de actores con in-

tereses financieros foráneos 

Compraventa de 

fincas para EAH 

 

Cambio de uso de suelo y valo-

rización, pérdida de produc-

ción cafetera  

Cambio composición social rural y 

poca integración social 

Valorización de suelos y casas patri-

moniales 

Pérdida de producción agrícola y ca-

fetera 

Aumento consumo de aguas y verti-

mientos 

Cambio de uso de 

viviendas para EAH 

Escasez de vivienda genera 

aumento de costo de vivienda 

y hacinamiento, Ingresos por 

arrendar habitaciones turísticas 

Gentrificación, migración, cambio 

composición social, aumento de 

costo de vida, expansión urbana en 

suelo rural 
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Acción Consecuencia directa Consecuencia indirecta 

Construcción nueva 

para hotel o centro 

comercial 

Modificación de estructura, 

forma e imagen urbano 

Aceleración intencional dete-

rioro para demolición 

Pérdida de patrimonio arquitectó-

nico y densificación urbana 

Mayor Consumo de 

agua para pobla-

ción flotante y ser-

vicios 

Escasez y racionamiento del 

agua 

Aumenta contaminación de 

recurso hídrico  

Rechazo y conflictos por el agua (se 

corta agua en los barrios), pérdida 

de calidad de vida, aumento verti-

mientos de aguas residuales, conflic-

tos por el agua 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 30. RESTAURANTES Y COMERCIO: ACCIONES IMPACTANTES Y CONSECUENCIAS 

Acción Consecuencia directa Consecuencia indirecta 

Compra o arriendo 

de casas en zonas 

patrimoniales para 

uso comercial 

 

Cambio de uso y valorización 

del metro cuadrado 

 

Pérdida de vivienda, hacinamiento, 

gentrificación y migración  

Valorización - Aumento costo de 

vida  

Pérdida de autenticidad de patrimo-

nio arquitectónico  

Ocupación de loca-

les tradicionales y 

cambio de uso 

Reducción de oferta tradicio-

nal  

Pérdida de espacio tradicional 

de encuentro social 

Desplazamiento de locales tradicio-

nales a la periferia  

Pérdida de cohesión social  

Oferta gastronó-

mica extensa, nacio-

nal e internacional y 

comercio de pro-

ductos artesanales 

foráneos 

Aumento de consumo de 

agua: escasez, racionamiento, 

contaminación  

Pérdida de identidad gastro-

nómica y cultural con platos y 

productos no típicos y pérdida 

de saberes 

Atracción de población nueva 

y flotante 

Sobrecarga sistema de tratamiento 

de agua potable, Escasez y raciona-

miento de agua, mayor cantidad de 

vertimientos de aguas residuales sin 

tratamiento adecuado, conflicto por 

consumo de agua 

Encarecimiento de productos ali-

menticios, aumento costo de vida, 

pérdida calidad de vida, pérdida de 

saberes y prácticas culturales 
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Acción Consecuencia directa Consecuencia indirecta 

Exclusión de residentes y alteración 

de tranquilidad del lugar 

Mayor generación 

de residuos sólidos  

Mayor costo en gestión de re-

siduos, contaminación am-

biental 

Pérdida de calidad de vida, afecta-

ción presupuesto municipal, au-

mento costo de servicios públicos 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 31. RECREACIÓN Y TRANSPORTE: ACCIONES IMPACTANTES Y CONSECUENCIAS 

Acción Consecuencia directa Consecuencia indirecta 

Uso intensivo espa-

cio público 

Reducción de espacio público 

para uso social local 
 

Contaminación atmosférica, 

acústica, visual 
 

Desinterés en interpretación 

histórica y desvaloración del 

patrimonio 

Pérdida de espacios de encuentro lo 

que afecta tejido social, Pérdida de 

calidad de vida  
 

Alteración dinámica económica y 

descontextualización y relegación 

de valores del PCCC 

Explotación de es-

pacios naturales 

Perturbación del hábitat, re-

ducción de fauna y flora, com-

pactación de suelos, afecta-

ción de paisajes 

Empobrecimiento de ecosistemas, 

pérdida de especies, erosión de talu-

des 

Pérdida de belleza escénica, mer-

cantilización del paisaje 

Pérdida de producción agropecuaria 

Reducción del PCCC a la panorámica 

montañosa apuntando a megapro-

yectos y desconociendo sus valores 

y atributos 

Cambio de uso de 

suelo para turismo 

Pérdida de área de produc-

ción, migración de población 

rural 

Fragmentación de propiedad 

y parcelación del paisaje con 

construcciones y glamping 

Aumento de dependencia econó-

mica del sector 

Simplificación y Turistificación del 

paisaje, aculturación rural – pérdida 

de arraigo e identidad cultural 

Valoración de pro-

ducción cafetera 

Oferta de Recorridos cafete-

ros, aumento de producción 

(caso El Ocaso) 

Mercantilización de la cultura cafe-

tera, desdibujando los valores y 
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Acción Consecuencia directa Consecuencia indirecta 

Cafés especiales - cambio de 

tecnologías en el café,  

Recuperación de cultivos con 

sombrío y variedades tradi-

cionales 

aspectos culturales, discursos in-

ventados 

Desplazamientos - 

tráfico 

Contaminación atmosférica y 

acústica, erosión y desgaste de 

vías, contaminación de aguas 

Aumento parque motor, ocupación 

de espacio público, conflictos por 

movilidad 

Contaminación acústica y visual, In-

versión en vías rurales e internet  

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 32. ACCIONES IMPACTANTES DEL TURISMO EN GENERAL Y SUS CONSECUENCIAS 

Acción Consecuencia directa Consecuencia indirecta 

Demanda de mano 

de obra 

Empleo y emprendimiento, in-

formalidad, aumento costo de 

mano de obra, ingresos 
 

Fortalecimiento de capital so-

cial por capacitación y forma-

ción 

Escasez de MO no calificada, Compe-

tencia con sector primario por MO 

Aumento costo jornal, baja rentabili-

dad de producción agrícola y cafe-

tera 

Dependencia del turismo 

Transformación so-

ciocultural por 

adaptación a la de-

manda 

 

Pérdida de expresiones cultu-

rales en espacio público, Pér-

dida de cohesión social y cali-

dad de vida 

Desplazamiento poblacional 

Conformación de grupos sociales en 

defensa del territorio 

Aumento de conciencia por el 

valor del patrimonio y el terri-

torio  

Adaptación a demanda de pro-

ductos y atractivos turísticos, 

Proliferación de artesanías, 

productos y souvenirs no loca-

les, Creación de nuevos pro-

ductos turísticos, eventos y 

festivales 

Revitalización de tradiciones y acti-

vidades culturales - inventarios de 

PCI 

Mayor conciencia y valoración por 

piezas arqueológicas 

Investigación de la historia como in-

sumo de productos turísticos 
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Acción Consecuencia directa Consecuencia indirecta 

 

Incursión de fenómenos urba-

nos como inseguridad, infor-

malidad y consumo de drogas 

Pérdida de capacidad institucional 

de control sobre el territorio por 

nuevos actores 

Urbanización del 

campo 

 

Valorización de suelos y cons-

trucciones modernas 

Desruralización del paisaje 

Pérdida de seguridad alimentaria 

Atracción de pobla-

ción flotante/turis-

tas 

Aculturación y conflictos so-

ciales 

Competencia por recursos: 

agua, suelo, biodiversidad  

Encarecimiento de bienes y 

servicios 

Desarrollo de infraestructura 

hotelera y turística 

 

Gentrificación: marginación de po-

blación local y segregacion social 

Costos de conservación recaen so-

bre habitantes e instituciones - poca 

retribución del turismo en la conser-

vación de valores patrimoniales 

Fuente: elaboración propia. 

8.3 Relación de áreas de turismo e impactos con atributos y valores 

Los impactos desglosados por área de turismo se pueden poner en relación con los atributos y 

valores. A partir de esta tabla 35 se pueden identificar los atributos y valores más afectados los 

cuales son los relacionados con la producción del café con sus atributos café de montaña, pre-

dominancia del café, edad de caficultura, cultivo en ladera y el minifundio cafetero. Asimismo, 

se evidencia afectación del poblamiento concentrado y la fragmentación de las propiedades. 

Esto, a su vez, afecta la tradición histórica cafetera y en consecuencia las expresiones culturales 

relacionadas a la caficultura y su población. El espacio rural, si bien se forman centros poblados 

o tejidos urbanos dispersos, cada vez menos se compone por una población productora de café, 

sino por una población urbana en el campo proveniente de otras regiones, (aunque esto no ex-

cluye la compra de fincas para la producción agrícola y cafetera). 

Por una mayor población flotante y empresas nuevas consumidoras de recursos se afecta igual-

mente la disponibilidad hídrica y en menor medida el patrimonio natural.  
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TABLA 33. ATRIBUTOS EN INTERACCIÓN CON LAS ACCIONES IMPACTANTES/ÁREA DE TURISMO 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los factores de cambio son principalmente: 

• Compra o arriendo de casas patrimoniales para EAH, restaurantes y comercio 

• Cambio de uso de suelo para turismo y segunda vivienda (urbanización del campo) 
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• Aumento de demanda de mano de obra y el subsiguiente costo de mano de obra para 

labores productivas (lo que baja la rentabilidad del café)  

• Aumento de costo de vida por la valorización de vivienda y la resultante gentrificación  

• Creciente consumo de agua 

• Uso turístico de patrimonio natural 

De menor relacionamiento es la valoración de la producción cafetera o el uso intensivo de es-

pacio público lo que no significa una menor importancia en términos de impactos, pero menor 

relación directa.  

Es también importante anotar que, si bien la institucionalidad cafetera se afecta poco directa-

mente, en últimas, se afecta el capital humano y por ende la gobernanza sobre el territorio. Las 

afectaciones de la producción cafetera, de la propiedad rural y de la población asimismo impli-

can la pérdida de la tradición histórica de la producción cafetera y por ende de la cultura cafe-

tera.  

En detalle, se muestran los impactos positivos y negativos en la siguiente tabla 34 por cada área 

de actuación del turismo: gastronomía y tiendas, establecimientos de alojamiento y hospedaje 

(EAH), recreación y transporte y el turismo en general. 
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TABLA 34. IMPACTOS DEL TURISMO EN RELACIÓN CON ATRIBUTOS Y VALORES POR ÁREA DE TURISMO 

Establecimientos de alojamiento y hospedaje 
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Restaurantes y comercio  
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Oferta de recreación y transporte 
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Turismo en general 
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Fuente: elaboración propia. Nota: (-) impacto negativo; (+) impacto positivo. 
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8.3 Evaluación de los impactos en el PCCC 

Para la evaluación de los impactos, los elementos de la acción, en nuestro caso el área de tu-

rismo y su acción impactante, deben enumerarse en la primera columna y los atributos en la 

segunda columna. Luego se describe el impacto, su frecuencia, duración y reversibilidad y su 

efecto en los atributos (tabla 35). En total, se identificaron 90 impactos derivados de las áreas 

de turismo, repartidos de la siguiente manera: 19 impactos relacionados con EAH, 18 con res-

taurantes y comercio, 30 con recreación y transporte y 23 con turismo en general. Es de anotar 

que hay impactos como el consumo de agua y la generación de desechos sólidos que son inhe-

rentes a cada una de las áreas, pero se tematizan donde más presencia tienen. Otros son trans-

versales y se relacionan con el último bloque, el turismo en general. 

En resumen, se puede indicar que las áreas EAH, restaurante y comercio, recreación y trans-

porte y turismo en general poco actúan de manera positiva sobre el patrimonio mundial en 

cuanto a sus valores y atributos. Se evidencia que el turismo del municipio no se está centrando 

en valorar el patrimonio del PCCC, sino que el casco urbano con su arquitectura de colonización 

antioqueña y el paisaje de la montaña figuran como escenario y trasfondo para un turismo de 

masas que poco apunta a valorar los atributos del paisaje cafetero, lo cual evidencia una falta 

de planificación y orientación del turismo en temas como la puesta en valor, la interpretación 

patrimonial y la integración de aspectos culturales en la oferta. Más que por planificación y ges-

tión turística sino por necesidad y oportunidad se ofrecen recorridos cafeteros que permiten 

entrar en contacto con el PCCC. La gestión turística del destino apenas está enfocándose en vi-

sibilizar el patrimonio, las tradiciones y las manifestaciones culturales tal como consta el inven-

tario de atractivos, la lista de PCI, el brochure de “Salento Oculto” y el Plan de Desarrollo turís-

tico de este año (Alcaldía de Salento, 2023).  

A su vez, cabe resaltar que aparte de la valoración positiva de la producción cafetera, de las 

marcas de café especial y los coffee tours se evidencia la creación de empresas y empleo como 

impacto positivo conjuntamente con la generación de ingresos7. Esto contrasta, no obstante, 

con una serie de impactos negativos en aspectos sociales, culturales, ambientales y rurales que 

redundan en la gentrificación del destino. A continuación, se describen los aspectos más rele-

vantes que afectan los VUE, la autenticidad e integridad del Patrimonio: 

La compra y modificación de casas y su cambio de uso para el EAH, urbano y rural, no solo 

afecta el patrimonio arquitectónico sino la población en cuanto a su necesidad de vivienda y 

por tanto se conforma en una actuación que genera impactos negativos culturales y sociales de 

importancia. La modificación y la construcción nueva de establecimientos para turismo y co-

mercio además afecta el patrimonio urbanístico y en consecuencia la imagen y la identidad cul-

tural del municipio. 

En zonas rurales se agrava este hecho por la vulnerabilidad de la caficultura ante el aumento 

de precios y disponibilidad de mano de obra, y los efectos en la población rural que terminan 

migrando en busca de empleo e ingresos más fáciles y mejores. A esto se suman los conflictos 

                                                           
7 Con la limitante, que muchos de los ingresos no se quedan en el destino y los empleos son de baja calificación y 
remuneración para los habitantes locales. 
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por el agua y los cambios culturales que traen los nuevos rurales incidiendo en la composición 

social y sus formas de ser. 

La población urbana se adapta ofreciendo sus locales, casas o viviendas con la idea de benefi-

ciarse de la alta demanda de vivienda turística, idea de doble filo por aumentar el precio de 

vivienda y que termina presionando a los habitantes tradicionales, que no tienen propiedad de 

casas y que no pudieron mejorar sus ingresos, de migrar a otros municipios que tienen un costo 

de arriendo más asequible. Es de anotar que solo un 30% aproximadamente es propietario de 

su negocio. En la medida que suben los arriendos se ven presionados a aumentar ventas y bajar 

salarios para alcanzar un margen de ganancia que permita vivir del ingreso. 

Otro tema problemático es el aumento de consumo de agua, transversal a todas las áreas, pero 

con mayor presencia en EAH y restaurantes por las características propias de estas empresas.  

Efectos positivos moderados para la población se encuentran en la generación de empleo y el 

fortalecimiento de capital social mediante procesos de capacitación y formación. No obstante, 

la demanda de mano de obra ha llevado a agudizar la dificultad de conseguir trabajadores ru-

rales. Los productores cafeteros se ven obligados pagar jornales cada vez más altos lo que re-

duce margen de rentabilidad de la caficultura. 

La compra o arriendo de casas en zonas patrimoniales para poner un restaurante o negocio 

afecta la disponibilidad de vivienda y ha desplazado negocios locales. Como en el anterior uso, 

la modificación de las casas y establecimientos ha llevado a la valorización de vivienda con la 

consecuente migración de población local y gentrificación. Se observan por tanto impactos ne-

gativos importantes en relación al patrimonio arquitectónico, el poblamiento concentrado y la 

tradición histórica. 

Impactos moderados negativos se observa por el desplazamiento de locales tradicionales, esto 

se da en menor medida, porque Salento no tenía muchas actividades comerciales anterior-

mente. El cambio o abandono de estos negocios se da por varias razones: envejecimiento de los 

propietarios que da lugar a venta o arriendo para otros usos, propietarios mismos ven en el 

turismo mayor posibilidad de mejorar sus ingresos, pérdida de clientela tradicional o aumento 

de costo de arriendos por la alta demanda de locales y mejores ofertas.  

La amplia oferta gastronómica y la variada oferta de artesanías y productos comerciales tiene 

impactos en varios atributos, desde moderado a importante negativos. Aporta a la pérdida de 

identidad cultural, presiona la demanda de agua, excluye por sus altos precios al residente local, 

genera mayor contaminación acústica y visual y atrae cada vez más población flotante y nueva 

en miras de emprendimientos, de los cuales muchos no persisten. Por ello, los productos ali-

menticios, entre otros, aumentan su precio; en vez de promover el consumo de productos loca-

les y fomentar la creatividad y actividad laboral de los habitantes, se han visto desplazados y 

desvalorados en sus actividades. 

A su vez, el sector de gastronomía y comercio ofrece empleo e ingresos, con un impacto mode-

rado positivo, por lo que el empleo se ofrece especialmente a personas de baja calificación y de 

baja remuneración con horarios extensos, mientras que los cargos directivos o administrativos 

se ocupan por personas foráneas. 
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De menor impacto es la mayor generación de residuos sólidos por contar con “soluciones” in-

mediatas que consisten en una mayor recolección y disposición final. Es importante anotar que 

mediante la certificación de turismo sostenible se han generado procesos de separación en la 

fuente y reciclaje de un porcentaje de estos residuos, especialmente de materiales orgánicos.  

En cuanto a la recreación y transporte se evidencian impactos negativos importantes y mo-

derados. En torno al turismo se genera mayor presión sobre el espacio público y las áreas na-

turales que son objeto de las actividades turísticas. Se genera contaminación atmosférica y 

acústica y perturbación de fauna y flora y su hábitat. El paisaje se escenifica, se adecua, se dota 

de elementos sin contextos con el fin de atraer más turistas (mercantilización del paisaje).  

A su vez, la cambiante dinámica económica afecta las actividades tradicionales de producción 

cafetera y agropecuaria y el patrimonio cultural y natural del paisaje se reduce a la panorámica 

montañosa apuntando a megaproyectos de construcción y vivienda campestre. Esta situación 

afecta la población rural especialmente en la tradición histórica y la identidad cultural.  

Un impacto positivo moderado a importante se ha generado en torno a la valoración de la pro-

ducción cafetera. La oferta de recorridos cafeteros, la producción de cafés especiales y la recu-

peración de cultivos con sombríos y variedades tradicionales han generado alternativas de in-

gresos y posibilidad de permanecer en la caficultura para algunas fincas cafeteras. 

El aumento del tráfico ha generado -aparte de los problemas de movilidad- impactos menores 

para el área del PCCC como la contaminación de los recursos y el desgaste de vías. No obstante, 

la ocupación del espacio público, el tema del parqueo, la congestión de las vías de entrada al 

municipio y a Cocora sin lugar a duda son impactos importantes negativos que urgen resolver, 

lo que parcialmente se hace con el mejoramiento de la infraestructura vial.  

Finalmente, se pueden mencionar los impactos del turismo en general, la creación y demanda 

de mano de obra, que tiene un impacto importante negativo en el aumento de costo del jornal 

en el campo, pero también efectos positivos en la reducción del desempleo. Los efectos secun-

darios en estos casos son la baja rentabilidad del cultivo de café y el aumento de informalidad.  

El turismo ha generado un aumento del costo de vida en Salento y sus alrededores, impacto 

negativo por lo que lleva a la migración de la población y la gentrificación turístico del munici-

pio lo cual afecta la tradición histórica entendiendo a la población tradicional como portadora 

de estas tradiciones. 

Los impactos socioculturales se evalúan entre moderado e importante negativo: la pérdida de 

expresiones culturales, la inseguridad, la proliferación de productos foráneos, la pérdida de 

cohesión social y la pérdida de gobernanza sobre el territorio. Hay algunos aspectos positivos 

por destacar: la revitalización de tradiciones y actividades culturales, la elaboración de inven-

tarios de PCI, la actualización del inventario de patrimonio arquitectónico, la existencia de nor-

mas urbanísticas, y la mayor o creciente conciencia ambiental y cultural que ha llevado a crear 

la mesa ciudadana y otras propuestas de tipo cultural. 

Por último, hay que mencionar la urbanización del campo la cual sin lugar a duda es un efecto 

indirecto del turismo de mucha importancia que afecta la esencia del paisaje rural, la caficultura 

y el minifundio, el paisaje productivo y la seguridad alimentaria. 
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TABLA 35. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

Establecimientos de alojamiento y hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO que 

impacta
Atributo/ valor

Descripción del 

impacto

Frecuencia de 

la acción 

Duración de la 

accion

Reversibilidad 

de la acción

Reversibilidad 

del cambio del 

atributo

Longevidad del 

cambio en el 

atributo

Grado de cambio 

en el atributo

Calidad en el 

cambio del 

atributo

Evaluación del 

impacto

Una vez o 

puntual/ 

intermitente / 

continuo

corto plazo/ 

mediano 

plazo/ largo 

plazo

Reversible/ 

irreversible

Reversible/ 

irreversible

Cambio 

temporal/per

manente

insignificante/ 

poco 

significante/ 

importante/ gran 

cambio

Cambio 

positivo/ 

negativo

neutro/ menor/ 

moderado/ importante 

(negativo y positivo)

ELEMENTO que 

impacta
Atributo/ valor

Descripción del 

impacto

Frecuencia de 

la acción 

Duración de la 

accion

Reversibilidad 

de la acción

Reversibilidad 

del cambio del 

atributo

Longevidad del 

cambio en el 

atributo

Grado de cambio 

en el atributo

Calidad en el 

cambio del 

atributo

Evaluación del 

impacto

Una vez o 

puntual/ 

intermitente / 

continuo

corto plazo/ 

mediano 

plazo/ largo 

plazo

Reversible/ 

irreversible

Reversible/ 

irreversible

Cambio 

temporal/per

manente

insignificante/ 

poco 

significante/ 

importante/ gran 

cambio

Cambio 

positivo/ 

negativo

neutro/ menor/ 

moderado/ importante 

(negativo y positivo)

patrimonio 

arquitectónico, 

poblamiento 

concentrado

Cambio de uso 

habitacional a 

comercial 

una vez largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

patrimonio 

arquitectónico/ 

tradición histórica

Modificación 

estructural 

(número de pisos, 

densificación en 

solar) y formal 

(colores, balcones, 

puertas)

una vez largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

poblamiento 

concentrado

Cambio de 

composición social
continuo largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo

importante 

negativo

gobernanza/ 

institucionalidad

Pérdida de control 

local sobre normas 

por presión de 

actores con 

intereses 

financieros 

foráneos 

continuo largo plazo reversible reversible temporal importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado

Aumento de 

precios y arriendos 

de vivienda y 

migración

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

patrimonio 

urbanístico

 Modificación de 

estructura, forma e 

imagen urbano

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

patrimonio 

arquitectonico y 

urbanístico 

Aceleración 

intencional 

deterioro para 

demolición

intermitente
mediano 

plazo
irreversible irreversible permanente importante negativo

importante 

negativo

Construcción 

nueva para hotel 

o centro 

comercial

Compra y 

modificación de 

casas 

patrimoniales 

para uso 

comercial
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cultivo de café, 

cultivo múltiple, 

minifundio 

cafetero, 

institucionalidad, 

tradición histórica

Cambio de uso de 

suelo y 

valorización por 

presión y 

actuacion de 

constructoras y 

comisionistas 

inmobiliarias

continuo largo plazo reversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

Cultivo de café, 

cultivo múltiple, 

institucionalidad, 

tradición histórica

Pérdida de 

producción 

agrícola y cafetera

continuo largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

Disponibilidad  

hídrica

Aumento consumo 

de agua y 

vertimientos

continuo largo plazo irreversible reversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

poblamiento 

concentrado, 

minifundio, 

tradición histórica, 

patrimonio 

arquitectónico

Cambio 

composición social 

rural y poca 

integración social

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

poblamiento 

concentrado

Escasez de 

vivienda genera 

mayor costo de 

vida y 

hacinamiento

intermitente largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

poblamiento 

concentrado

Ingresos por 

arrendar 

habitaciones 

turísticas

intermitente a corto plazo reversible reversible temporal
poco 

significante
positivo menor positivo

poblamiento 

concentrado, 

patrimonio natural, 

minifundio

Expansión urbana 

en suelo rural
una vez corto plazo irreversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado

Costo de vida 

provoca migración 

y con ella a un 

cambio 

composición social

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

Compra de fincas 

y Cambio uso de 

suelo

Cambio de uso  

de viviendas

disponibilidad 

hídrica

Escasez de agua y  

contaminación
intermitente largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo

importante 

negativo

poblamiento 

concentrado

Pérdida de calidad 

de vida
continuo largo plazo reversible reversible temporal importante negativo menor negativo

disponibilidad 

hídrica

Aumento de 

vertimientos de 

aguas residuales

intermitente largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

minifundio, 

poblamiento 

concentrado, 

disponibilidad 

hídrica

Conflictos por agua 

(racionamiento)
intermitente corto plazo reversible reversible temporal insignificante negativo menor negativo

Mayor consumo 

de agua
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Restaurantes y comercio 

 

 

 

patrimonio 

arquitectónico, 

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica 

Cambio de uso 

habitacional a 

comercial

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica

Valorización de 

vivienda, 

gentrificación  y 

migración

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

Patrimonio 

arquitectónico

Modificación de 

estructura y forma 

lleva a pérdida de 

autenticidad de 

patrimonio 

arquitectónico

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

poblamiento 

concentrado

Hacinamiento y 

pérdida de calidad 

de vida

intermitente corto plazo reversible reversible temporal
poco 

significante
negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica, 

patrimonio 

urbanístico

Reducción de 

oferta tradicional, 

se pierden  

espacios sociales 

para habitantes

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica, 

patrimonio 

arquitectónico y 

urbanístico

Desplazamientos 

de locales 

tradicionales a la 

periferia o locales 

pequeños

intermitente largo plazo irreversible irreversible permanente
poco 

significante
negativo moderado negativo

Compra o 

arriendo de casas 

en zonas 

patrimoniales

Ocupación de 

locales 

tradicionales

Tradición 

histórica

Pérdida de 

identidad 

gastronómica y 

cultural

continuo largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

disponibilidad 

hídrica

Aumentó la 

demanda de agua
intermitente largo plazo reversible irreversible permanente gran cambio negativo

importante 

negativo

disponibilidad 

hídrica, influencia 

de modernización

Sobrecarga sistema 

de tratamiento de 

agua potable

intermitente
mediano 

plazo
reversible irreversible permanente importante negativo

importante 

negativo

disponibilidad 

hídrica

Mayor cantidad de 

vertimientos de 

aguas residuales y 

desechos 

peligrosos sin 

tratamiento 

adecuado

intermitente largo plazo reversible reversible temporal importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica

Exclusión de 

residentes y 

alteración de 

tranquilidad del 

lugar

continuo largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

patrimonio natural, 

poblamiento 

concentrado, 

patrimonio 

urbanístico

Contaminación 

acústica y visual
intermitente corto plazo reversible reversible temporal importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica, 

patrimonio 

urbanístico

Atracción de 

población nueva y 

flotante y 

sobrecarga

intermitente
mediano 

plazo
reversible irreversible temporal gran cambio negativo

importante 

negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica

Encarecimiento de 

productos 

alimenticios, 

aumento costo de 

vida

continuo
mediano 

plazo
reversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado

Mayor costo en 

gestión de residuos
continuo largo plazo reversible reversible temporal insignificante negativo menor negativo

poblamiento 

concentrado

Contaminación del 

entorno
intermitente corto plazo reversible reversible temporal insignificante negativo menor negativo

poblamiento 

concentrado

Aumento costo 

servicios públicos, 

pérdida calidad de 

vida

continuo largo plazo reversible reversible temporal insignificante negativo menor negativo

institucionalidad - 

gobernanza

Afectación 

presupuesto 

municipal

continuo largo plazo reversible reversible temporal insignificante negativo menor negativo

Mayor 

generación de 

residuos sólidos

Oferta 

gastronómica 

extensa, nacional 

e internacional y 

comercio de 

productos 

artesanales 

foráneos
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Recreación y transporte 

 

 

poblamiento 

concentrado, 

patrimonio 

urbanístico

Sobrecarga de 

espacio público 

(parqueo, turistas) 

y conflictos 

sociales

intermitente
mediano 

plazo
reversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

patrimonio natural, 

patrimonio 

urbanístico

Contaminación 

atmosférica y 

acústica

intermitente corto plazo reversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradicón histórica, 

patrimonio 

urbanístico

Pérdida de 

espacios de 

encuentro lo que 

afecta vida social

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

tradición 

histórica, 

patrimonio 

urbanístico y 

arquitectónico

Desinterés  en 

interpretación 

histórica y 

desvaloracion del 

patrimonio 

continuo
mediano 

plazo
reversible reversible temporal

poco 

significante
negativo menor negativo

patrimonio 

natural

Perturbación del 

habitat, reducción 

de fauna y flora

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

patrimonio 

natural

Compactación y 

contaminación  

por mulas y 

caballos

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

patrimonio 

natural

Compactación de 

suelos en senderos
continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

patrimonio 

natural

Mercantilización 

del paisaje y 

sobrecarga por alta 

demanda

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

minifundio 

cafetero, 

patrimonio 

natural, 

patrimonio 

urbanístico, 

tradición histórica

Alteración de 

dinamica 

económica y 

relegación del VUE 

del PCCC

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

patrimonio 

natural

Reducción del 

PCCC a la 

panorámica 

montañosa 

apuntando a 

megaproyectos y 

desconociendo sus 

valores y atributos

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

cultivo múltiple

Pérdida de 

producción 

agropecuaria

continuo largo plazo reversible reversible temporal
poco 

significante
negativo moderado negativo

Uso intensivo y 

comercial de 

espacio público 

Explotación de 

espacios 

naturales - Uso 

del patrimonio 

natural
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cultivo de café, 

cultivos 

múltiples, 

tecnologías, 

Pérdida de área de 

producción
continuo largo plazo reversible irreversible permanente gran cambio negativo

importante 

negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica

Migración de 

población rural
continuo largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo

importante 

negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica

Fragmentación de 

propiedad  y 

parcelación del 

paisaje con 

construcciones y 

glamping

intermitente
mediano 

plazo
irreversible irreversible permanente

poco 

significante
negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

minifundio 

cafetero

Aumento de 

dependencia 

económica por 

emprendimientos  

turísticos

continuo largo plazo reversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

patrimonio 

natural

Simplificación y 

turistificacion del 

paisaje

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

Tradición 

histórica

Aculturación rural, 

pérdida de arraigo 

e identidad 

cultural

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

cultivo de café, 

minifundio, 

tradición histórica

Oferta de 

recorridos 

cafeteros y 

emprendimientos

continuo largo plazo reversible reversible temporal
poco 

significante
positivo importante positivo

cultivo de café, 

cultivo múltiple

Aumento puntual 

de producción 

cafetera

puntual largo plazo reversible reversible temporal
poco 

significante
positivo moderado positivo

cultivo de café, 

tecnologías

Recuperación de 

cultivos con 

sombrío y 

variedades 

tradicionales

puntual largo plazo reversible reversible temporal
poco 

significante
positivo moderado positivo

cultivo de café, 

tecnologías, 

cultivos múltiples, 

minifundio

Producción de 

cafés especiales 
continuo largo plazo reversible reversible temporal importante positivo moderado positivo

tecnologías, 

minifundio

Cambio de 

tecnologías en la 

producción y 

transformación del 

café

una vez
mediano 

plazo
reversible reversible temporal

poco 

significante
positivo neutro

Tradición 

histórica

Mercantilización 

de la cultura 

cafetera

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo menor negativo

Valoración de 

producción 

cafetera

Cambio de uso de 

suelo para 

turismo

patrimonio natural, 

poblamiento 

concentrado

Contaminación del 

aire
intermitente

mediano 

plazo
reversible reversible temporal importante negativo menor negativo

patrimonio natural, 

patrimonio 

urbanístico, 

poblamiento 

concentrado

Contaminación 

acústica y visual
intermitente corto plazo reversible reversible temporal

poco 

significante
negativo menor negativo

disponibilidad 

hídrica

Contaminación de 

agua
intermitente

mediano 

plazo
reversible irreversible permanente importante negativo moderado negativo

influencia de 

modernización 

Erosión y desgaste 

de vías
intermitente

mediano 

plazo
reversible irreversible permanente

poco 

significante
negativo moderado negativo

patrimonio 

urbanístico

Ocupación espacio 

público
intermitente

mediano 

plazo
reversible reversible temporal

poco 

significante
negativo moderado negativo

influencia de 

modernización 

Inversión en vías 

rurales y mejora en 

internet

intermitente
mediano 

plazo
reversible irreversible temporal

poco 

significante
positivo moderado positivo

patrimonio 

urbanístico

 Conflictos por 

movilidad 
intermitente

mediano 

plazo
reversible reversible temporal importante negativo

importante 

negativo

Aumento de 

Tráfico y parque 

automotor 
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Turismo en general 

 

 

 

cultivo de café, 

minifundio, 

poblamiento 

concentrado

Aumento costo 

jornal
continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo

importante 

negativo

cultivo de café, 

cultivos 

múltiples, 

tecnologías, 

Escasez de MO no 

calificada en 

producción 

cafetera

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

poblamiento 

concentrado

Dependencia del 

turismo
continuo largo plazo reversible reversible permanente importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado

Fortalecimiento 

capital social por 

capacitación y 

formación

intermitente
mediano 

plazo
irreversible irreversible temporal importante positivo moderado positivo

poblamiento 

concentrado

Generación de 

Empleo
intermitente

mediano 

plazo
reversible reversible temporal gran cambio positivo importante positivo

poblamiento 

concentrado
Informalidad intermitente

mediano 

plazo
reversible reversible temporal

poco 

significante
negativo menor negativo

cultivo de café 

Baja rentabilidad 

de producción 

agrícola

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo
importante 

negativo

Demanda de 

mano de obra

Urbanización 

del campo

producción 

cafetera, 

patrimonio 

natural, 

poblamiento 

concentrado, 

minifundio 

cafetero

Desruralización 

del paisaje 

cafetero, pérdida 

de seguridad 

alimentaria

continuo largo plazo irreversible irreversible
permanent

e
gran cambio negativo

importante 

negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición 

histórica

Aculturación y 

conflictos 

sociales

continuo largo plazo irreversible irreversible
permanent

e
gran cambio negativo

importante 

negativo

cultivos, 

minifundio 

cafetero, 

disponibilidad 

hídrica

Compentencia 

por recursos; 

agua, suelo, 

biodiversidad

continuo largo plazo reversible reversible

temporal - 

permanent

e

gran cambio negativo
importante 

negativo

patrimonio 

urbanístico, 

patrimonio 

arquitectónico

Desarrollo de 

infraestructura 

hotelera y turística

puntual
mediano 

plazo
irreversible irreversible permanente gran cambio negativo

importante 

negativo

poblamiento 

concentrado

Encarecimiento de 

bienes y servicios
continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo

importante 

negativo

poblamiento 

concentrado
Gentrificación continuo largo plazo irreversible irreversible permanente gran cambio negativo

importante 

negativo

poblamiento 

concentrado, 

valores 

patrimoniales

Costos de 

conservación 

recaen sobre 

habitantes e 

instituciones - 

poca retribución 

del turismo en la 

conservación de 

valores 

patrimoniales

continuo largo plazo reversible reversible
temporal - 

permanente
importante negativo moderado negativo

Atracción 

población 

flotante
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Fuente: elaboración propia. 

Cabe mencionar que algunos impactos pueden ser reversibles, siempre y cuando se toman ac-

ciones en el asunto, o sea, a partir de una gestión decidida para la conservación de los valores y 

atributos que los pone encima de las actuaciones turísticas.  

 

 

 

 

  

Tradición 

histórica, 

patrimonio 

urbanístico

Pérdida de 

expresiones 

culturales en 

espacio público

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

tradición 

histórica

Revitalización de 

tradiciones y 

actividades 

culturales - 

inventarios de PCI

puntual
mediano 

plazo
reversible reversible temporal importante positivo moderado positivo

patrimonio 

arqueológico

Mayor conciencia 

y valoración por 

piezas 

arqueológicas e 

historia

puntual
mediano 

plazo
reversible reversible temporal

poco 

significante
positivo menor positivo

tradición 

histórica

Proliferación de 

artesanías, 

productos y 

souvenirs no 

locales

continuo largo plazo reversible reversible temporal importante negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

patrimonio 

urbanístico

Incursión de 

fenómenos 

urbanos como 

inseguridad, 

informalidad y 

consumo de drogas

intermitente
mediano 

plazo
reversible irreversible temporal

poco 

significante
negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

tradición histórica

Pérdida de 

cohesión social y 

cambio en 

dinámica cultural 

(competencia 

desleal, conflictos)

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

tradición 

histórica

Creación de 

nuevos productos 

turísticos, eventos 

y festivales para el 

turista

intermitente
mediano 

plazo
reversible irreversible temporal

poco 

significante
negativo moderado negativo

poblamiento 

concentrado, 

institucionalidad - 

gobernanza

Pérdida de 

capacidad 

institucional de 

control sobre el 

territorio por 

nuevos actores

continuo
mediano 

plazo
reversible irreversible permanente importante negativo

importante 

negativo

institucionalidad - 

gobernanza

Conformación de  

grupos sociales en 

defensa del 

territorio 

continuo largo plazo reversible irreversible permanente importante positivo moderado positivo

Transformación 

sociocultural por 

adaptación a la 

demanda
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9 Caracterización de la afectación del bien  

A continuación, se describen los principales resultados ordenándolos por valores y atributos 

del Paisaje Cafetero. Esto nos permite visualizar los cambios en los Valores universales (VUE) 

y en los atributos, así como en los valores patrimoniales de conservación que tiene el área de 

estudio. 

Para el caso de Salento, existen muchos estudios que se centran en las problemáticas del Valle 

de Cocora, el casco urbano y parcialmente sobre Boquia. Se concentran en impactos sociales, 

ambientales, económicos y culturales, pero no analizan los impactos en el área del Paisaje Cul-

tural Cafetero y sus atributos y valores. Hay que tener en cuenta que los principales destinos de 

Salento no están dentro del polígono del PCCC. Pero hoy se extienden los efectos a veredas como 

Palestina, Los Pinos y San Juan de Carolina. En cuanto al paisaje cultural es importante que Sa-

lento hace promoción con el PCCC, pero no cuenta con programa de apoyo al caficultor ni tam-

poco hace un ordenamiento territorial que favorezca a la producción cafetera y agrícola. 

De tal manera, uno de los efectos que se pueden observar es el abandono de la caficultura y de 

la ganadería en miras a la valorización y especulación de precios de tierra, lo cual puede verse 

favorecido por los cambios provistos en el documento de revisión y actualización del EOT en el 

cual consideran un corredor suburbano sobre la autopista del café y la vía Chagualá que cruza 

la vereda San Juan de Carolina. Esto implicaría una mayor parcelación y desarrollo de vivienda 

campestre para estratos altos provenientes del Valle de Cauca, Bogotá y otras partes. A su vez, 

hay que anotar que el avalúo de por sí se multiplicó en los últimos 10 años, pero con entrada en 

vigencia de un área suburbana se cobraría la plusvalía de forma anticipada sobre un supuesto 

valor inmobiliario que una finca productiva no puede cubrir lo cual obligaría a vender al mer-

cado inmobiliario. 

Además de los efectos indirectos del turismo, se puede observar la tendencia de cosificar el 

paisaje poniendo esculturas, figuras, manos en forma de mirador atrayendo un mercado nacio-

nal, que busca la foto instantánea para Instagram (instagramización), muy al contrario de una 

demanda internacional que busca paisajes naturales y actividades como el senderismo, 

trekking u otras actividades al aire libre o en contacto con la cultura y su gente. Situación que 

muestra una vez más la poca claridad que tiene el destino sobre su futuro, una falta de proyec-

ción y un afán de generar ingresos, desconociendo los valores naturales y culturales del Muni-

cipio. 

Hay empresarios que llegan con el afán de una pronta recuperación de su inversión sin preocu-

parse por los valores culturales, naturales o sociales, propósito que no siempre se logra y - yén-

dose - perjudican el destino y sus habitantes buscando recuperar la inversión con precios ele-

vados y los atractivos afectados. A su vez, este afán presiona la administración municipal de 

actuar rápidamente sin asentar las bases para un desarrollo ordenado, sin participación ni con-

sulta y perdiendo gobernanza sobre el territorio.  
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El paisaje de Salento en su composición variada de pasto y praderas para ganados, fincas cafe-

teras y agrícolas y bosques de conservación se ha conservado por el EOT vigente y la presencia 

del DRMI. Sin embargo, tanto pastos como áreas cafeteras se encuentran en abandono en gran-

des partes por la especulación de tierra. Hay que saber que el terreno se encuentra escarpado, 

sin adecuadas condiciones de vías rurales ni servicios que permiten acceder a mano de obra y 

generar márgenes de ganancias interesantes. 

La finca cafetera en promedio tiene 6has que corresponde a la UAF, por lo cual se encuentra por 

encima del promedio pero que no ha favorecido la familia productora campesina que vive en su 

predio. Muchas de las fincas han sido -desde antes- objeto de compraventa y han estado en 

manos de propietarios ausentistas – algunos viviendo en el extranjero - y manejados por fami-

lias de agregados que cambian frecuentemente. A esto se une la baja densidad de vivienda y la 

población dispersa lo cual ha dificultado el desarrollo de actividades sociales y culturales pro-

pias de la cultura cafetera. La cercanía con Armenia además llevó a las familias orientarse en la 

oferta educativa, comercial y social de la ciudad capital. 

La vereda San Juan de Carolina no ha sido ajena a esta tendencia y no ha contado con expresio-

nes tan tradicionales y arraigadas y sin articulación con el casco urbano, entrando fácilmente a 

la tendencia de urbanización del norte de Armenia. El paisaje cafetero de esta zona se trans-

forma por impactos acumulativos, el turismo no ha provocado estos cambios, pero incide y los 

potencia. 

Ahora bien, en términos económicos en la actualidad una finca cafetera que no entra a ofrecer 

recorrido cafetero lo tiene muy difícil de mantenerse por los altos costos de insumos, la escasez 

y el costo de mano de obra y por la ausencia de programas que apoyen al caficultor ante unos 

precios de suelos crecientes que hacen la venta cada vez más atractiva, especialmente a la hora 

de sucesión en las fincas.  

Por último, en cuanto a los conflictos de movilidad urbana se propone la construcción de un 

teleférico desde la Posada Alemana que posiblemente no va a reducir la alta afluencia de carros 

en el municipio sino aumentar el flujo de turistas y excursionistas, el costo de la vivienda y agu-

dizar los problemas de gentrificación y migración. Respecto a esta situación no hay plan que 

articule intereses, proyectos y lineamientos a largo plazo para un desarrollo sostenible del tu-

rismo. Hasta ahora no se han tenido en cuenta la fragilidad y las vulnerabilidades del territorio. 

Las políticas departamentales en materia turística siguen promoviendo mayores inversiones 

en infraestructura turística y un crecimiento sin límites sin enfoque territorial ni consideración 

de los límites que se evidencian en cuanto a lo social, al espacio geográfico, al recurso hídrico y 

de los impactos en el patrimonio natural y cultural. 

9.1 Esfuerzo humano, generacional, familiar e histórico para la produc-
ción del café 

La afectación de este valor se refleja en los aspectos económicos y sociales del municipio. De 

acuerdo al plan de manejo le corresponden objetivos relacionados con la caficultura, el desa-

rrollo de la comunidad cafetera y mejoras en infraestructura, productividad, asociatividad y 

emprendimientos. En este sentido, se le relacionan las afectaciones en los atributos en torno al 

cultivo del café, cultivos múltiples, las tecnologías y formas de producción, la modernización del 
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campo, el minifundio -en el componente productivo- y el poblamiento concentrado y la propie-

dad fragmentada en el componente social. 

9.1.1 Cambio de vocación rural cafetera y dependencia económica del turismo 

En el municipio de Salento en los últimos años ha crecido la oferta de servicios turísticos hasta 

tal punto que hoy un 63% de las empresas registradas pertenecen al sector generando una alta 

dependencia de este. La prevalencia de asuntos de turismo indica un cambio de vocación que 

aún no se refleja en el presupuesto municipal ni en sus políticas. A su vez, se muestra un aban-

dono de actividades primarias y una orientación hacia otros sectores. El cambio de vocación se 

muestra en la composición económica del municipio: 

TABLA 36. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO 

 
Fuente: Alcaldía de Salento (2023b) 

El crecimiento de suscriptores comerciales a la red eléctrica se refleja en la siguiente tabla, nó-

tese el aumento de suscriptores comerciales urbanos de 141 (2015) a 247 (2021).  

TABLA 37. NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN LA ZONA URBANA Y RURAL SEGÚN SECTOR 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Salento (2023b) 

A su vez, se evidencia el aumento de consumo por número de viviendas tanto urbanas como 

rurales entre los años 2015 a 2021. Igualmente, importante es el aumento de consumo indus-

trial en 2019, posiblemente por el asentamiento de torrefactoras en área urbana y rural con un 

mayor procesamiento de cafés especiales. 
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TABLA 38. CONSUMO DE ENERGÍA EN KWH, EN ZONA URBANA Y RURAL 

 

Fuente: Alcaldía de Salento (2023b) 

El sector turístico genera empleo e ingresos importantes de tal manera que un estimado 95% 

de la población depende del sector. En pandemia se mostró esta alta dependencia ya que em-

presarios pidieron apertura del municipio apresuradamente mientras que los residentes loca-

les en muchos casos aún tenían alternativas como hacer huertas o vivir en las fincas de familia-

res.  

La gran atracción y demanda de mano de obra, especialmente la no calificada, ha llevado a que 

personas que tradicionalmente trabajaron en el agro ahora cuidan carros en zonas azules o ha-

cen trabajos de limpieza u otros tipos de servicios. Esto ha generado aún más presión sobre las 

fincas en su demanda de trabajadores que implicó el aumento salarial ($50.000.- el jornal). 

Empero la oferta laboral, se trata de empleo con horarios extensos (de 12 h y más) y pagos al 

día descontando la alimentación según el caso, por lo general, no supera el salario mínimo. Un 

trabajo que se adecúa a las necesidades de jóvenes, pero no a padres o madres de familia con 

necesidades económicas y de seguridad social mayores. 

GRÁFICO 18. PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS 

 
Fuente: Salazar Salcedo (2021, p. 54) 

Es importante saber que el 87% del empleo turístico es de 48 horas semanales y más. En pro-

medio, al 33% del personal no se le paga seguridad social (Salud, pensión, ARL) y 47% del per-

sonal no cuenta con un contrato laboral. Siendo así, los empresarios se molestan con la falta de 
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compromiso, la baja capacitación (bilingüismo) o la falta de disposición y a pesar de altas ocu-

paciones casi permanentes poco se contrata personal profesional en posiciones administrativas 

y directivas con pagos correspondientes (Salazar Salcedo, 2021). 

En este contexto es importante anotar que respecto al nivel educativo del Municipio según ci-

fras de 2018, se encuentra que el 9,8% de la población mayor de 15 años no sabe leer y escribir, 

mientras que el 43,3% de la población tiene básica primaria; el 27,8% secundaria y el 7,7% el 

nivel superior y postgrado (DANE, 2010), lo cual explica por un lado la dependencia del empleo 

de bajo nivel y la baja iniciativa de tener una empresa propia (Salazar Salcedo, 2021). Los cargos 

directivos, por lo tanto, están en manos de foráneos que vinieron de otras ciudades de Colombia 

para montar empresa en un sitio promisorio.  

El análisis comparativo entre las condiciones de empleo que genera el sector turístico y el sector 

cafetero permite entender otro fenómeno, la migración -voluntaria e involuntaria- del campo a 

la ciudad por parte de los jóvenes. Las principales causas son los bajos salarios que se pagan en 

las actividades agropecuarias, pero especialmente las condiciones de trabajo y las aspiraciones 

de una vida urbana. Esta situación agudiza directamente el bajo relevo generacional que afecta 

el valor productivo y social del Paisaje Cultural Cafetero en sus atributos de cultivo de café (café 

de montaña, predominancia del café, renovación del café), cultivos múltiples y los demás aso-

ciados a la producción cafetera.  

9.1.2 Aumento de costo de vida, gentrificación y migración de población local 

El alto número de turistas extranjeros ha llevado al aumento del costo de la canasta familiar por 

encima de la inflación. A muchos les resulta más económico hacer las compras en Circasia. A 

esto se suman los altos costos del arriendo y los repentinos y repetidos aumentos que han obli-

gado a migrar a otros lugares, especialmente a Armenia y Circasia.  

La inmigración, o sea la llegada de empresarios e inversionistas de las regiones colombianas y 

especialmente de las capitales, ha llevado a cambios en la estructura poblacional y en la com-

posición empresarial (gráfico 20). Al contrario, el número de nacimientos de salentinos ha ba-

jado por no contar con sala de partos que se cerró en 2005 y una cambiante estructura familiar. 

GRÁFICO 19. NACIONALIDAD DE PROPIETARIOS DE EMPRESAS 

 
Fuente: Salazar Salcedo (2021, p.38) 

“El 95% de los propietarios o representantes legales de las empresas pertenecientes a las in-

dustrias turísticas son nacionales y sólo el 5% extranjeros. Resultado que “no desmiente la afir-

mación realizada en el Plan de Desarrollo 2016-2019 en cuanto a la ‘ausencia de recursos de 
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inversión propios, lo que privilegia la inversión externa’, pero si hace la salvedad que dichos 

recursos no pertenecen a capital extranjero” (Salazar Salcedo, 2021, p.38). 

De estos empresarios nacionales, unos aproximadamente 30% son salentinos, el 70% restante 

viene de otras partes del país, especialmente de Pereira, Armenia, Bogotá, Medellín o del Valle 

del Cauca. Esto corresponde a las cifras del Censo empresarial (CCAQ, 2020) que indica alrede-

dor de un 30% de propietarios de los establecimientos siendo algunos de ellos residentes que 

llegaron años atrás, frente a unos 70% de negocios en arriendo (donde los propietarios pueden 

ser salentinos o foráneos).  

El 38% de empresas del turismo en Salento tienen de 1 a 3 años en el mercado (Salazar Salcedo, 

2021, basado en datos de 2018), seguido por el 19% que tienen de 3 a 5 años y el 11% de 7 a 9 

años, cifras que indican el reciente crecimiento de la oferta comercial a partir de 2013 aproxi-

madamente. Cabe mencionar, que solamente el 8% de la muestra del estudio de Salazar Salcedo 

(2021) se ha mantenido durante más de 11 años. En lo que concierne a la declaratoria del PCC, 

24% de empresas ya estaban presentes en este tiempo (Salazar Salcedo, 2021). 

Respecto a la migración de salentinos a otros municipios, varios de los entrevistados revelaron 

la fuerte presión por el costo de arriendo que expulsó a los salentinos hacia Armenia y Circasia 

donde según las fuentes hay una comunidad de salentinos que por la venta de su casa en Salento 

compraron varias en este municipio. Este proceso de expulsión de habitantes locales afecta los 

valores sociales en torno a un poblamiento concentrado con sus costumbres y tradiciones cafe-

teras.  

9.1.3 Cambio de uso de suelo rural y cafetero en relación con el turismo  

Sin contar con un registro exhaustivo del cambio de uso de suelo en relación con el turismo se 

puede indicar que la mayor oferta de alojamiento, gastronomía y actividades de recreación no 

se encuentran en el área del Paisaje Cultural Cafetero y las fincas cafeteras vinculadas a la acti-

vidad turística hasta la fecha no han abandonado el cultivo. Esto en diferencia con el valle de 

Cocora donde se ha dejado parcialmente la ganadería para montar una oferta de recreación o 

zonas de Boquia y El Agrado que cuentan con mayor oferta de alojamiento y recreación.  

No obstante, hay abandono de la caficultura como muestran las cifras de uso de suelo y la ob-

servación en campo, provocado por motivos de rentabilidad, relevo generacional, falta de mano 

de obra, costo de producción, el avance de aguacate y la especulación de suelos, en partes en 

miras de proyectos turísticos. 
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TABLA 39. ÁREA DE CULTIVOS Y PRODUCCIÓN 

 

 
Fuente: Alcaldía Municipal (2023b), basado en Evaluaciones Agropecuarias-EVAS (2022) 

El crecimiento de área en aguacate es notorio, mientras que cultivos como banano, granadilla, 

lulo, mora, tomate de árbol tienen menos importancia, el plátano se mantiene estable. Se han 

registrado otros cultivos que están presentes en menor proporción, como lo son el frijol de va-

riedad Cargamanto y el tomate de invernadero variedad Chonto, hay cultivos transitorios como 

la arracacha de variedad yema de huevo. Es importante anotar que la Agenda Ambiental indica 

que se ha evidenciado la reducción de áreas destinadas a fines agrícolas, debido a los altos cos-

tos de los insumos, ocasionando la venta de terrenos para el desarrollo de actividades turísticas, 

el establecimiento de cultivos comerciales (Alcaldía de Salento, 2023b) o el arriendo de terre-

nos para fines turísticos como es el caso del Mirador “En las Manos de Dios”. Este último se 

ubica en la entrada a la vereda Palestina y es uno de los ejemplos que ejercen presión sobre los 

paisajes de Salento y que apuntan a un turismo nacional de masas poniendo en valor el paisaje 

con medios a veces poco convencionales y apropiados. Es de anotar que es un proyecto de jó-

venes salentinos que ofrecen espacios económicos para la venta de productos como artesanías 

y souvenirs. 

Conformemente de la situación del agro, los productores, y especialmente los de café, tenían 

que recurrir a estrategias como la asociatividad y la diferenciación de su producto, a su vez 

integrándose a una oferta turística con recorridos cafeteros que permitan sostener la actividad. 

Los productores cafeteros de Salento presentan hoy un 4.9% de los cafeteros del Departamento.  
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TABLA 40. NÚMERO DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS POR CULTIVO DEL MUNICIPIO DE SALENTO 

 
Fuente: Alcaldía de Salento (2023b). Nota: %PR= Representación de número de explotaciones de Sa-

lento con respecto al departamento del Quindío, año 2022 

Consta una carta dirigida al procurador que “Los daños al medio ambiente ocasionados por las 

edificaciones en el suelo rural son totalmente irreversibles: pérdida de paisaje, pérdida de los 

suelos para producir alimentos, pérdida de biodiversidad, urbanización sobre quebradas, hu-

medales, nacimientos de agua.  Las comunidades campesinas están siendo desplazadas por los 

intereses de los urbanizadores y los que quedan no se benefician de los programas sociales 

dirigidos a fomentar su cultura y apropiación por la tierra y la producción agropecuaria, lo cual 

las hace vulnerables y tentadas a vender sus tierras. La sociedad civil no se ha organizado para 

atender los propósitos de apropiación y protección del Paisaje Cultural Cafetero” (Anónimo, 

2020 – carta al procurador). 

9.1.4 Valoración del café 

Con la demanda de los cafés especiales ha crecido la producción de cafés diferenciados en Sa-

lento como en otros municipios. Según una de las entrevistas, se ha vuelto a sembrar árboles de 

sombrío en miras de la calidad de la taza. De mano con las marcas de café se han multiplicado 

las cafeterías en el municipio, producto de la demanda extranjera que se ha venido dando en 

los últimos quince años aproximadamente, impulsado por cafés como Jesús Martín.  

De mano con este proceso se ha desarrollado una diversificación de procesos de transformación 

y tecnologías que se aplican en las fincas cafeteras y se ha instalado tanto en el casco urbano 

como en zona cafetera un total de tres torrefactoras.  

A esto se suman los recorridos cafeteros que se multiplicaron en los últimos años siendo los 

primeros la finca Don Elías y la finca el Ocaso en Palestina, esta última incluso amplió su área 

de café. Hoy por hoy, hacen parte del programa obligatorio de Salento para muchos turistas que 

llegan a este municipio. 

Consta que la producción cafetera de Salento se mantuvo relativamente estable con altibajos 

hasta 2005 cuando se abrieron los primeros recorridos cafeteros y surgieron los cafés especia-

les en esta primera decena del siglo. Pero igual como en el resto del Departamento, se aceleró 

la reducción de área cafetera en los últimos diez años. El café se mantiene en áreas marginales 
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(ladera), en zonas remotas (de acceso dificultoso) y en áreas donde la renta de café se combina 

con la diferenciación económica y el turismo.  

TABLA 41. ÁREA DE CAFÉ EN SALENTO (EN HAS) 

1979 1995 1996 1997 2005 2011 2014 2018 2019 2022 

1.571 1.279 1.181 1.046 1.233 952 608 676 612 448.5 

Fuentes: basado en Alcaldía de Salento-EOT (2001); Observatorio Gobernación Quindío (2005), Dane 

CNA (2014), en Alcaldía Municipal (2023b), CIDETER (2019). Nota: consta que, por cálculos y fuentes dife-

rentes, los altibajos de los años 2005 y 2018 no necesariamente corresponden a un crecimiento del área, lo cierto 

es una reducción continua. 

De esta forma, más que una realidad productiva se valora un imaginario, una idea de territorio 

y una memoria. Viendo en la cultura y el paisaje cafetero la oportunidad de negocio, “paradóji-

camente “Ellos llegan y yo me voy” constituye la mejor descripción de lo que ocurre en los mu-

nicipios turísticos”, […] lo que para los habitantes […] no es llamativo, para otros se convierte 

en pluralismo mágico y en realidad ávida de ser explorada” (Salazar Gómez, 2016, p.46).  

 No se pretende olvidar lo que se ha vivido, […] haciendo uso de la buena memoria al recordar 

quienes fueron los fundadores del departamento, se pretende salir adelante y eso se le transmite 

al turista, apropiándose de una cultura cafetera que se niega a morir pero que a través de la 

innovación pretende estructurar nuevas ideas de negocio para tener un futuro significativo y 

enmarcado en un prospecto de pensamiento colectivo. Es por ello que dentro del concepto de 

realidad del departamento se puede asegurar que Armenia y el Quindío no son solo café y tu-

rismo, sino también innovación y negocios (Salazar Gómez, 2016, p.61).   

En este orden de ideas, se valora la idea, la cultura y la imagen, más no la labor del caficultor en 

las pequeñas fincas cafeteras.  

9.2 Cultura cafetera para el mundo 

La afectación de este valor se refleja especialmente en los aspectos culturales. De acuerdo al 

plan de manejo le corresponden objetivos en torno a la conservación, revitalización y promo-

ción del patrimonio cultural lo cual a su vez integra la educación, investigación y participación 

social para la apropiación. En este sentido, se relacionan las afectaciones a los atributos de pa-

trimonio arquitectónico, patrimonio urbanístico, patrimonio arqueológico y la tradición histó-

rica de producción de café que ha formado la cultura cafetera. 

9.2.1 Modificación del patrimonio arquitectónico, densificación urbana y cambio de 
usos 

Un elemento importante en la identidad cultural es la tradicional arquitectura en bahareque del 

municipio que hace parte del atractivo del centro fundacional del Municipio. La compra de casas 

en la Calle Real en los años 1990 y hasta 2010 aproximadamente y las modificaciones para su 

uso turístico respetaron a grandes rasgos las tipologías, espacios y estructuras de las casas. 

Hubo intervenciones en cuanto al patio o solar para ampliar el espacio de las viviendas, se inte-

graron baños y/o divisiones para adecuar habitaciones y a partir de los años 90 entraron nue-

vos colores como el rojo y verde para luego agregar amarillo, rosados, morados y demás. 
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Con el crecimiento de la demanda de estas casas y de espacios comerciales inició una nueva fase 

que terminó con intervenciones mayores: las ampliaciones, las remodelaciones por completo, 

la reconstrucción sobre el lote para hacer centros comerciales y artesanales, las adaptaciones 

para restaurantes, los segundos pisos, entre otras. Todo ello, transformando la cara y la estruc-

tura de las casas perdiendo autenticidad en su materialidad, historicidad y aspectos físico-esté-

ticos.  

Esto ha llevado a una mayor densificación de ocupación del predio por encima de lo establecido 

en la norma. Así muchas casas de arquitectura tradicional han sido transformadas drástica-

mente, parcelando las casas para un mayor aprovechamiento comercial de su espacio con el 

resultado que la división tradicional de la casa ya no es perceptible y se han perdido los solares 

y patios de las casas que hicieron parte de las características de este patrimonio cultural y de la 

identidad cultural. 

La adecuación de viviendas para alojamiento turístico o el cambio de uso a comercial además 

presiona los precios de vivienda en el municipio, esto aplica tanto a la arquitectura tradicional 

como a las casas nuevas de vivienda de interés social que también se adaptaron a vivienda tu-

rística generando escasez y hacinamiento.  

9.2.2 Patrimonio urbanístico: el uso del espacio público en conflicto 

El aumento del parque automotor y el flujo de carros y buses han generado un colapso de la 

infraestructura vial, parqueaderos, espacios públicos, la calle real y en el Valle de Cocora. Para 

mejorar la movilidad en el municipio se expidió el Decreto Municipal 036 del 7 de marzo de 

2023, el cual prohíbe el ingreso de buses con capacidad mayor a 30 pasajeros al casco urbano. 

No obstante, para mejorar la convivencia y el bienestar de habitantes y turistas faltan medidas 

más tajantes para regular el tráfico, el uso del espacio público y el número de turistas de 

acuerdo a la capacidad de carga establecida para el área urbana y según los estudios sobre mo-

vilidad, población flotante y espacio público (Cámara de Comercio – Fontur, 2021, Barbero, 

2013, Fundación Eje Planetario, 2017).  

Por el otro lado, es de anotar que, una vez terminada el recinto artesanal y gastronómico, los 

vendedores de comida con sus productos ubicados en el Parque Bolívar fueron trasladados a 

este y se quitaron las carpas que ocuparon gran parte del parque impactando al espacio con 

olores e impidiendo la visibilidad del patrimonio.  

A pesar de las mejoras, la presencia casi permanente de los turistas afecta el uso social del es-

pacio público. A esto se agregan problemas en torno al uso social de estos espacios en tempo-

radas de fiestas y eventos culturales y religiosos lo que anuncia conflictos en aumento con una 

población flotante que irrespeta la cultura local y las creencias. 

9.2.3 Pérdida de tradición histórica cafetera 

La comunidad de Salento según algunos entrevistados ha perdido parte de su identidad cultural 

y sentido de pertenencia. En cuanto a las tradiciones e identidad cultural, Maldonado (2020) 

asevera que el 85% de los encuestados afirma sentir el cambio en las tradiciones del pueblo, el 

100% consideraba que la identidad del municipio se había perdido, lo cual es consecuente al 

considerar que el municipio es reconocido como municipio turístico, más que rural. 
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En las fiestas tradicionales los salentinos ya no se encuentran entre ellos, ya que corresponde a 

la mayor temporada turística con mayor trabajo para los habitantes. De gran tradición siguen 

siendo las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores y del municipio. Se 

celebra del 7 al 16 de julio. Otras festividades católicas son la Semana Santa y San Isidro Labra-

dor. Por su parte, la zona rural cafetera no cuenta con escenarios idóneos para la realización de 

eventos y actividades culturales. 

Es importante mencionar que en las últimas dos administraciones se ha incursionado a realizar 

inventarios, tanto del patrimonio arquitectónico (UGCA, 2019) como del patrimonio inmaterial. 

El turismo, según Rodríguez (entrevista, 2023), tenía invisibilizado expresiones culturales 

como manualidades, tejidos y bordados, las artesanías propias, los juegos tradicionales y la cul-

tura culinaria autóctona. Respecto a la última, es importante reconocer que los cultivos de papa 

que influenciaron en ella se acabaron hace unos 50 años. La elaboración del hoy típico plato de 

trucha con patacón a partir de los años 90 ha llenado este vacío. No obstante, se ha recuperado 

una parte de los saberes culinarios con una recopilación de recetas salentinas.  

Respecto al uso de espacios, se observa que los residentes locales han sido desplazados de sus 

espacios tradicionales como el Bar Danubio, el café de los Araque o del Bar Quindío (que hoy es 

una tienda de ropa hindú). La población local cuenta con pocos espacios de reunión (Casa cam-

pesina, Tejo Los Amigos, Bar Danubio, Café Araque) o de participación social lo que afecta la 

conservación de expresiones culturales y su articulación al desarrollo turístico. “Los salentinos 

se han vuelto extranjeros en su propia tierra”, se encuentran más salentinos en Circasia en la 

calle, o sea espontáneamente, que en el mismo municipio de Salento. 

Tradicionalmente, los eventos como primera comunión o matrimonios se celebraron en espacio 

público con participación de vecinos, hoy en día están relegados a espacios más privados y fa-

miliares. A esta situación se agrega que algunos foráneos en casos no toleran el desarrollo de 

algunas de las actividades y eventos populares y religiosos, esto ocasionó conflictos y en algu-

nos casos agresiones entre estas personas y los residentes nativos. Hay grupos de inmigrantes 

que traen sus costumbres y no se integran a las modalidades locales. 

Como actividades culturales se destaca el Festival de cine de las Montañas y el Teatrín Campes-

tre ubicado en la vereda Boquía, oferta cultural que no cataloga dentro de las actividades tradi-

cionales. Se comentó que no hay agenda o plan de cultura, ni casa donde se puedan realizar 

actividades culturales lo cual hace falta especialmente para el trabajo cultural con los niños y 

adolescentes en el municipio los cuales mostraron gran interés en un proyecto de pintura ar-

tística que se desarrolló en la institución educativa.  

Desde 2018, se cuenta con mercado campesino, los sábados durante los meses de menor afluen-

cia turística se ofrecen los productos del campo como única actividad de apoyo al productor 

agrícola.  

En últimas se puede decir que el componente patrimonial está estrechamente vinculado a una 

búsqueda de crear y mantener una identidad colectiva, pero a su vez se ha generado una moti-

vación económica-comercial dominante. De esta forma la apropiación social de los productos 

culturales está determinada desde elementos económicos que desconocen en el paisaje un pa-

trimonio mundial conformado por las relaciones entre los grupos sociales y el espacio (Cuellar 
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y Granada, 2015) lo cual en cierta manera cosifica y mercantiliza la cultura y el patrimonio e 

invisibiliza el valor histórico y simbólico.  

9.3 Capital social estratégico construido en torno a una institucionalidad 

La afectación de este valor se refleja en aspectos de gobernanza del territorio en un sentido 

amplio. De acuerdo al plan de manejo le corresponden objetivos en torno al fortalecimiento del 

capital social, el liderazgo y participación de la población cafetera y la integración al desarrollo 

regional. En este sentido, se relacionan las afectaciones a los atributos de institucionalidad ca-

fetera, ampliándolo a aspectos de participación y nuevas estructuras en torno a la caficultura, 

la cultura y la gestión del territorio.  

9.3.1 Baja participación social y gobernanza del destino 

Se muestra que en los espacios de concertación y participación como el comité de Paisaje Cul-

tural Cafetero y el Consejo de turismo hay una predominancia de los intereses institucionales 

propias de la alcaldía y del sector turístico por encima de los intereses de los residentes locales. 

Esto por un lado se da por la conformación institucional de las mesas o espacios de participa-

ción que dan prevalencia a la representación institucional, con varios cupos para la misma al-

caldía municipal, por el otro lado se da por el afán de los nuevos propietarios o empresarios de 

maximizar sus ingresos presionando mejoras en la gestión turística del municipio. Un contra-

peso interesante es la Mesa ciudadana que se conformó en 2014 para articular los residentes 

con las gestiones sobre el territorio. 

En este orden de ideas, es importante anotar que el nivel de educación de salentinos sigue 

siendo bajo con 9,8% analfabeta en la población mayor de 15 años y 43% con solo básica pri-

maria y 27.8% secundaria (DANE, 2010); en cuanto a los cafeteros se tiene un 53% en un nivel 

de básica primaria y 14% de secundaria, por lo tanto, no se vinculan a los asuntos locales en el 

casco urbano ni cuentan con el gremio propio de los cafeteros.  

El perfil de los emprendedores es más alto, Rebolledo Noriega et al. (2015) en un estudio de los 

aspectos socio-culturales del comerciante artesanal de Salento indican una creciente presencia 

de la mujer adulta con formación universitaria en el negocio de las artesanías y un predominio 

de microempresas familiares. El emprendedor en gastronomía y alojamiento, por su parte, tiene 

mayor formación profesional como se indica en el censo empresarial de 2020 (CCAQ, 2020). 

Son ellos que inciden con mayor pujanza en la gestión del territorio buscando participación en 

los gremios.  

9.3.2 Baja efectividad de la gestión actual 

Desde el gobierno municipal entre 2015-2019, se busca poner freno y orden a la sobrecarga de 

los espacios urbanos y naturales, con acuerdos y decretos municipales y con tutelas y demandas 

desde la población civil. En noviembre de 2019, por ejemplo, el Concejo Municipal de Salento, 

por medio del Acuerdo Municipal 017/2019, aprobó una política de reglamentación para las 

actividades turísticas en el Valle de Cocora. Esto a raíz de un fallo de una acción de tutela que 

declaraba al Valle de Cocora como “sujeto de derechos” y que obligaba a las entidades naciona-

les, departamentales y municipales a buscar soluciones a los impactos negativos del turismo y 
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de los cultivos de aguacate. Meses después, la Corte Suprema de Justicia revoca el fallo, pero 

avaló el cumplimiento del Acuerdo Municipal 017. En la actualidad, la Administración Municipal 

ha establecido la Mesa de Reglamentación Turística y se busca gestionar el Plan Estratégico de 

Turismo ante el Concejo municipal.  

El Municipio recientemente (17. noviembre de 2023) obtuvo la renovación de la Certificación 

en calidad turística como Destino Turístico Sostenible, bajo la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 

001-1. Con esta certificación se establecen los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocul-

tural y económica, aplicables a los destinos turísticos en el país. 

De estos procesos provienen una serie de normas, acuerdos y decretos que buscan dar orienta-

ciones y reglas para el sector. En este orden de ideas, se pueden resumir: 

• Acciones para reducir ingreso de vehículos automotores tipo bus a Cocora (Decreto 

161/2016) y por la vía Arrayanal a Salento (Decreto 026/2022, Decreto 036/2023). 

• Acciones para ordenar los usos (cabalgatas A.028/2018, Decreto 127/2022), reglamen-

tan y zonificar las actividades de turismo de naturaleza (Valle de Cocora y PNNN, 

A.017/2019), recuperar el espacio público de la plaza principal (A.022/2019), prohibir 

usos como pregonero, jalador, revolero en espacio público (Decreto 091/2020) y regla-

mentar el uso del espacio público (Decreto 119/2022). 

• Acciones que promueven la creación y regulación de instancias de participación, con-

certación y gestión como el consejo municipal de turismo (Acuerdo 012/2017, 

A.002/2021), el sistema de gestión para la sostenibilidad turística (A. 018/2017), el 

concejo municipal de cultura (Decreto 120/2018), la vinculación a la asociación de mu-

nicipios del PCCC y RPG (A.010/2019), la Mesa de reglamentación Turística (A. 

017/2019), la creación del comité municipal asesor del PCCC y patrimonio cultural (De-

creto 061/2021).  

En el territorio rigen además una serie de lineamientos y determinantes como son: el Plan de 

Manejo del DRMI que actualmente se encuentra en revisión, el EOT aún vigente que es del 2000 

(también en revisión), el Plan de Manejo de la Cuenca del río Quindío y el Plan de Manejo del 

Paisaje Cultural Cafetero. Los determinantes ahí inherentes han frenado hasta cierto punto la 

parcelación de las áreas del Paisaje Cultural Cafetero, muy a pesar de los especuladores y los 

compradores de tierras en área del PCCC o en área del DRMI. 

A pesar de la normativa existente, no se pudieron evitar o reducir los efectos del turismo dada 

la baja capacidad institucional para controlar el territorio, la falta de incentivar actuaciones po-

sitivas y la baja participación y apropiación de sus habitantes.  

Hay por lo menos tres problemáticas tajantes: la movilidad, la gentrificación y la gestión soste-

nible del agua. Respecto a la movilidad se hicieron estudios de capacidad de carga en cuanto a 

parqueaderos y capacidad de espacios públicos para turistas, los cuales aún no se concretaron 

en propuestas específicas. Respecto a la gentrificación, aún no hay estudio concluyente, pero es 

notable el flujo de salentinos hacia otros municipios por los altos precios de vivienda que en 

casos suben dos veces al año sin ningún control. 
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Respecto al agua, hay un límite por el caudal ecológico y por la captación de agua sector Boquia 

para municipios como Armenia, Circasia y La Tebaida. Alcanzar otras fuentes, aumentar capa-

cidades de conductos y tanques requiere una inversión importante. Además, se requieren solu-

ciones urgentes para ampliar y hacer funcionar las PTAR que en la actualidad cubre un 10% 

aproximadamente. 

9.3.3 Institucionalidad cafetera en declive 

Es de anotar que desde tiempo atrás el Comité de cafeteros no tiene presencia ni compraventa 

(cooperativa) en el municipio, los caficultores acuden al comité y a la cooperativa de Circasia o 

de Armenia. Hay un grupo de mujeres cafeteras conformado que tienen un punto de venta en 

el recinto gastronómico del Municipio, hay para la zona sur además una Asociación de Cafeteros 

que cuenten con torrefactora ubicada en la vereda de San Juan de Carolina, sector Juan Bosco. 

También hay una torrefactora privada (Jesús Martín) que presta el servicio de maquila a los que 

producen su café especial en cercanía al casco urbano. 

9.4 Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y la 
sostenibilidad del producto 

La afectación de este valor se refleja especialmente en los aspectos ambientales. De acuerdo al 

plan de manejo le corresponden objetivos en torno a la sostenibilidad productiva y ambiental, 

enfocándose en desarrollos tecnológicos oportunos, la conservación de ecosistemas y recursos, 

la gestión ambiental del territorio y el cambio climático, entre otros aspectos. En este sentido, 

se relacionan las afectaciones a los atributos de disponibilidad hídrica y patrimonio natural.  

9.4.1 Disponibilidad hídrica en riesgo 

El aumento desmedido en el uso de los servicios de agua potable en el municipio, especialmente 

en las temporadas altas de vacaciones, lleva al desgaste de los servicios y el colapso de la planta 

de tratamiento de agua potable, demostrado en la alerta sanitaria ante la escasez de agua pota-

ble en diciembre de 2015 y enero de 2016. Esto muestra por un lado la deficiente capacidad de 

atender población local y flotante y por el otro lado la necesidad de gestionar la ampliación de 

redes, planta de tratamiento de agua potable y tanques asimismo medidas de ahorro y capta-

ción de agua alternativa.  

Es importante anotar que hay posiciones encontradas: en la Alcaldía Municipal se plantea la 

posibilidad aumentar la captación en la quebrada Aguas Claras (aunque esté lejos y costoso), 

en la Corporación autónoma opinan que no hay más recurso hídrico que se pueda usar en Sa-

lento. Hay que saber que Salento capta agua en tres quebradas, pero cuenta con problemas de 

colmatación de conductos y pérdidas, lo cual puede tener soluciones técnicas. Además, se hace 

captación de agua en territorio de Salento para los municipios de Armenia, La Tebaida y Circasia 

lo cual restringe la captación río arriba. 

Consta además que las plantas de tratamiento de aguas residuales (Salento y Boquia) no están 

funcionando en totalidad lo cual genera una gran carga de aguas residuales que llegan directa-

mente a las quebradas contaminando las aguas y afectando el ecosistema, fauna y flora acuática.  
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En torno al agua no solamente se presentan conflictos por el racionamiento en área urbana sino 

también en las zonas rurales que cuentan con asentamientos urbanos y fincas cafeteras con 

limitada capacidad de captación por acueductos veredales. 

9.4.2 Uso turístico no sostenible del patrimonio natural y paisajes 

En el Valle de Cocora, se evidencia una transformación total del paisaje cultural de la palma de 

cera, patrimonio nacional, por convertir grandes áreas en “parque” con amenidades para tomar 

fotos con esculturas, figuras y otros elementos que poca relación tienen con su entorno. El valle 

es el ejemplo de sobreexplotación, banalización y degradación de un paisaje que destacaba por 

su belleza escénica a pesar de los estudios que se realizaron sobre el caso (Silva Serna, 2019; 

Salazar, Ramírez y Mena, 2016; Luna Castañeda, 2023; Martínez et al., 2016; Ruiz y Echeverri, 

2018; Fundación Las Mellizas, 2018). 

Para una mayor captación de ingresos, algunos propietarios de predios han decidido establecer 

cobros para permitir el tránsito en los senderos considerados algunos de servidumbre a las 

zonas altas de la montaña y entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados. Esto generó ma-

lestar entre los mismos visitantes y líderes sociales del municipio. 

A parte de este sitio, se están explorando otros escenarios paisajísticos como la Carbonera vía 

a Toche o la reserva natural la Patasola. Es importante indicar que, en Salento, el turismo se 

desarrolla durante todo el año con diferentes actividades como senderismo, cabalgatas, 

trekkings, salidas con jeep, cuatrimoto, motos, bicicross y visita a fincas cafeteras. Esto lleva a 

la superación de la capacidad de carga del destino (Gliemmo, 2019) en área urbana y espacios 

naturales como Cocora. Si bien existe una preocupación de los habitantes locales sobre los im-

pactos negativos desde que surgió esta actividad, no se han logrado establecer mecanismos 

para su manejo y reducción. Al contrario, las políticas departamentales y locales han fomentado 

la concentración de empresas y actividades turísticas en estos sitios, llevando a la congestión y 

pérdida de calidad de vida en un territorio vulnerable que además cuenta con una serie de nor-

mas ambientales y urbanísticas que solo parcialmente se cumplan indicando una débil gober-

nanza del territorio en términos de sostenibilidad. 

En cuanto a los residuos sólidos, el municipio de Salento cuenta con el PGIRS y trabaja con los 

recuperadores de oficio en el componente de aprovechamiento. La generación de residuos só-

lidos en promedio al mes eran 140t en 2015 (quedando en 0.486 Kg/hab./día) y 170t en 2017. 

De los meses de enero a septiembre del año en curso (2023) asciende a 185 toneladas por mes 

y 6.16t/día generando una carga ambiental importante, donde según cálculos solo 1.85t/día 

corresponden a la población local8.  

Esta carga, sin embargo, no se queda en el territorio sino se lleva al botadero en Montenegro. 

En el transcurso de los últimos años ha aumentado la cantidad de residuos recuperados: 

                                                           
8 Si manejamos 0,486 kg/Hab/día, según la caracterización de residuos en el año 2014, y lo multiplicamos por 

3.803 (población calculada por el DANE), nos da 1.848,2 kg/día de residuos sólidos en cabecera municipal. Si toma-

mos la generación promedio de residuos sólidos del 2016 que es de 5.950 kg/día, se da una diferencia de 4.102 

kg/día de residuos sólidos, lo que corresponde a una población adicional de 8.440 personas en promedio/día 

(Fundación eje planteario, 2017). 
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20.4t/año en 2020, 62t/año en 2021, 71t/año en 2022 y 89t/año en 2023, dando una fracción 

de inorgánicos aprovechables de 21.4% y de orgánicos de 55.8%. 

9.4.3 Iniciativas de conservación y sostenibilidad 

En las partes altas tanto de Cocora como de Navarco hay iniciativas de conservación de bosques 

por iniciativa propia, por el DRMI y por la compra de predios por parte de la Gobernación y la 

CAR lo cuales se constituyen en recurso y potencial para futuros desarrollos del turismo comu-

nitario en esta zona. El SIMAP del municipio se regula por el Acuerdo municipal 019 de 2017: 

“por medio del cual se actualiza el sistema municipal de áreas protegidas y estrategias comple-

mentarias de conservación SIMAP Salento y se deroga el acuerdo n° 014 de 2009”. También 

registran áreas de la Sociedad Civil en las veredas cafeteras. Las áreas protegidas por un lado 

permiten asegurar la conservación de cobertura de bosques en torno a nacimientos de agua, 

por el otro lado el cumplimiento de los objetivos de conservación de especies de fauna, flora y 

ecosistemas representativos, para los propietarios privados, no obstante, ha sido importante el 

incentivo de la exoneración de impuestos que motivó a los terratenientes de conservar sus fin-

cas.  

Estas áreas naturales pueden convertirse en potencial importante para el ecoturismo una vez 

identificados los predios con interés y las comunidades aledañas para la prestación de servicios. 
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10. Consideraciones sobre el caso de Filandia  

En este apartado se hace un resumen y una categorización de los impactos que se encuentran 

en Filandia con el fin de dar coherencia y comparabilidad a estos dos municipios. Para tal fin, se 

hace un reencuentro del desarrollo turístico de Filandia, se visualizan las cifras de crecimiento 

de áreas de turismo, se describen las transformaciones e impactos y se realiza una evaluación. 

A su vez, se hace un breve estudio de caso del proyecto Coffee resort que actualmente se en-

cuentra parada por falta de cumplimiento de requisitos legales para su ejecución y finalmente, 

se enumeran las condiciones favorables que blindan el PCCC en el caso de este municipio.  

10.1 El turismo en Filandia 

El turismo de Filandia inició con la filmación de las novelas televisivas “Café con aroma de mu-

jer”, “Allá te espero” y “Milagro en Roma” en 1988. No obstante, el turismo en este municipio no 

se da a la par con el creciente flujo de turismo en Montenegro con el Parque del Café (1995) o 

con PANACA (1999) en Quimbaya, con el programa de Haciendas de café o el Plan Departamen-

tal de desarrollo turístico (2000).  

En 2003, se realizaron los primeros trabajos de valoración de los recursos culturales y naturales 

que dieron inicio al inventario de atractivos y recursos. En 2004, se elaboró el primer plan de 

desarrollo turístico, consta que en esto entonces tanto en el concejo municipal como en la po-

blación local se contaba con prudencia y prevención frente al desarrollo turístico. Se dieron 

algunos procesos de planificación en torno a la señalización de las calles, la prohibición de avi-

sos luminosos, la reglamentación de las reservas naturales como la Reserva Regional de Barbas-

Bremen (2008), el Programa de la cadena de ecoturismo del Instituto Alexander von Humboldt 

en 2006, el plan de co-manejo del bejuco y los corredores ecológicos. El profesor Álvaro Ca-

margo inició investigar los contextos históricos y culturales culminando en la propuesta del 

camino nacional como sendero eco-histórico y el desfile del Camino del Quindío cuya primera 

versión fecha entre los años 2002 y 2004. En 2005, se construyó el mirador sobre el cerro del 

Bizco que se convierte en ecoparque Mirador de la Colina Iluminada en tres etapas de construc-

ción. Entre 2006 y 2007 se realizó el proyecto de embellecimiento de fachadas de la Calle del 

tiempo detenido, que luego se convierte en mayor atractivo de la zona urbana. Desde los años 

‘80 además se ha venido trabajando en el fortalecimiento de las artesanías a base del bejuco, la 

cestería de Filandia, contando con espacios de venta en la caseta comunal del barrio San José y 

en la casa del artesano, propiedad del municipio, a partir de 2010 con el centro de interpreta-

ción. 

El desarrollo turístico de Filandia, no obstante, no despegó, tal vez por la ubicación en zona 

templada a fría cuando la mayor demanda buscaba finca con piscina en cercanía a los parques, 

o por la baja oferta de restaurantes que tenía entonces, entre otros factores. Es especialmente 

el proceso OVOP que inicia visibilizar desde 2010 la oferta histórica y cultural del municipio y 

con el cual se posiciona el Festival del Camino del Quindío, atrayendo empresarios y empren-

dedores para el sector urbano y rural, especialmente la rama de restaurantes que se inician a 

instalar en el municipio a partir de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero cuando se inte-

gra en las Rutas del PCCC con la Ruta de los Miradores y los Maestros Artesanos.  
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Así es que llega el restaurante “Helena Adentro” al municipio, en 2013, para formalizarse en 

2015, emprendimiento de un joven quindiano, una zelandesa y posterior una caucana que se le 

une al equipo, un restaurante de tipo alta cocina con una propuesta innovador de ‘cosas para 

picar’ con ingredientes locales apoyando a los productores agrícolas del municipio. La Asocia-

ción de artesanos para este mismo lapso -conjuntamente con la Alcaldía Municipal- gestionó la 

adecuación del espacio de venta en la casa del artesano como “Centro de interpretación del 

bejuco al canasto” (Acuerdo 083/2010) y con ayuda de la Fundación Territorio Quindío (2014) 

se organiza el guion interpretativo, el centro ofrece desde hace cuatro años (2019) talleres in-

teractivos.  

Es, no obstante, a partir del desbordamiento de Salento, especialmente a partir de los años 2014 

y 2015 como muestran las cifras del Observatorio de la Cámara de Comercio del Quindío, el 

municipio gana más flujo turístico y se logra a posicionar como segundo municipio más visitado 

del Quindío en 2019. En 2017 y en miras de la certificación como destino sostenible se realizó 

la actualización del Plan de desarrollo turístico de mano con el plan de desarrollo agropecuario.  

Para el 2010, al mirador ingresaron 5.666 visitantes. En 2018, el mirador registró 16.830 en-

tradas, es decir, se triplicó el número de visitantes, sin contar los que no entran a este ecopar-

que. Para el mes de octubre de 2019, los visitantes al mirador ya sumaban 141.524. Cuatro años 

más tarde se estabilizó en este rango con un total de 162.500 entradas (calculado este último 

sobre costo de entrada de 8.000.-, sin contar los descuentos). Es decir, en promedio mensual 

llegaron al mirador unos 13.541 visitantes que corresponde a la población del municipio 

(13.580), rural y urbana. Esto sin contar los turistas que no ingresaron al mirador de la Colina 

Iluminada.  

Adicionalmente, el conteo de carros de la última temporada diciembre 2023 a enero 2024 

arrojó un total de 44.000 carros9 en ocho días superando a Salento. La Unión Temporal IF 

(2021) calculó una capacidad de carga efectiva de 4.617 visitantes superado por demasías.  

GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN DE ENTRADAS AL MIRADOR, FILANDIA 

 

Fuente: elaboración propia basada en Aristizabal (2020) y entrevista personal (2023) 

                                                           
9 Calculando por tres pasajeros por carro en promedio arroja un total de visitantes de 132.000 personas que llega-
ron en temporada alta entre el 28 de diciembre y el 8 de enero. 



 

154 

 

 

Siendo propiedad del municipio, el mirador le generó ingresos de 1.300millones al año (entre-

vista personal, 2023). 

Cabe anotar que Filandia recibió certificación de turismo sostenible en 2018 para el parque 

principal, la calle del Tiempo Detenido, el sector de San José y el mirador. Ahora bien, dado el 

crecimiento del turismo, se dan problemas de control a la movilidad y flujo vehicular. Esto 

obligó a tomar medidas restrictivas en cuanto a la llegada de visitantes especialmente para 

vehículos con más de 30 personas. Esta medida responde a la necesidad de prevenir la sobre-

carga y la congestión vehicular. A esto se suman controles de entrada en temporada alta y pues-

tos de regulación e información y control de estacionamientos de vehículos.  

En cuanto a la generación de residuos sólidos, según Serviaseo Filandia SASEP (2019), en el año 

2011 se recolectaban 112,44 toneladas en promedio mensual y a noviembre de 2019 se habían 

recolectado 207,11 toneladas en promedio mensual en los 11 meses corridos del año; es decir, 

el incremento en el periodo 2011-2019 en la producción de basuras fue del 84,2%. Este año, 

para el caso de Filandia se reportan 234,11t/mes y 8.1t/día (entrevista CRQ, diciembre 2023). 

Respecto a la planta turística, el plan sectorial de desarrollo turístico (Alcaldía de Filandia, 

2003) referencia una oferta de alojamiento rural de 15 fincas de los cuales solo ocho (8) estaban 

registrados en la Secretaría de Turismo del municipio y ninguno contaba con Registro Nacional 

de Turismo (RNT). El área urbana solo contaba con un hostal.  

Para el año 2012, en el marco de la Ruta del Paisaje Cultural Cafetero, se registraron ocho alo-

jamientos con RNT, de los cuales seis eran rurales y dos urbanos. Para el 2014 ya se registran 

doce alojamientos rurales y diez alojamientos urbanos, según el Diagnóstico Municipal (2015, 

en Alcaldía de Filandia, 2017).  

En el mes de mayo 2017, la Oficina de Turismo reporta un total de 34 establecimientos hotele-

ros (14 urbanos y 20 rurales) debidamente registrados en la Cámara de Comercio del Quindío 

con una capacidad instalada de alrededor de 500 - 600 personas, el mismo año registran 4 so-

licitudes, 3 hoteles en construcción en zona rural y uno en área urbana, para sumar un total de 

42 establecimientos de alojamiento. Para el 2023 se registran 115 alojamientos en áreas rurales 

y 119 en área urbana (RNT) por un total de 234 sitios de alojamiento incluyendo la vivienda 

turística (la cual se concentra en área urbana). 
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GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN DE OFERTA DE ALOJAMIENTO EN FILANDIA 

 
Fuente: Elaboración propia basada en CCAQ (2020b), Alcaldía de Filandia (2017 y 2023), RNT (2023) 

La oferta gastronómica igualmente se encuentra en alza, de cuatro (4) en 2012 a 32 restauran-

tes ubicado en la zona urbana en 2017 (Alcaldía de Filandia, 2017) y 109 en 2023 (Alcaldía de 

Filandia - Oficina de turismo, 2023). 

GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DE OFERTA DE RESTAURANTES EN FILANDIA 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Cámara de Comercio del Quindío (2020b), Alcaldía de Filandia 

(2017), Alcaldía de Filandia - Oficina de turismo (2023) 

En cuanto a las agencias de viajes y turismo y las operadoras turísticas en el 2004 no existía 

este tipo de servicios en el municipio de Filandia, a partir de 2012 se registra una operadora, 

en 2017 se registraron siete establecimientos de este tipo, operando principalmente la propia 

finca (Alcaldía de Filandia, 2017) y para 2023 figuran 25 agencias y operadoras en el RNT.  
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GRÁFICO 23. OFERTA DE OPERADORES – AGENCIAS Y GUÍAS EN FILANDIA 

 
Fuente: Elaboración propia Cámara de Comercio del Quindío (2020b), Alcaldía Municipal de Filandia 

(2017), Oficina de turismo (2023) 

El municipio tiene un punto de información turística ubicado en la Casa de la Cultura. Hay 14 

personas capacitadas en tecnología en guianza turística los cuales, sin embargo, no están ope-

rando, y 50 personas que se capacitaron como vigías de patrimonio (Alcaldía de Filandia, 2017). 

En 2023, se registraron cinco guías en el RNT.  

Se evidencia que luego de la pandemia en 2020, ha crecido notablemente la oferta de alojamien-

tos, el crecimiento de la oferta de restaurantes desde 2017 es continuo. La cifra de estableci-

mientos de comercio matriculados en el año 2011 en el municipio de Filandia fue de 134 y a 

junio del año 2019, se habían matriculado 475 establecimientos lo cual indica un fuerte creci-

miento del comercio con tiendas de productos variados de interés turístico, cafeterías, bares y 

artesanías (Aristizábal, 2020), el sector turístico luego de tener una participación de 36.9% en 

2018 sube a un 50% en 2020. 

GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN FILANDIA 

 
Fuente: elaboración propia basado en Cámara de Comercio del Quindío (2020b), Alcaldía de Filandia 

(2017), Alcaldía de Filandia - Oficina de turismo (2023) 
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10.2 Transformaciones e impactos actuales sobre el PCCC en Filandia 

El turismo de Filandia se desarrolla especialmente en el casco urbano y es de tipo recreativo, 

gastronómico y urbano, por lo tanto, sus mayores efectos se presentan ahí. Los cambios socio-

culturales se presencian en una nueva forma de vivir el municipio ya que los habitantes ahora 

comparten – obligatoriamente - los espacios con el turista. Los habitantes según Aristizábal 

(2020) comentan la “pérdida de la función social del parque principal, el poco uso de las calles 

y los establecimientos comerciales de tradición como cafés y restaurantes, la pérdida del sen-

tido cohesionador de sus celebraciones patronales, el riesgo de valores culturales ligados a la 

tradición local como los arquitectónicos y gastronómicos” (Aristizábal, 2020, p.5). A esto se 

suma el deterioro ambiental del entorno, la inseguridad y el alto costo de vida. El estudio de 

tipo etnográfico realizado por Aristizábal (2020) visualiza los temas de la capacidad de carga 

social que se encuentra saturada, asociada a los problemas de movilidad, contaminación audi-

tiva, visual y atmosférica y la valorización de bienes inmuebles. 

A esto, se pueden agregar otros como el agotamiento del recurso hídrico y la creciente conta-

minación de las quebradas, la compraventa de fincas y lotes y el repetido cambio de uso de 

suelo, las dificultades de encontrar mano de obra rural y la falta de relevo generacional por 

entrar en competencia con empleos más atractivos, la consecuente pérdida de área en café y el 

uso intensivo de áreas protegidas por los turistas.  

TABLA 42. PRINCIPALES IMPACTOS EN RELACIÓN CON VALORES Y ATRIBUTOS EN FILANDIA 

Problemática Impactos Relación atributo o valor 

Sobrecarga de espa-

cios públicos y trans-

formación cultural 

Afectación del tejido social Esfuerzo humano, tradicional, genera-

cional y familiar, patrimonio urbanís-

tico, poblamiento concentrado 

Pérdida de identidad cultural Cultura cafetera para el mundo, tradi-

ción histórica cafetera 

Incidencia en autenticidad de 

cultura cafetera y patrimonio 

Patrimonio arquitectónico, cultura ca-

fetera para el mundo  

Pérdida de calidad de vida y 

gentrificación  

Esfuerzo humano, generacional y fami-

liar, poblamiento concentrado 

Institucionalidad 

ajena a sus habitantes 

y las necesidades de 

patrimonio  

Baja gobernanza del patrimo-

nio como destino 

Capital social estratégico, poblamiento 

concentrado y propiedad fragmentada 

Valorización de sue-

los, compraventa y 

cambio de uso 

Pérdida de área de café, falta 

relevo y mano de obra rural 

Esfuerzo humano … para la produc-

ción del café: 

Café de montaña, renovación del café, 

predominancia del café 
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Problemática Impactos Relación atributo o valor 

Valoración del café, diversifi-

cación y asociatividad rural 

Esfuerzo humano … para la produc-

ción del café: Café de montaña, cultivo 

en ladera, tecnologías y formas de pro-

ducción  

Expansión urbana en las vere-

das 

Esfuerzo humano … para la produc-

ción del café:  

café en montaña, predominancia de 

café, poblamiento concentrado  

Competencia sobre 

recursos agua, paisaje 

y biodiversidad 

Agotamiento y contaminación 

del recurso hídrico 

Disponibilidad hídrica 

Impactos ambientales en torno 

a áreas protegidas y paisaje 

Patrimonio natural 

Fuente: Elaboración propia 

10.2.1 Sobrecarga de los espacios públicos y transformaciones culturales 

La saturación o superación de la carga puede terminar produciendo los daños al medio físico y 

al universo cultural de la población receptora, en tal magnitud que el destino podría dejar de 

ser visitado. Se pueden diferenciar diferentes tipos de capacidad de carga: la medioambiental, 

la física, la económica, la socio-perceptual, la psicológica. Las últimas están relacionada con las 

experiencias y percepciones de la gente, con el nivel de tolerancia frente al otro y la falta de 

algunos bienes como escasez de agua, exceso de tráfico, de ruido o la falta de espacios recreati-

vos, entre otros factores (Echamendi, 2001). Las modificaciones sustanciales en las estructuras 

económicas y sociales, culturales y ambientales indican una sobrecarga que se puede notar en 

el entorno sociocultural del sitio, en el cambio de tradiciones y costumbres, en las formas de 

relacionarse y los espacios sociales. 

• Afectación de tejido social por ocupación turística de espacios públicos  

Aristizábal (2020) identifica transformaciones socioculturales que se centran en el relaciona-

miento social, el encuentro entre amigos y vecinos, los espacios públicos como elementos en la 

vida social del pueblo y los cambios sociales en torno a las fiestas. El parque principal del mu-

nicipio, según los entrevistados, ha perdido su función de sociabilidad y con ello, surge el sen-

timiento de desplazamiento. Estas apropiaciones del espacio hacen parte del vivir cotidiano y 

de la identidad y la pertenencia al lugar. La “enajenación” de sus espacios apropiados es impor-

tante en términos sociales ya que se afecta la vida social tan característica para la cultura y 

tradición cafetera y esto ocurre en varios casos: primero el cerro del Bizco donde se construyó 

el Mirador Colina Iluminada, ahora el parque principal, y en proyección las Terrazas Quimbaya.  

Así es que la comunidad se siente desplazada de su propio municipio, acude en horarios dis-

tintos a los espacios para compartir y a veces ya no encuentra los negocios que acostumbraban 
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frecuentar. Se pierde la venta de arepas en la calle, las relaciones familiares y las de vecinos 

(Ramírez López, s.f.). 

A esto se suma, que los vehículos ocupan espacios que antes se usaron por los peatones, y con 

ellos se trae la contaminación atmosférica y auditiva. Hay problemas de tráfico y afectación de 

las vías lo cual afecta el acceso al municipio y el normal desarrollo de las actividades de los 

habitantes.  

Esto se considera un golpe a la solidaridad familiar y convivencia, a la sensibilidad y el sentir de 

los habitantes: nuevos interesados ofrecen dos o tres veces más y se saca al amigo, al compadre 

que vive ahí (Aristizábal, 2020). Así se rompen lazos sociales, los que venden se gastan la plata 

en Armenia y cuando vuelven ya no consiguen nada, con la consecuencia de un empobreci-

miento y la insuficiencia de NBI de las familias por los altos costos de vida y de vivienda (entre-

vistado, 2023). Asimismo, se presentan estafas, se inflan los precios o no se da la vuelta correcta. 

Si bien, en términos estadísticos, ya no hay barrios pobres y el turismo ha sido un factor dina-

mizador de la economía local según algunas entrevistas, los beneficios no siempre se hacen tan-

gibles en el municipio y su población. Se han traído otros problemas: la drogadicción, la insegu-

ridad y el trabajo informal o sin prestaciones sociales plenas.  

Varios entrevistados además manifestaron que “hay más gente que no le gusta el turismo por 

los problemas del destino, parqueo, desbordado, costos, lleno todo”. Los arriendos de 300.000 

subieron a un mínimo de 800.000.- y hasta 2 millones. El café costaba 500 pesos, el más barato 

ahora está de 2.000.-, para uno que trabaja a un mínimo, la plata no alcanza. 

A su vez, es importante entender la ambigüedad relacionada con el sector: un 60 % de la pobla-

ción genera ingresos a partir de esta actividad (Restrepo, 2019, en Mesa Martínez, 2019). La 

Cámara de Comercio indica un crecimiento de 42% a 48% de las empresas relacionados del 

sector terciario, entre los años 2018 a 2020 (CCAQ, 2020b) (mientras que para el mismo tiempo 

se creció la participación del turismo en Salento de 55.6% a 63%), pero ni los empresarios se 

muestran satisfechos. 

• Pérdida de identidad cultural 

En la construcción de identidad se valora la tradición, la herencia, el origen y la continuidad de 

la cultura y de lo acostumbrado y valorado. Cuando se pierden estas características que dan 

valor al sitio y le dan autenticidad, se siente afectada la identidad cultural del lugar. La adopción 

de hábitos diferentes a los locales, la traída de una gastronomía diferentes y comercio de pro-

ductos que no son de la localidad lleva a un sentido de aculturación por la innovación, de platos, 

de formas de tomar el café, de productos artesanales nacionales e internacionales, productos 

además de cuyo consumo se sienten excluidos o marginados por los altos precios y por ocupar 

espacios tradicionales que ahora son de nuevos dueños no familiares /conocidos en el pueblo 

que desplazan a su vez los negocios relacionados con el agro y de primera necesidad. “se trae 

muchos almacenes y sitios de comer de los que no es nuestro, o sea, la gente llega a comprar lo 

que es de otra parte” (entrevistada, 2023). 

La pérdida de “los platos normales, de lo típico, …, la bandeja normalita” y el café asequible 

implica a su vez perder una parte de la identidad cultural, de tradición gastronómica que ha 
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sido ligada al paisaje productivo y cafetero de la región, situación que afecta la valoración y 

persistencia de saberes y prácticas culinarias que en algún tiempo fueron importantes en los 

concursos de los platos gastronómicos de hace poco. Lo mismo pasa con el café, predomina un 

interés económico sobre el cultural que conservaría formas tradicionales de tomar café. Esto a 

su vez, valora la caficultura y permite sostenerse. 

Las fiestas por su parte cambian con el Gobierno de turno, lo que era común era compartir el 

espacio alrededor en comunidad, con amigos y vecinos, un espacio familiar e íntimo, hoy com-

partido con turistas. Mesa Martínez (2019) igualmente identifica la alta afluencia de turistas en 

calles y sectores comunes, obstruyendo la movilidad y generando ruido, como factor que se 

asocia con la pérdida de la identidad cultural por el desplazamiento de la población a otras re-

giones. 

En este contexto, es importante diferenciar entre los impactos del turismo y los impactos por 

la dinámica normal de la cultura y las influencias de la modernización que ha sido promovido 

en el medio cafetero por lo menos desde hace unos 60 años, sumado a las influencias de una 

población emigrada que manda remesas para cambiar o modificar las casas. El turismo, si bien 

no es el causante de estos procesos, es un factor que acelera los cambios a su favor, por lo tanto, 

los cambios se dan en la perspectiva del habitante de forma forzada y acelerada a partir de la 

apropiación y mercantilización de los elementos de tradición, las fiestas, el café y los productos 

gastronómicos generando desplazamiento de habitantes de sus lugares acostumbrados, nego-

cios tradicionales del centro a la periferia y migración a otros municipios, se pierde incluso la 

función integradora de la fiesta y la privacidad de los habitantes con vecinos y amigos. 

• Incidencia en la autenticidad de cultura cafetera y el patrimonio cultural 

Algunos de los entrevistados consideran que en la zona urbana hay buena gestión de la oferta 

cultural. Filandia cuenta con una Casa de Cultura que ofrece programas en varias áreas artísti-

cas y culturales y se ha enriquecido con profesionales de otra parte con propuestas como el 

Encuentro internacional de Danzas. En el campo, sin embargo, se han perdido varias expresio-

nes y eventos culturales como festivales con música, teatro, poemas, se conservan tradiciones 

como el pesebre y la semana santa. A su vez, se observan procesos de fortalecimiento cultural 

donde hay grupos sociales organizados.  

En cuanto a la artesanía, se observa que los artesanos han perdido unión en torno a su Asocia-

ción y son unos pocos que se apropian del discurso y del centro de interpretación, se copian las 

ideas, hay competencia desleal y se integran a la oferta unos productos de otras regiones de 

mayor salida comercial. De esta forma, se convierten en comerciantes. Los cambios en el diseño 

de los cestos se promovieron desde hace casi 40 años por la introducción del balde plástico que 

sustituye los canastos en las fincas cafeteras. La cestería está posicionada en el municipio de 

Filandia con lugares de venta, espacio en las fiestas y Plan de salvaguardia y se puede considerar 

un ganador en el proceso de valoración patrimonial. 

En cuanto a la arquitectura en bahareque es más difícil el proceso de conservación por el alto 

costo de restauración en la propiedad privada. Se agilizan licencias para la modificación de los 

espacios, hay procesos de deterioro provocados y acelerados voluntariamente para acelerar la 
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destrucción de las casas, hay intereses privados y políticos para la renovación urbana. Hay 109 

casas reconocidas como patrimonio arquitectónico del municipio, pero no se cuenta con un Plan 

Especial de Manejo y Protección ni control serio de su modificación.  Los cambios en la arqui-

tectura vienen de tiempo atrás parcialmente por la bonanza cafetera y por las remesas, agre-

gando balcones, cambiando pinturas, modificando diseños. Ahora, las intervenciones son es-

tructurales al interior para adaptarlas a las necesidades comerciales. Esto en miras de la alta 

valorización de las casas que hace necesario su uso rentable. Lo que cuenta es la fachada, incluso 

que sea falsa, un falso histórico.  

Si bien hay un acuerdo municipal para la conservación de las casas patrimoniales y guía urba-

nístico, no hay control y con las divisas hay presión para acelerar el cambio, “la plata de las 

remesas viene con orden de tumbar y transformar”, se comenta en una entrevista. Para los nue-

vos propietarios las casas no son funcionales, así que se cambian las ventanas tradicionales, se 

ponen balcones coloniales, se interviene el espacio al interior, se cambian las tejas de barro por 

zinc o Eternit, se usan estructuras metálicas y cemento y se pintan las casas en una paleta de 

colores más vivos, en una policromía que no era usual potenciado por la película “Encanto” de 

2021, frente a un solo tono que era gris, azul, café o verde contrastado solo con el blanco o pastel 

de la pared. En fin, “no se entiende la excepcionalidad del Paisaje Cultural Cafetero” y no se 

preocupa por los valores (entrevistado, 2023). De esta forma, un estimado 85% de la arquitec-

tura tradicional en Filandia está destruida en sus valores de autenticidad. Ramírez López (s.f.) 

sostiene al respecto que “En relación con los colores que usaban los ancestros, hay una gran 

diferencia, ellos usaban solo dos colores, blanco para la pared y gris, azul turquesa y café, entre 

otros, para ventanas y puertas” (p.93). 

Pero no solo cambian los colores y los aspectos formales externos, sino sus usos. “El uso comer-

cial ha sido tradicional en los primeros pisos de estos inmuebles; la adaptabilidad del sistema 

constructivo y los grandes espacios se prestan para cambios constantes en los mismos; […], sin 

embargo, el uso de los segundos pisos para establecimientos comerciales que van desde hospe-

dajes hasta cafés, restaurantes, tiendas museo etc. sí ha sido marcadamente creciente en los 

últimos años (Ramírez López, s.f. p.94). El gran interés en estos espacios para fines comerciales 

ha desplazado los almacenes de tradición y los habitantes en arriendo se tuvieron que desplazar 

por los costos en el arriendo. 

Respecto a los sitios arqueológicos Filandia no cuenta con unos importantes, pero hay sitios 

menores como los túneles y salado en propiedad privada que solo se aprovecha de manera pri-

vada. 

• Pérdida de calidad de vida: entrificación, movilidad, contaminación, costos 

La alta valorización del patrimonio ha llevado al aumento de la renta (el arriendo), por una casa 

que vale 450mio por ejemplo se debería pagar 10% o sea 450.000 pero se paga mucho más, de 

acuerdo al avalúo comercial la casa puede costar 1.500.000.000.- y aunque no se paga el im-

puesto predial sobre este, sí se cobra el arriendo acorde a este con 1.500.000.- Aun así encuen-

tra quien lo toma en arriendo para establecer locales u otros usos comerciales. Otros referentes 

son: Arriendo de locales por 1 a 3 millones, arriendo de un apartamento pequeño a 600.000. – 
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1.500.000.- (en 2017 había arriendos por 200.000.-), una casa valía entonces 100 millones, 

ahora 500 millones y más. La compra de vivienda en la actualidad es inalcanzable para un pre-

supuesto promedio. La vivienda además escasea por el cambio de uso a hotel o comercio y el 

alto número de personas que llegan a quedarse. En consecuencia, los que viven en arriendo 

poco a poco se van por el alza del costo de vida y cediendo espacio para gente con alto poder 

económico.  

Respecto a la migración, hay que tener en cuenta que siempre ha existido, muchos se han ido y 

envían remesas, que permitieron mantener las casas, pero también hacer modificaciones al 

gusto personal del migrante. Ahora bien, hay un número importante de inmigrantes de otras 

partes del país y del extranjero. La primera ola de compraventa a partir de los años 90 y hasta 

2010 buscó tranquilidad, alternativas de vida y se integraron socialmente, especialmente los 

gestores culturales, artistas, poetas, entre otros. Ahora llegan con pensión, con capital inversio-

nista o con economías dudosas a imponer las reglas de juego (entrevista personal, 2023). Mu-

chos solo invierten en propiedad raíz, pero no viven en el municipio.  

Son importantes algunas cifras sobre la estructura empresarial al respecto: de los empresarios 

de alojamiento, 67% reside en Filandia, son en la misma medida establecimientos propios. De 

los operarios de restaurantes, 70% viven en Filandia, pero en un 70% funcionan en locales 

arrendados. En cuanto a los operadores, agencias y guías solo 27% tiene local propio. En cuanto 

a la procedencia de los empleados indican que entre un 66 y 87% provienen del mismo muni-

cipio (Cámara de Comercio del Quindío, 2020b). Posiblemente ha aumentado desde entonces 

en número de locales en arriendo y procedencia de otros lugares por el alto crecimiento del 

sector. Con ello se ha incrementado el impuesto de industria y comercio que subió de 169.000.- 

pesos en 2021 a 420.000.- pesos y con ello es más alto que en Pereira.  

El turismo, como han indicado algunos entrevistados, ha traído la drogadicción, el bazuco y los 

barrios peligrosos, las “ollas”, se trae inseguridad, más desperdicio de basuras, insatisfacción 

por el colapso vial, la congestión vial sin contar con parqueos, contaminación, aglomeración 

masiva de personas y problemas y racionamiento de agua.  

Otros factores que se afectan, es el acceso al paisaje, a vivienda, al medio ambiente sano, a la 

movilidad sin impedimentos y el tiempo libre en tranquilidad. Respecto al acceso a bienes y 

servicios se observa que no todos pueden acceder a los sitios acostumbrados como el mirador 

o a tomar un tinto como antes por el alza de precios. No todos se benefician por igual del tu-

rismo. El bienestar se limita a los comerciantes o propietarios de locales y casas, los supermer-

cados amenazan la persistencia de tenderos, panaderías y almacenes de tradición. Hay genera-

ción de empleo urbano y ya no hay barrios pobres, según comentarios. Pero, por lo general, el 

empleo es de baja calificación y salario.  

El turismo “ha cambiado la vida entera, el pueblo, se ha ido el pueblo. Se ha encarecido, la gente 

se tiene que ir. Los que tenían casa la vendieron para algún negocio, la tranquilidad se perdió. 

Nos cambió totalmente el panorama, porque se volvió una ciudad como todas”. Con la urbani-

zación del pueblo también vienen las problemáticas de la ciudad: la venta de bazuco, la insegu-

ridad, la venta informal y la mendicidad, si bien estos últimos son muy controlados. 
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10.2.2 Débil Institucionalidad y enfoque frente a necesidades de patrimonio 

Filandia ha tenido una trayectoria interesante en cuanto al desarrollo turístico. Se elaboraron 

planes de desarrollo turístico con énfasis en el agroturismo y el turismo rural buscando siempre 

el empoderamiento de las comunidades locales y rurales. No obstante, los procesos de capaci-

tación, sensibilización y emprendimiento quedaron cortos y el desarrollo de la oferta gastronó-

mica que jalonó el desarrollo comercial posterior, les cogió de sorpresa. El plan de desarrollo 

turístico de 2017 sigue insistiendo en el fomento de la relación campo – ciudad y, de hecho, hay 

un enfoque en vincular la producción agrícola al desarrollo turístico, situación que se está 

dando con exenciones por la compra local (20 restaurantes vinculados, otros negocios), los 

mercados campesinos y espacios de venta para productos locales. 

Sin embargo, no se desarrollaron inversiones en miras de los problemas de movilidad, la inver-

sión en parqueaderos es privada, en temporadas altas se empoderan empresarios de la organi-

zación porque a pesar de contar con ingresos derivados del turismo la Alcaldía no ha aumen-

tado el personal, los recursos y medios necesarios para una adecuada organización del tráfico 

ni del parqueo.  

Es importante tener en cuenta que Filandia no contaba con mucho tráfico, las calles y carreras 

datan del siglo XIX cuando se movilizaba con mulas, caballos y a pie y las casas eran dedicadas 

a vivienda. Los permisos de cambio de uso implican flujos de compradores/ turistas importan-

tes que llegan con automóviles y buses para los cuales no se ha planificado la zona urbana. En 

esta situación, es imperante la actualización del esquema de ordenamiento territorial determi-

nando el uso de los espacios. 

Al parecer, se ha concentrado en cumplir las normas de sostenibilidad para un sector del mu-

nicipio, pero se perdió la visión para el desarrollo sostenible de la comunidad y no se visualizan 

las implicaciones en el territorio como un todo. En este sentido, se empoderaron los empresa-

rios nuevos conformando agremiación y se establecen oportunidades que no responden a las 

necesidades de los habitantes locales. Problemáticas sociales no se tematizan, no hay donde 

poner denuncias por impactos ambientales en áreas de amortiguación de las reservas naturales 

o por amenazas, se hace caso omiso y se niega la debida protección a los habitantes en su propio 

territorio que se sienten desamparados. Donde no se reconocen las problemáticas, no se buscan 

soluciones, estrategia recurrente en la gestión del destino Quindío.  

Las políticas del municipio además no alcanzaron mantener a los jóvenes y vincularlos a los 

procesos de desarrollo turístico, muchos de los jóvenes entre 18 y 30 años se han ido.  

Poco se ha apoyado la organización comunitaria y local en sus procesos organizativos. De no 

contar con trayectoria en el campo no existieran actores que trabajaran con las comunidades 

en su interés de valorar lo propio y generar emprendimientos. En lo urbano también hay per-

sonas con ganas e interés de vincularse en el diseño de productos, dispuestos a capacitarse, 

pero la administración no ofreció programas para su integración y fortalecimiento, por ejemplo, 

hay personas interesadas en abrir sus casas, sus patios, para el turista, ofreciendo historias, 

fotografía, conocimientos.  

No hay además una política pública que proteja el paisaje, sus valores y atributos, el plan de 

manejo no se operacionalizó lo suficiente para mostrar efectividad en la conservación del 
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paisaje. Si bien hay regulaciones sobre las franjas forestales de las quebradas, no se respetan ni 

se controlan. Las instituciones son permisivas, en cuanto al paisaje “hay una ruptura total”.  

Por último, hay pocos espacios de participación social que permitan incidir en las políticas y 

programas respecto al Patrimonio Mundial lo que muestra una baja coordinación y gobernanza 

de los asuntos del PCCC. Si bien existe un comité municipal de PCCC, no trascienden sus activi-

dades y no se informa ni se integra la comunidad. No hay plataforma que integra a los actores 

sociales del PCCC y no se articulan los diferentes gremios, comités y consejos que existen para 

los diferentes asuntos del paisaje de forma sectorial. 

Es importante mencionar el proceso OVOP que se realizó con la cooperación japonesa. A partir 

del proceso OVOP que inició en 2010 se generó integración entre diferentes sectores, como los 

sectores agropecuarios (AGROQUIN, ASOJULIA, mercados campesinos); el sector comercio 

(Junta de comerciantes de Filandia); el sector artesanal (Asociación de artesanos), y el sector 

comunitario (con la articulación de seis juntas de acción comunal pertenecientes al corregi-

miento de La India). Este proceso llevo a incluir a los campesinos de las zonas rurales, como 

medida para su involucramiento en el proceso entre 2015 – 2016 (Santiago Escobar, 2018). Se 

formalizó el movimiento OVOP mediante el acuerdo 006 de 2015, lo que buscaba que se esta-

bleciera como una política pública a nivel municipal.  

Cabe mencionar algunos acuerdos municipales de interés:  

• Acuerdo 020 de 2004, adopta el Plan sectorial de Turismo hasta el 2015, teniendo como 

objetivo el estímulo y la gestión del turismo, con una visión sostenible. 

• Acuerdo 050 del año 2006 crea el Sistema Municipal de Áreas protegidas, Filandia. Los 

objetivos del SIMAP están enfocados en elementos biológicos, sociales, educativos, tu-

rísticos, económicos e institucionales. 

• Acuerdo 095 de 2010 que crea Incentivos por conservación. 

• Acuerdo 083 de 2010, crea el Centro de Interpretación de la Cestería de Bejucos, como 

estrategia de conservación, preservación, protección y divulgación de la tradición arte-

sanal como Bien de Interés Cultural Intangible. Establece apoyar los proyectos de pre-

servación y valoración, de la utilización de las fibras naturales y de un saber ancestral.  

• Acuerdo 094 de 2010, reglamenta el ecoturismo y la investigación Biológica como alter-

nativas de conservación, educación ambiental y desarrollo regional, para la reafirma-

ción de valores y generación de fuentes alternativas de ingreso para las comunidades 

locales.  

• Acuerdo 011 de 2012, declara como Patrimonio Cultural Arquitectónico, la Calle 7° en-

tre carrera 7° y 8°, y toda la carrera 9° hasta la calle 8° Acuerdo 028 de 2016, reglamenta 

las normas urbanísticas generales relacionadas con el uso y ocupación del suelo urbano.  

A través del Acuerdo 028 de 2016, se incluyó el Plan de manejo del paisaje cultural cafetero en 

el código de urbanismo municipal, se hizo un reconocimiento e incorporación del inventario 
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arquitectónico municipal al código y se incorporaron todas normas nacionales sobre manejo 

de BIC. 

• Acuerdo 031 de 2017, adopta el Plan Sectorial de Desarrollo Turístico 2018-2028 del 

Municipio de Filandia, Quindío 

• Acuerdo N° 012 del 30 de agosto de 2018, por el cual se adopta el Plan Agropecuario 

Municipal de Filandia Quindío 2018-2027. 

• Acuerdo No 026 de noviembre 21 de 2017. Comité Municipal Interinstitucional y Cívico 

de observación, seguimiento y protección al Paisaje Cultural Cafetero, como patrimonio 

cultural de la nación y de la humanidad, CMIPCC. Según el artículo tercero el CMIPCC 

estará integrado por: El Alcalde municipal o su representante, un representante del 

Consejo Municipal de Cultura, el coordinador de la oficina de cultura, el coordinador de 

la oficina de turismo, el coordinador ambiental, un representante de las universidades 

que tengan incidencia en el municipio, un representante de Cámara de Comercio del 

municipio, un representante de la CRQ, un representante del Comité de cafeteros, un 

representante de los rectores de las instituciones educativas del municipio, un repre-

sentante de las Juntas de Acción Comunal que se encuentren dentro de la declaratoria 

del PCCC, un vigía del patrimonio, un representante del Consejo Territorial de planea-

ción, un representante de la Junta de Acción Local. 

• Acuerdo N° 001 del 21 de febrero de 2022 se genera la institucionalización del Día del 

Campesino en el municipio de Filandia, Quindío, a celebrarse el primer domingo de ju-

nio de cada año. 

El municipio hace parte de la Asociación de municipios de PCCC cuyo presidente era el alcalde 

anterior. En esto entonces, se realizaron planteamientos de cómo integrar los aspectos del PCCC 

en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. 

También hay un Comité de turismo al cual desafortunadamente no acuden los prestadores de 

servicios más antiguos sino los pocos nuevos con interés de empujar la organización y ordena-

miento del turismo, fueron ellos que tomaron la decisión de crear una asociación de turismo. 

Pareciera que la declaratoria del PCCC y el turismo han “atraído nuevos actores institucionales 

y económicos, que han potenciado el crecimiento económico en la zona, pero no asociado a la 

conservación de la cultura cafetera. La red institucional no llega a la articulación con el pe-

queño productor cafetero ni con los habitantes tradicionales” (Ramírez López, s.f., p. 84). 

10.2.3 Valorización de suelos, compraventas y cambio de uso de suelo 

Filandia ha sido uno de los municipios de mayor área sembrada en café dentro del Paisaje Cul-

tural Cafetero del departamento de Quindío, hoy se muestra una reducción sustancial en este 

cultivo a favor de otros usos agropecuarios (Duis, 2017,) como se indica “Después se dio a cono-

cer las flores… y después vino el tomate…también muchas personas han optado por potreros…pero 

ya son pocas las fincas que tienen café” (p.33).  
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De estos cambios en el sector rural también da cuenta Madrid et al. (2017), apoyado en los datos 

del Censo Agropecuario del año 2014 del departamento de Quindío, al recodar que un 37.6% 

de los predios rurales abandonaron su uso agrícola para convertirse en destinos turísticos.   

La alta valorización de los suelos ha llevado a la compraventa en crisis económica de las familias 

campesinas. Un lote de una cuadra valia 45 millones entre 2010 y 2012, hoy una cuadra en 

microfundio puede costar 140 a 150 millones.  

El turismo representa un riesgo para los sistemas productivos. Hay la necesidad desarrollar 

estrategias de planificación para promover un turismo con identidad cultural que conserve el 

uso agrícola y cafetero en las zonas rurales. “Lo que está en peligro de desaparecer no es sola-

mente el sistema de producción, sino también el conocimiento generado en el manejo y uso de 

las especies” y los recursos naturales asociados (Madrid, et al, 2017, p.5).  

• Competencia por mano de obra rural y falta de relevo generacional genera pér-

dida de área de café  

“…pues a pesar de que el café es algo que nos ha caracterizado siempre, los jóvenes no quieren seguir 

en el campo, no quieren cosechar café ni mucho menos tener la vida que tuvieron sus padres, evidencia-

ron lo difícil que es vivir en el campo, cuántas necesidades pasaron…entonces no hay relevo generacio-

nal” (Aristizábal, 2020, p.22). 

En 2012, se registran 2.500has de café, en 2013 incluso son 2.600has. A partir de entonces se 

está reduciendo el área: 2.144.,4has en 2014, 2.077,7has en 2015 (Alcaldía de Filandia, 2017), 

1.300has en 2023. Solo hay unos 1.300 cafeteros que principalmente trabajan con mano de obra 

familiar, componente importante para mantener la finca. Unos vendieron y se fueron, pero mu-

chos cambiaron los cultivos por varias razones: falta mano de obra, costo de mano de obra ya 

que se compite con el sector turístico, volatilidad de precios internacionales, falta de relevo ge-

neracional, altos costos de insumos, cambio climático y bajos precios del café. Las familias que 

se quedaron apuntan unas a la producción agrícola familiar orgánica (65 familias), otros al café 

de origen ya que hay torrefactora en la vereda. También hay un grupo de jóvenes con proyecto 

productivo en café. La institucionalidad, según lo indicado por Ramírez López (s.f.), no ha lle-

gado con estrategias de conservación valoración y apropiación del PCCC, “más en el aspecto 

social, los pequeños caficultores en nada se han beneficiado de esta declaratoria, la mayoría la 

desconocen” (p.91). “Se evidencia el cambio en el uso del suelo del cultivo del café, al pasar a la 

ganadería y a la prestación de servicios para el turismo; así mismo, las viviendas se dedican a 

segunda residencia” (p. 118). 

El gran problema es la ausencia de mano de obra en las fincas, la gente se fue yendo 

hacia centros urbanos por causas asociadas con la crisis cafetera, el turismo ha puesto lo suyo, 

pues el trabajo en el campo no ha sido estimulado ni reconocido, además no ha ofrecido pers-

pectivas para una vida familiar y social más cómoda, reconocida y moderna (Aristizábal, 2020, 

p.21).  

En el jornal ya se paga 60 – 65.000.- a la gente en la misma vereda y del pueblo, por un lado, 

considerando la importancia de ellos, por el otro para mantener la gente en el campo como 

parte de la comunidad. La agricultura en microfundios es más productiva, con una agricultura 
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de precisión. Así se puede vivir con una cuadra, pero “ya no somos un municipio con vocación 

agrícola”. 

A esto se suma la falta de relevo generacional, los jóvenes ya no se proyectan en el campo y 

buscan una vida urbana en los centros y capitales del país o incluso en el extranjero. Los motivos 

han sido analizados ampliamente en unos estudios, entre ellos se puede mencionar el trabajo 

realizado por Arcila Burgos, et al. (2011). 

En consecuencia, “ya no hay tantas fincas cafeteras, estamos en una época de modernidad y 

globalización, es difícil detenerse en el tiempo. Filandia es receptora de gente de Bogotá, Mede-

llín, Cali e incluso de Armenia. … Ellos compran” y se inventan algo, emprendimientos como un 

museo arqueológico con replicas. 

• Valoración del café, diversificación y asociatividad rural 

Las familias cafeteras se mantienen y fortalecen en medio de una vecindad consolidada, con 

modelos económicos distintos a los implementados por la Federación Nacional de Cafeteros, 

con estilos de vida propios, tradicionales o alternativos, en un entorno de paisaje rural y bucó-

lico. El mercado campesino, en este contexto, era una estrategia de hacerse conocer, pero como 

negocio hay que valorarlo y ponerle los controles de calidad, presentación y precio. Es impor-

tante por el intercambio de “conocimiento, es escenario, para compartir experiencias, la cultura, 

pero como Filandia es tan saturado el fin de semana mejor hacerlo en la vereda”. 

La tradicional asociatividad de los productores de Filandia del sector La India ha ayudado a 

mantener la producción agrícola y cafetera, enfocando en un café de especialidad que se vende 

en los nuevos mercados del turismo, en las cafeterías y a los interesados. 

A esto se unen propuestas de emprendimiento y diversificación de productos que generan un 

valor agregado a los productos del campo, uno de ellos nacidos y fortalecidos en el proceso 

OVOP como el Corredor turístico de procesos productivos rurales locales: cafés especiales, flo-

res, lácteos, tomate (Distrito de riego) y artesanías. 

A su vez, se benefician de la relación directa con los restaurantes que compran sus productos y 

quienes incentivan la siembra de otros. Así es que “algunos agricultores les producen a los res-

taurantes, se elimina el intermediario… el agricultor logra unos mejores dividendos”. Estas re-

laciones entre productor y consumidor y entre los turistas y los productores rurales, son resul-

tado de esas nuevas miradas y adaptaciones que se dan en torno a la nueva economía turística. 

No obstante, según una entrevista, “Al campesino falta ser más emprendedor, por ejemplo, ha-

cer una marca de café, falta más iniciativa, … gente se ha preocupado mucho por hacer un buen 

café. El café es muy bueno”. Esto se logra con la solidaridad de la comunidad la cual ha buscado 

apoyo para la capacitación y el emprendimiento. Con esto se ha logrado mayor conocimiento 

de la transformación del café que permite al caficultor ser más independiente de los precios del 

mercado, además hay más conciencia ambiental, y ahora según el entrevistado, “Las personas 

del campo se han dado cuenta que pueden producir productos, transformarlos y venderlos…a 

las personas que llegan. …hay un boom de oferta de productos locales y artesanales… hechos 

por campesinos y empresarios del municipio” (entrevista personal, 2023). Es de anotar que, a 

pesar de la reducción de las áreas en café, se ha estimulado la siembra de un café especial en 



 

168 

 

micro lotes y la transformación del grano y con ello se ha logrado que pequeños caficultores 

incursionen en el mercado con sus propias marcas (Aristizábal, 2020). El comité de cafeteros 

por su parte tiene programa de renovación, resiembra, nuevas variedades, insumos, semillas, 

zoqueo, pero apunta al modelo de café convencional. 

Hay gente emprendedora con perspectiva crítica: se diversifica en el café, se siembran hortali-

zas, se incursiona en turismo con guianza, alojamiento, recorridos por cafetales y fincas, co-

mida, refrigerios. El fomento de estas actividades se hace mediante el plan de desarrollo agro-

pecuario de 2017 (implementado en un 30%) y el ordenamiento territorial a escala de las fin-

cas, una micro planificación rural. Se debe acompañar por un modelo educativo con aulas vivas, 

que cuenten con personal idónea que se integra con la comunidad y sus labores en el agro.  

• Expansión urbana en las veredas 

En Filandia, como en otros municipios del Quindío, se observa la compraventa de fincas y el 

cambio de uso de tierra de agrícola a vivienda o turismo. La alta demanda de tierras ha llevado 

al encarecimiento de fincas. 

Este proceso se veía inicialmente especialmente en las veredas hacia Quimbaya y Alcalá que 

están más cerca a los parques temáticos y cuentan con un clima más cálido para poner piscina 

para un mercado de recreación. Pero con el boom del municipio con una oferta gastronómica 

innovador han llegado los inversionistas, inmobiliarias y personas naturales para comprar tie-

rras en clima frio para construir casas campestres y segundas viviendas en los alrededores del 

municipio y las zonas colindantes a las reservas naturales, se lotean fincas y se cambia el uso de 

suelo a uno más urbano. También se adecuan para fincas recreativas y hoteles como muestran 

las cifras de alojamiento rural.  

Se parcela por debajo de 5has que corresponde a la UAF, y se hacen parcelaciones por la presión 

turística que se venden con derechos de uso (común e improdiviso). Esto ha sido una práctica 

común en la sucesión de las fincas y entre hermanos que seguían produciendo, ahora se aplica 

en el mercado inmobiliario donde por EOT no esté permitido la parcelación y construcción por 

debajo de cierta área. Con este volteo de tierras viene otro problema: El que denuncia se pone 

en la mira. Resulta que desde hace unos años se está comentando de las amenazas que peligran 

los que denuncian irregularidades. 

La construcción ha aumentado según Mesa Martínez (2019) por lo atractivo que se vuelve el 

municipio para gente pensionada. Se nota un cambio en la dinámica ambiental del municipio, 

producido por la transformación paulatina de la industria cafetera que cambió a actividades 

como la ganadería y cultivos como el tomate y aguacate; por el desarrollo del turismo que en-

cuentra en Filandia ventajas derivadas de su patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y 

belleza paisajística, y por el cambio de uso de predios rurales a usos recreativos, mediante la 

construcción de casas de campo y alojamientos para prestar los servicios, suscitando a su vez 

la aparición de impactos ambientales vinculados a otras áreas, como en es el caso de los es-

combros que se producen con la actividad de la construcción o el alto consumo del recurso 

hídrico.  
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10.2.4 Competencia sobre los recursos: agua, paisaje, biodiversidad 

• Agotamiento y contaminación del recurso hídrico 

El aumento de consumo de agua para fines recreativos y la tala de árboles en áreas de amorti-

guación de las reservas naturales y las cuencas afecta la captación del agua tanto de agua pota-

ble como para fines recreativos, cuyas demandas son más altas que las de los sistemas produc-

tivos tradicionales. La población flotante ha presionado el recurso agua, se aumentó el consumo 

de una captación de agua con sus respectivas instalaciones que fueron construidos para una 

población urbana de 4.500 personas. No solo ha crecido la población urbana, a esto se suma una 

población flotante de apx. 8 a 15.000 personas/fin de semana.  

A pesar de hacer parte de la cuenca del Rio La Vieja que cuenta con POMCA no se cuenta con el 

debido control de captaciones ilegales de agua y vertimientos de aguas residuales al rio Barbas 

y otros afluentes. 

Además de la captación ilegal y la contaminación de las fuentes, el recurso hídrico que abastece 

los tanques del municipio no es suficiente y se han presentado cortes de agua, falta capacidad 

de tanques, planta de tratamiento de agua potable y tuberías, el sistema es obsoleto. Mesa Mar-

tínez (2019) además comenta que “Las problemáticas vienen con el tema del agua, todos los 

sanitarios que están en la zona comercial son de los antiguos, entonces el fin de semana cuando 

colapsa el municipio con turistas pues esto disminuye el flujo de agua a lo que es el nivel urbano 

porque son sanitarios de 20 lb” (p.77). 

Adicionalmente, se requiere compra de predios para la reforestación en zonas de acuíferos y 

captación de agua. Asimismo, siendo estrella de agua no se cuenta con estudio sobre la capaci-

dad de las quebradas ni políticas de ordenamiento con el eje central del agua.  

A esto se suman la contaminación del recurso hídrico por falta de sistemas sépticos y PTAR y la 

creciente presión por construcciones en la periferia del bosque, casas de campo, hoteles y resi-

dencias, incidiendo en la deforestación y la colmatación de tuberías.  

El problema de agua se concentra al área urbana, ya que en las zonas rurales se cuenta con 

cuatro acueductos. Estos, sin embargo, no cuentan con potabilización y no todos los predios 

cuentan con sistemas sépticos. 

• Impactos ambientales en torno a áreas protegidas y paisajes  

La Secretaria de Gestión Rural y Desarrollo Sostenible remplazó a la Unidad Municipal de Asis-

tencia Técnica Agropecuaria –UMATA – con el objetivo de integrar las áreas agrícola, ambiental 

y turístico. Desafortunadamente, sus labores de fortalecer temas ambientales han sido discon-

tinuadas. Se realizaron campañas “por una Filandia más limpia”, “en articulación con la empresa 

de aseo, capacitaciones a la asociación de artesanos para el uso sostenible del bejuco, al sector 

turístico y a restaurantes en el manejo de residuos sólidos, talleres ambientales a productores 

de aguacate, fortalecimiento asociaciones agro empresariales como plataneros y porcicultores. 

Se formularon planes de manejo ambiental a diferentes establecimientos” (Mesa Martínez, 

2019, p.98).  
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El municipio, considerado como estrella hídrica, cobra gran importancia el agua ya que desde 

sus afluentes genera la distribución no solo para el municipio sino a otros municipios como 

Alcalá y Ulloa en el Departamento del Valle, zona rural de Pereira, Quimbaya, Circasia, y Mon-

tenegro. Se ha trabajado sobre la conservación en el Distrito de Conservación de Suelos Barbas 

Bremen (DCS, anteriormente Parque Regional) y la reforestación en las microcuencas abaste-

cedores de agua, lo que ha permitido la conservación de la flora y la fauna de la región (Ramírez 

López, s.f., p.88). 

No obstante, hoy por hoy, el patrimonio paisajístico se encuentra totalmente vulnerado. Muchos 

de los sistemas de producción ganadera llegan hasta las bocatomas aguas abajo y hasta la orilla 

del rio (Mesa Martínez, 2019). 

Con el turismo llegaron las construcciones en áreas rurales, incluso en zonas prohibidas por 

encontrarse en cercanía a las áreas protegidas. En estas zonas, se tumbaron franjas de bosque 

ahuyentando fauna silvestre y disminuyendo los caudales. Los sistemas sépticos son insuficien-

tes y se observan vertimientos a las quebradas y ríos además de captaciones ilegales.  

Las demandas, no obstante, ante las instituciones responsables, no tenían resultados, no hay 

sanciones ni controles efectivos. 

En cuanto al uso público de las áreas protegidas como la Reserva de Barbas Bremen, especial-

mente para la observación de monos aulladores, consta que se cuenta con capacidad de carga 

establecida pero no se respeta. El trabajo de campo mostró que los senderos en pendientes son 

sensibles a la erosión. Urgen guías de interpretación ambiental y guardabosques. 

En términos ambientales, se evidencia un sustancial aumento de residuos sólidos, empero la 

certificación de turismo sostenible, no se hace la separación en la fuente, la planta de reciclaje 

no está en funcionamiento. En detalle, se evidencian los siguientes impactos actuales (evalua-

ción ex post) de las actuaciones del turismo de forma directa o indirecta en relación a los atri-

butos. 

  



 

171 

 

TABLA 43: ATRIBUTOS Y LOS IMPACTOS ACTUALES EN FILANDIA 

Atributos 

(Variable) 

Impactos actuales Pondera-

ción 0-5 
C

af
é 

d
e 

m
o

n
ta

ñ
a,

 P
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d
o
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e 
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fé
, C
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 e
n
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-
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a,
 E
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 d
e 

la
 c

af
ic
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lt

u
ra

 

Se aumentó la demanda de cafés especiales. 

Fomento de producción de café como producto de interés turístico. 

Sustitución de cultivos de café por cultivos de hortalizas, aguacate y ganade-

ría (tendencias desde los años 90). 

Se ha perdido área de producción y predominancia cafetera. El café sale de 

áreas marginales por altitud.  

Frente al turismo, el trabajo en el campo pierde atractividad y trabajadores 

rurales y jóvenes migran hacia actividades en los servicios. Empleos que 

compiten con demanda laboral en el campo y aumentan costo del jornal (des-

plazamiento M.O. rural a servicios) 

Desarrollo de infraestructura turística altera el paisaje. 

Se agudiza la falta de relevo generacional en las fincas por la migración de jó-

venes. 

Creación de empleos en turismo ha conducido a crisis de mano de obra rural. 

5 

2 

- 

 

5 

 

5 

 

5 

- 

 

- 

C
u

lt
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o
s 

m
ú
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El desarrollo turístico aumentó la demanda de tierras, reduciendo diversidad 

agrícola. Son las presiones económicas que llevan a cambiar el cultivo de café 

a pasto ganadero o venta de fincas ganaderas para construcción de viviendas.  

Fomento de productos agrícolas locales (reducción de impuestos en restau-

rantes) y producción diversificada. 

Distrito de riego ha promovido la diversificación agrícola. 

Situaciones de sobrecarga por no contar con planificación y no implementar 

plan de turismo. 

Se erosiona la cultura local relacionada con la agricultura. 

3 

 

- 

 

- 

5 

 

4 
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 y
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 d
e 
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Aumento de oferta de recorridos de café y cafés especiales. Se presencia una 

mayor demanda de cafés especiales como tendencia general en el mercado. 

Productores mantienen la tradición cafetera en torno a cafés de alta calidad 

con mejor precio. Poco se renueva según el modelo cafetero y nuevas varie-

dades. 

Se pierde conocimiento de la tradición cafetera, pero se gana conocimiento 

en la transformación y comercialización.  

Se promueven prácticas agrícolas sostenibles y certificaciones. 

Presión sobre recursos hídricas y contaminación que afecta la producción.  

2 

 

- 

 

5 

 

5 

5 

M
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u
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d
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Se mantiene la estructura de minifundios productivos resistentes a los cam-

bios por no demandar mano de obra externa y trabajar con mano de obra fa-

miliar. 

Cambios en la composición social del campo por compraventa de fincas (a 

partir de los años 90) y desplazamiento de población local. 

Acumulación de propiedad en manos de pocos, por grandes empresas como 

Coffeeresort. 

Costos de vida y de tierra afecta la viabilidad de las pequeñas fincas. 

Turismo compite con minifundio por los recursos: suelo y agua, mano de 

obra, uso inadecuado de recursos afecta la producción y el ambiente. 

Presión sobre las tierras pone el peligro al minifundio, altos precios de tie-

rras impiden acceso a tierra para pequeños productores. 

Nuevos propietarios se apropian de espacios comunales como caminos de 

servidumbre e inciden en relaciones sociales. 

Pérdida de herencia cultural, arraigo y sentido de pertenencia.  

Ingresos del turismo no están quedando en manos de locales. 

- 

 

5 

 

- 

 

5 

5 

 

4 

 

1 

4 

5 
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a 

d
e 
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n
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ac
ió

n
 Mejora de internet y herramientas digitales (página web, google maps). 

Daños de vías de acceso. 

Ingresos no se quedan en manos locales, no se evidencia reinversión local ni 

mejora de condiciones locales. 

4 

5 

- 
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Escasez de vivienda por creciente demanda por el turismo. Suben los precios 

de arriendo y propiedad raíz. 

Venta y parcelación de fincas para viviendas campestres aumentan fragmen-

tación de predios y población foránea.  

Pérdida de cohesión social por nuevos vecinos que no comparten las tradi-

ciones. 

Se presentan molestias a la población por contaminación acústica y visual. 

La asociatividad rural existente busca organizar una oferta turística rural y 

comunitaria y fortalecer el sentido de pertenencia. 

Se presentan procesos de aburguesamiento o Gentrificación: Desplazamiento 

de población local tanto urbano como rural. 

Turismo descontrolado altera composición de propiedad y poblamiento. 

Se evidencian cambios en el estilo de vida y comportamiento de los habitan-

tes locales debido al contacto con visitantes afectando la composición fami-

liar.  

Aumento de especulación de tierras y desplazamiento de productores por 

venta de fincas. 

La afluencia de turistas está afectando la vida comunitaria, la convivencia y la 

privacidad de los residentes locales. 

5 

 

2 

2 

 

5 

3 

 

5 

5 
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Pérdida de afiliación al comité/cooperativa de cafeteros. Pérdida de produc-

tores lleva a reducción de presencia institucional que asesora a los caficulto-

res.  

Aumento de instalaciones como cafeterías especializadas y tostadoras y 

venta de café de forma directa a mayor precio. 

La entrada de turistas y empresas turísticas ha traído influencias externas en 

que no se alinean con los valores y objetivos de la comunidad cafetera local. 

La inversión foránea en turismo genera pérdida de control local sobre la tie-

rra y los negocios. Hay poca gobernanza turística, las instituciones no tienen 

control suficiente sobre las decisiones sobre el espacio y el tipo de turismo, 

así como sobre los desarrollos urbanos e infraestructuras para el turismo. 

Se evidencia poca participación social o interés en participar en la toma de 

decisiones sobre el modelo de turismo en el municipio. Son los nuevos habi-

tantes y empresarios que buscan mayor incidencia en las decisiones del des-

tino.  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

4 
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Aumento en la valoración de la cultura e historia cafetera. 

Han llegado otras prácticas culturales que influyen en los cambios culturales. 

Se evidencia pérdida de prácticas culturales tradicionales por afluencia turís-

tica.  

Cambio de uso de suelo y migración de productores conlleva a pérdida de 

tradiciones.  

Tradiciones y prácticas locales se fomentan en los eventos (Festival del ca-

mino, actividades culturales). Se presentan cambios en la apreciación de la 

propia cultura. Fomento de identidad cultural por presencia de extranjeros.  

Artesanos se convierten en empresarios incluyendo productos de otras re-

giones, el trabajo en comunidad (asociación de artesanos) se ve afectado por 

la apropiación indebida de recursos, saberes y productos por unos que se po-

nen encima del interés comunitario (ejemplo: Centro de interpretación del 

bejuco al canasto).  

Se ha perdido el sentido cohesionador de las fiestas tradicionales, la pobla-

ción nueva poco se integra a la comunidad lo que lleva a la pérdida de cohe-

sión y tejido social. Se presentan cambio en la composición social y estruc-

tura demográfica.  

Afectación de la vida comunitaria en los espacios públicos y horarios (pro-

ductores evitan horas pico del turismo en el municipio) así como cambios en 

el estilo de vida debido al contacto con visitantes 

Disminución de otros sectores económicos tradicionales, se desplazan los ne-

gocios locales a sitios periféricos o se van.  

Objetos culturales como el canasto se valoran más. 

Cambio de vocación: campesinos se convierten en emprendedores turísticos 

y abandonan conocimientos tradicionales. 

Pérdida de relevo generacional porque los jóvenes encuentran otras fuentes 

de empleo o migran lo que conlleva a cambios en la composición social. 

Desconocimiento de valores del PCCC por parte de nuevos propietarios, se 

ignora la importancia de su conservación y la excepcionalidad. 

Se introducen productos comerciales a la oferta artesanal. 

Desruralizacion de veredas/ urbanización del campo 

Aumento de costo de vida y migración hace perder cultura cafetera 

3 

4 

 

4 

 

- 
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4 
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- 

 

4 

4 
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Afectación de la autenticidad de las casas en bahareque: Modificación de co-

lor, de estructura, de ocupación y de uso, Falsación, fachadismo y falsos his-

tóricos 

Adaptación de las casas a estándares más comerciales, deterioro y perdida 

del patrimonio arquitectónico por falta de control y daños intencionales.  

Pérdida de espacio habitacional por uso comercial. 

El desarrollo turístico ha llevado al incumplimiento de normas urbanísticas y 

a cambios desfavorables en la estética de las edificaciones. 

Aumento de los precios de la vivienda y del costo de vida > Desplazamiento 

de la población local (gentrificación). 

Nuevas construcciones cambian materialidad, hacen falsación de elementos 

arquitectónicos y fingen ser de la colonización antioqueña (“falsos históri-

cos”). 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 
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La expansión de actividades turísticas está cambiando la función de los espa-

cios urbanos, lo que aleja a los residentes locales de áreas tradicionales y 

afecta la vida cotidiana en el pueblo. Se evidencia pérdida de la función social 

de las áreas urbanas (parques, plazas): Calles y plazas están ocupados por ca-

rros y turistas que limitan la posibilidad de encontrarse con los vecinos. 

En las áreas de turismo se cambian las actividades comerciales para adap-

tarse a la demanda. Se evidencia la proliferación de tiendas de souvenirs y 

restaurantes turísticos que cambian la identidad del lugar. 

La concentración de turistas en áreas específicas ha llevado a cambios en el 

entorno urbano, como la oferta de almacenes y servicios turísticos que afec-

tan y desplazan la economía local tradicional y negocios locales. 

Han aumentado los problemas de inseguridad, consumo de drogas y otros 

problemas y conflictos por el turismo. 

Cambio de dinámicas culturales por ocupación de espacio público que aparta 

actividades tradicionales, especialmente para la población rural que arri-

maba los fines de semana para negociar, conversar y mercar. El turismo lleva 

a la disminución de otros sectores económicos tradicionales, afectando la di-

versidad económica y la resiliencia. 

Se evidencia pérdida de control sobre registro de los negocios y afectación a 

la economía local tradicional por influencias foráneas o llegada de negocios 

en manos de externos.  

5 
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Subvaloración de lo arqueológico y patrimonial en el turismo.  

Hay mayor conciencia sobre la historia y la herencia arqueológica en una mi-

noría de personas. 

Se privatizan o se benefician los sitios a título privado. 

- 

3 

 

- 
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Mayor uso de las reservas naturales y corredores biológicos genera fragmen-

tación de hábitat, perturbación de las áreas, reducción de hábitat. Se da por 

uso ecoturístico, pero sobre todo por la construcción de vivienda campestre 

motivado por el turismo. 

Urbanización de zonas aledañas de las AAPP que afecta flora y fauna, suelos y 

ecosistemas. 

Compactación y/o erosión de suelos por senderismo en áreas naturales. 

Conservación y protección de áreas naturales ha disminuido. 

Se aumentó la oferta de ecoturismo y por ende el uso turístico de las áreas 

naturales. 

Impactos en la belleza escénica y calidad estética del PCCC. 

Aumenta la demanda de recursos naturales, como agua y energía. 

Contaminación del recurso hídrico y natural por desechos. 

Está definida una capacidad de carga para Bremen-Barbas, pero no se res-

peta en casos lo cual puede afectar la AAPP. 

Aumento de producción de desechos sólidos. 
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Aumento de la demanda de recurso hídrico. 

Agotamiento del recurso e Instalaciones de tratamiento colapsadas. 

Contaminación del recurso hídrico: descargas directas a las quebradas por 

insuficiencia de plantas de tratamiento y sistemas sépticos. 

4 

4 

4 

Fuente: elaboración propia. 
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10.3 Evaluación de impactos 

Para evaluar los impactos primero se debe hacer la relación con las áreas de turismo: EAH, 

restaurantes y comercio, recreación. En este caso se identifican causas (principales), área de 

turismo relacionada y afectación de atributos. 

TABLA 44. IMPACTOS, SUS CAUSAS, ÁREAS DE TURISMO Y ATRIBUTOS AFECTADOS, FILANDIA 

Problemá-

tica  

Impactos  Causa Área de turismo 

causante 

Afectación de atributo 

Sobrecarga 

de espacios 

públicos y 

transforma-

ción cultural 

Afectación del 

tejido social 

Congestión vial - 

Flujo de turistas y 

carros 

Recreación, tu-

rismo en general 

Poblamiento concen-

trado, Tradición histó-

rica, patrimonio urba-

nístico 

Pérdida de 

identidad cul-

tural 

Crecimiento oferta 

comercial y gastro-

nómica  

Restaurantes y 

comercio 

Tradición histórica, po-

blamiento concentrado 

Incidencia en 

autenticidad de 

cultura y patri-

monio cafetero  

Compraventa de 

casas patrimonia-

les, Cambio de 

usos, Crecimiento 

de oferta comercial 

que desplaza los 

productos locales 

Oferta de aloja-

miento y gastro-

nomía  

Patrimonio arquitectó-

nico, patrimonio urba-

nístico, tradición histó-

rica, patrimonio ar-

queológico 

Pérdida de cali-

dad de vida y 

gentrificación  

Masificación del 

turismo, llegada de 

empresarios forá-

neos 

Recreación, co-

mercio, EAH, 

gastronomía, tu-

rismo en general  

Poblamiento concen-

trado, tradición histó-

rica  

Instituciona-

lidad ajena a 

sus habitan-

tes y necesi-

dades de pa-

trimonio  

Baja gober-

nanza del patri-

monio como 

destino 

Desarrollismo, 

concepciones de 

progreso contra-

rios a la conserva-

ción del patrimo-

nio, ambición de 

generar ingresos y 

empleo  

Turismo en ge-

neral 

Institucionalidad, pro-

ducción cafetera, tradi-

ción histórica, tecnolo-

gías y formas de pro-

ducción, minifundio, 

cultivos múltiples   

Valorización 

de suelos, 

compra-

venta y cam-

bio de uso 

Competencia 

por mano de 

obra rural y 

falta de relevo 

generacional 

genera Pérdida 

de área de café 

Fluctuaciones de 

precios, alta de-

manda de suelo y 

mano de obra rural 

EAH, recreación, 

gastronomía 

Café de montaña, pre-

dominancia de café, 

café en ladera, renova-

ción, tecnologías de 

producción, minifundio, 

cultivos múltiples 
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Problemá-

tica  

Impactos  Causa Área de turismo 

causante 

Afectación de atributo 

Valoración del 

café, diversifi-

cación y asocia-

tividad rural 

Necesidad de alter-

nativas económi-

cas lleva a generar 

emprendimientos 

y diversificación  

Recreación, cafe-

terías 

Café de montaña, pre-

dominancia de café, re-

novación, cultivo en la-

dera 

Expansión ur-

bana en las ve-

redas 

Compraventa y 

cambio de uso de 

suelos 

EAH, segunda vi-

vienda 

Cultivos múltiples, pro-

ducción de café, tecno-

logías y formas de pro-

ducción, minifundio ca-

fetero 

Competencia 

sobre recur-

sos agua, 

paisaje y 

biodiversi-

dad 

Agotamiento y 

contaminación 

del recurso hí-

drico 

Aumento de con-

sumo, vertimientos 

de aguas residua-

les 

Gastronomía, 

EAH, recreación  

Disponibilidad hídrica  

Impactos am-

bientales en 

torno a áreas 

protegidas y 

paisaje 

Presión por uso 

público de AAPP,  

Parcelación y cons-

trucción de vivien-

das, desechos sóli-

dos 

Recreación, tu-

rismo en general 

Patrimonio natural  

Fuente: elaboración propia 
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Este esquema nos permite elaborar la tabla de áreas de turismo, impactos y la relación con los 

atributos, como siguiente: 

TABLA 45. RELACIÓN ÁREA DE TURISMO, IMPACTOS Y ATRIBUTOS, FILANDIA 

 

Área servi-

cio 

Alojamiento turístico (ur-

bano y rural) 

Restaurantes/ co-

mercio 

Recrea-

ción 

Turismo 

En general 

V
a

lo
r 

A
tr

ib
u

to
 

   A
tr

ib
u

to
 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 p
o

r 
m

an
o

 d
e 

o
b

ra
 y

 f
al

ta
 r

el
ev

o
 g

en
er

a-

ci
o

n
al

  

E
xp

an
si

ó
n

 u
rb

an
a 

en
 la

s 
v

er
ed

as
 –

 v
al

o
ri

za
ci

ó
n

 d
e 

su
el

o
s 

In
ci

d
en

ci
a 

en
 a

u
te

n
ti

ci
d

ad
 d

e 
cu

lt
u

ra
 y

 p
at

ri
m

o
n

io
 

ca
fe

te
ro

 (
ar

q
u

it
ec

tu
ra

, a
rq

u
eo

lo
gí

a,
 a

rt
es

an
ía

s)
 

A
go

ta
m

ie
n

to
 y

 c
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 d

e 
ag

u
a 

 

C
am

b
io

 d
e 

u
so

 h
ab

it
ac

io
n

al
 p

o
r 

co
m

er
ci

al
 

P
ér

d
id

a 
d

e 
id

en
ti

d
ad

 c
u

lt
u

ra
l 

In
ci

d
en

ci
a 

en
 a

u
te

n
ti

ci
d

ad
 d

e 
cu

lt
u

ra
 y

 p
at

ri
m

o
n

io
 

ca
fe

te
ro

 

U
so

 i
n

te
n

si
vo

 d
el

 e
sp

ac
io

 p
ú

b
li

co
 

Im
p

ac
to

s 
am

b
ie

n
ta

le
s 

en
 A

A
P

P
 y

 p
ai

sa
je

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

e 
p

ro
d

u
cc

ió
n

 c
af

et
er

a
, d

iv
er

si
fi

ca
ci

ó
n

 y
 

as
o

ci
at

iv
id

ad
 

B
aj

a 
go

b
er

n
an

za
 d

el
 p

at
ri

m
o

n
io

 c
o

m
o

 d
es

ti
n

o
 

A
u

m
en

to
 d

em
an

d
a 

y
 c

o
st

o
 d

e 
m

an
o

 d
e 

o
b

ra
 

P
ér

d
id

a 
d

e 
ca

li
d

ad
 d

e 
v

id
a 

y
 g

en
tr

if
ic

ac
ió

n
  

A
fe

ct
ac

ió
n

 d
el

 t
ej

id
o

 s
o

ci
al

 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

re
si

d
u

o
s 

só
li

d
o

s 

E
sf

u
er

zo
 h

u
m

an
o

, g
en

er
ac

io
n

al
, f

am
il

ia
r 

e 
h

is
tó

ri
co

 p
ar

a 
la

 p
ro

d
u

cc
ió

n
 d

el
 

ca
fé

 

Café de 

montaña 

X X        X X X X   

Predomi-

nancia del 

café  

X X        X X X X   

Edad de ca-

ficultura 

X X        X X X X   

Cultivo en 

ladera 

X X        X X X X   

Cultivos 

múltiples  

X X    X    X X X X   

Tecnolo-

gías y for-

mas de pro-

ducción  

X X        X X X    

Minifundio 

cafetero 

X X        X X X X   

Influencia 

de moder-

nización 

 X         X     

C
a-

p
i-

ta
l 

so
-

ci
al

 

es
-

tr
a-

té
-

gi
co

 

en
 

to
r

n
o

 

a u
n

a 

in
s-

ti
-

tu
-

ci
o

-

n
a-

li
-

d
ad

 Pobla-

miento 

X X   X X    X X X X X X 
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Área servi-

cio 

Alojamiento turístico (ur-

bano y rural) 

Restaurantes/ co-

mercio 

Recrea-

ción 

Turismo 

En general 
V

a
lo

r 

A
tr

ib
u

to
 

   A
tr

ib
u

to
 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 p
o

r 
m

an
o

 d
e 

o
b

ra
 y

 f
al

ta
 r

el
ev

o
 g

en
er

a-

ci
o

n
al

  

E
xp

an
si

ó
n

 u
rb

an
a 

en
 la

s 
v

er
ed

as
 –

 v
al

o
ri

za
ci

ó
n

 d
e 

su
el

o
s 

In
ci

d
en

ci
a 

en
 a

u
te

n
ti

ci
d

ad
 d

e 
cu

lt
u

ra
 y

 p
at

ri
m

o
n

io
 

ca
fe

te
ro

 (
ar

q
u

it
ec

tu
ra

, a
rq

u
eo

lo
gí

a,
 a

rt
es

an
ía

s)
 

A
go

ta
m

ie
n

to
 y

 c
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 d

e 
ag

u
a 

 

C
am

b
io

 d
e 

u
so

 h
ab

it
ac

io
n

al
 p

o
r 

co
m

er
ci

al
 

P
ér

d
id

a 
d

e 
id

en
ti

d
ad

 c
u

lt
u

ra
l 

In
ci

d
en

ci
a 

en
 a

u
te

n
ti

ci
d

ad
 d

e 
cu

lt
u

ra
 y

 p
at

ri
m

o
n

io
 

ca
fe

te
ro

 

U
so

 i
n

te
n

si
vo

 d
el

 e
sp

ac
io

 p
ú

b
li

co
 

Im
p

ac
to

s 
am

b
ie

n
ta

le
s 

en
 A

A
P

P
 y

 p
ai

sa
je

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

e 
p

ro
d

u
cc

ió
n

 c
af

et
er

a
, d

iv
er

si
fi

ca
ci

ó
n

 y
 

as
o

ci
at

iv
id

ad
 

B
aj

a 
go

b
er

n
an

za
 d

el
 p

at
ri

m
o

n
io

 c
o

m
o

 d
es

ti
n

o
 

A
u

m
en

to
 d

em
an

d
a 

y
 c

o
st

o
 d

e 
m

an
o

 d
e 

o
b

ra
 

P
ér

d
id

a 
d

e 
ca

li
d

ad
 d

e 
v

id
a 

y
 g

en
tr

if
ic

ac
ió

n
  

A
fe

ct
ac

ió
n

 d
el

 t
ej

id
o

 s
o

ci
al

 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

re
si

d
u

o
s 

só
li

d
o

s 

concen-

trado y 

propiedad 

fragmenta-

da 

Institucio-

nalidad ca-

fetera y re-

des afines 

X         X X    X 

C
u

lt
u

ra
 c

af
et

er
a 

p
ar

a 
el

 m
u

n
d

o
  

Tradición 

histórica en 

producción 

de café 

X  X   X    X X X X X  

Patrimonio 

arquitecto-

nico 

  X  X X X    X  X X  

Patrimonio 

urbanístico 

  X  X X X    X  X X X 

Patrimonio 

arqueoló-

gico 

  X        X     

…
So

st
en

ib
il

id
ad

 

d
el

 p
ro

d
u

ct
o

 

Patrimonio 

natural 

 

 X       X  X  X  X 

Disponibili-

dad hídrica  

 

 X  X    X   X    X 

Fuente: Elaboración propia 
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Se evidencia un mayor impacto en los atributos relacionado con el cultivo de café, cultivos múl-

tiples, minifundio cafetero, poblamiento concentrado, tradición histórica, patrimonio arquitec-

tónico y urbanístico y disponibilidad hídrica.  

Los factores que inciden en los atributos del PCCC se deriven principalmente de los siguientes 

aspectos: 

• la competencia por mano de obra y falta de relevo generacional,  

• la expansión urbana en las veredas y valorización de suelos,  

• la valoración del producto de café, su producción, la diversificación y asociatividad,  

• la baja gobernanza del patrimonio y del territorio,  

• el aumento de demanda y costo de mano de obra y  

• la pérdida de calidad de vida (dado el alto costo de vida, la congestión del espacio ur-

bano y la pérdida del tejido social) y la gentrificación.  

Hay que tener en cuenta que se presentan impactos acumulativos en cuanto a la pérdida de 

producción cafetera, la migración de la población local a otros lugares y los cambios en la ar-

quitectura tradicional en bahareque. 

TABLA 46. EVALUACIÓN POR GRUPOS DE IMPACTOS SEGÚN ÁREA DE TURISMO, FILANDIA 

 

ELEMENT

O que 

impacta

Atributo/ 

valor

Frecuencia 

de la acción 

Duración 

de la acción

Reversibilid

ad de la 

acción

Reversibilid

ad del 

cambio del 

atributo

Longevidad 

del cambio 

en el 

atributo

Grado de 

cambio en 

el atributo

Calidad en 

el cambio 

del atributo

Evaluación 

del impacto

área de 

turismo

Atributo/ 

valor

Una vez o 

puntual/ 

intermitente 

/ continuo

corto plazo/ 

mediano 

plazo/ largo 

plazo

Reversible/ 

irreversible

Reversible/ 

irreversible

Cambio 

temporal/ 

permanente

insignificante

/ poco 

significante/ 

importante/ 

gran cambio

Cambio 

positivo/ 

negativo

neutro/ 

menor/ 

moderado/ 

importante 

(negativo y 

positivo)

Congestión 

vial por flujos 

turistas y 

carros

intermitent

e

corto plazo, 

repetitivo
reversible reversible temporal importante negativo

moderado 

negativo

Uso intensivo 

de espacio 

público

intermitent

e

corto plazo, 

repetitivo
reversible reversible temporal importante negativo

menor 

negativo

Abandono de 

comercio 

tradicional o 

cambio de uso

continuo largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo
moderado 

negativo

Tradición 

hisórica, 

poblamiento 

concentrado

Pérdida de 

identidad 

cultural

Crecimiento 

oferta 

comercial y 

gastronómica 

con 

productos 

foráneos 

continuo largo plazo reversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

Compentencia 

por mano de 

obra  rural  y 

falta  relevo 

generacional 

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente
gran 

cambio
negativo

importante 

negativo

Aumento 

costo de 

mano de obra

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
moderado 

negativo

Descripción del impacto

Descripción del 

impacto

Afectación 

del tejido 

social

T
u

ri
sm

o
 g

a
st

ro
n

ó
m

ic
o

Poblamiento 

concentrado, 

Tradición 

histórica, 

patrimonio 

urbanistico

Pérdida de 

rentabilida

d del café 

por falta y 

costo de 

M.O. - 

cambio de 

vocación

Café de 

montaña, 

predominanc

ia de café, 

renovación, 

cultivo en 

ladera, 

minifundio
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Compraventa 

de casas 

patrimoniales 

y Cambio de 

usos

intermitent

e
largo plazo irreversible irreversible permanente

gran 

cambio
negativo

importante 

negativo

Modificación 

estructural y 

formal de la 

casa 

partimonial

intermitent

e
largo plazo irreversible irreversible permanente

gran 

cambio
negativo

importante 

negativo

Construcción 

nueva y falsos 

históricos

intermitent

e
largo plazo irreversible irreversible permanente

gran 

cambio
negativo

importante 

negativo

Migración: 

llegada de 

empresarios 

desplazan a 

habitantes 

locales

intermitent

e
largo plazo reversible irreversible permanente

gran 

cambio
negativo

importante 

negativo

Aumento de 

costo de 

arriendo y 

vivienda

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente
gran 

cambio
negativo

importante 

negativo

Pérdida de 

calidad de 

vida y 

gentrificaci

ón 

Poblamiento 

concentrado, 

tradición 

histórica 

A
lo

ja
m

ie
n

to
 y

 h
o

sp
e

d
a

je

Incidencia 

en 

autenticida

d de cultura 

y 

patrimonio 

cafetero 

Patrimonio 

arquitectónic

o, patrimonio 

urbanistico, 

tradición 

histórica

políticas para 

generar 

ingresos y 

empleo en 

turismo

intermitent

e

mediano 

plazo
reversible irreversible permanente

gran 

cambio
negativo

importante 

negativo

deficiente 

planficación 

para la 

conservación

intermitent

e

mediano 

plazo
reversible irreversible permanente importante negativo

moderado 

negativo

poblamiento 

concentrado

Generación 

de Empleo 

e ingresos

Creación de 

empleo y 

reducción de 

pobreza

intermitent

e

mediano 

plazo
reversible irreversible permanente importante positivo

moderado 

positivo

Institucionali

dad, 

producción 

cafetera, 

tradición 

histórica, 

tecnologías y 

formas de 

producción, 

minifundio, 

cultivos 

multiples  

Baja 

gobernanza 

del 

patrimonio 

como 

destino

G
e

st
ió

n
 d

e
l 

d
e

st
in

o
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

patrimonio 

arqueológico, 

poblamiento 

concentrado

Pérdida de 

calidad de 

vida y 

gentrificaci

ón 

creación de 

productos 

como 

miradores 

sobre sitios 

arqueológicos

una vez o 

puntual
largo plazo irreversible irreversible permanente

gran 

cambio
negativo

importante 

negativo

disponibilida

d hídrica

Agotamient

o y 

contaminac

ión del 

recurso 

hídrico

Aumento de 

consumo de 

agua y 

vertimientos 

de aguas 

residuales

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

Presión por 

uso público 

de AAPP

intermitent

e
corto plazo reversible irreversible permanente importante negativo

moderado 

negativo

Aumento 

desechos 

solidos

continuo largo plazo irreversible reversible temporal importante negativo
moderado 

negativo

emprendimie

ntos turísticos

intermitent

e

mediano 

plazo
reversible reversible temporal importante positivo

moderado 

positivo

diversificació

n cafés 

especiales y 

productos 

agrícolas

intermitent

e

mediano 

plazo
reversible reversible temporal importante positivo

moderado 

positivo

Café de 

montaña, 

predominanc

ia de café, 

café en 

ladera, 

renovacion, 

tecnologias 

de 

producción, 

minifundio, 

cultivos 

múltiples

Pérdida de 

área de café

alta demanda 

de suelo y 

deficiente 

mano de obra 

rural

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente importante negativo
importante 

negativo

Cultivos 

multiples, 

producción 

de café, 

tecnologias y 

formas de 

produccion, 

minifundio 

cafetero

Expansión 

urbana en 

las veredas

Compraventa 

y cambio de 

uso de suelos

continuo largo plazo irreversible irreversible permanente
gran 

cambio
 negativo

importante 

negativo

Café de 

montaña, 

predominanc

ia de café, 

renovacion, 

cultivo en 

ladera

Valoración 

del café y 

diversificac

ión

R
e

cr
e

a
ci

ó
n

: o
fe

rt
a

 d
e

 r
u

ta
s 

y
 p

ro
d

u
ct

o
s 

tu
rí

st
ic

o
s patrimonio 

natural

Impactos 

ambientales 

en torno a 

áreas 

protegidas, 

zonas 

cafeteras y 

paisaje
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10.4 Posibles impactos y riesgos de grandes proyectos 

El ejercicio de predición de impactos para el caso de Coffee resort (anexo) muestra en últimas 

que no solamente se agudizan las problemáticas presentes, sino se presentarán otros adiciona-

les en el desarrollo de este proyecto: el movimiento de tierra, la desestabilización de los taludes 

en torno al municipio construido en un alto, la gentrificación acelerada, y la proveniencia de 

importantes recursos que inciden en las decisiones sobre el territorio.  

Coffee resort es una empresa inmobiliaria que incursiona en el turismo y promueve la inversión 

en propiedad raíz. Sus diseños modernos, camuflados en proyectos “verdes” instituyen un mo-

delo distinto de vivir. 

Los filandeños se acostumbraron a la panorámica de las terrazas Quimbaya que permiten vi-

sualizar la cuenca del río Barbas y la vista hasta Pereira y sus corregimientos. Es ahí, al final de 

la Calle del tiempo detenido, donde se propuso y se realizó un mirador, cuya razón de ser se ve 

afectado por el proyecto que se propone sobre la vía que sale del municipio vía el corregimiento 

La India, una vez más la población local se ve desplazada de sus espacios de recreación y en-

cuentro.  

En relación con la caficultura, este proyecto no tiene impacto directo sino indirecto, fomentando 

un desarrollo turístico a gran escala que incide en la vocación del territorio, que atrae mano de 

obra de la región e incentiva proyectos similares en torno al atractivo de Filandia como uno de 

los municipios más bonitos. El creciente flujo turístico, el aumento del parque automotor, la 

mercantilización de la cultura y arquitectura pueden llevar a un colapso de la infraestructura 

vial, del espacio público y la saturación del municipio. Este tipo de proyecto de vivienda cam-

pestre relacionado con el turismo agudizará las tendencias de gentrificación y valorización de 

las tierras.  

El crecimiento del turismo con nuevos proyectos de gran envergadura profundiza las proble-

máticas existentes en términos sociales, culturales, ambientales y productivos en relación con 

los atributos del PCCC. Se atraen más proyectos de inversionistas que ahondan la crisis de vi-

vienda, de acceso a suelo, de valorización de suelo y casas y por ende del desplazamiento y 

migración de los habitantes (gentrificación turística). 

De no tomar cartas en el asunto, se quedará tanto en el caso de Filandia como de Salento con 

municipios sin habitantes, campos sin producción agrícola, cascos urbanos sin vida, pero con 

flujos de visitantes y trabajadores para atender a ellos, con problemáticas ambientales que no 

solo afectaran el municipio sino los demás municipios vecinos. No solo habrá presión de una 

población desplazada sobre los espacios, viviendas, empleo y demás servicios de municipios 

vecinos, sino una creciente presión sobre la disponibilidad del recurso hídrico y paisajes tema-

tizados (disneyficación o instagramización). 

La gestión sostenible hacia otros modelos de turismo solo puede funcionar si hay una población 

empoderada y portadora de los valores del PCCC que esté a cargo de los servicios, emprendi-

mientos y de la conservación de los recursos naturales y culturales que aporten al atractivo del 

destino. En este sentido, es importante que los filandeños -y los salentinos- recuperan y se apro-

pian de su propio lema: Somos dueños de nuestro propio destino. 
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10.5 Medidas de prevención, mitigación, compensación  

De mano con los estudios de impacto ambiental para proyectos de gran envergadura se reco-

mienda realizar estudios de impactos patrimoniales que previenen impactos y buscan en un 

estado temprano de planificación la prevención y mitigación de los impactos.  

Es importante que el Estado Colombiano divulga el patrimonio como objeto de conservación y 

no promociona los patrimonios para el desarrollo turístico por las múltiples implicaciones que 

esto genera: el problema no es la visita del turista ya que se pueden gestionar los efectos con 

una adecuada planificación. Lo que no se advirtió ni se previene en muchos destinos es el ágil 

desplazamiento de empresarios e inversionistas en busca de oportunidades cortoplacistas que 

tienen un impacto mucho mayor en sus aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales. 

Ante esta situación, es importante en futuros proyectos de empoderar las comunidades locales 

para el emprendimiento y el diseño de productos con el objetivo de blindar el destino y sus 

valores ante la voracidad del empresariado -y otros inversionistas y actores con poder- sin per-

tenencia ni apropiación o siquiera conocimiento o interés en los valores patrimoniales. 

Antes de realizar un proyecto de la envergadura de Coffee resort, en primer lugar, es impor-

tante revisar el POT/EOT y hacer las especificaciones pertinentes sobre el uso de suelo en áreas 

colindantes al casco urbano que puede afectar el patrimonio arquitectónico, urbanístico y ar-

queológico, así como la población local.  

Para este caso específico, es importante realizar los estudios arqueológicos pertinentes que 

permiten evaluar las afectaciones de las terrazas Quimbaya y su valor patrimonial. A su vez, hay 

que estudiar los suelos y las condiciones de vulnerabilidad y riesgos de deslizamientos de tierra. 

A su vez, en términos de belleza escénica y afectación de panorámica es importante mantener 

los ejes visuales, por lo tanto, es importante estudiar los planos con diseños y emplazamiento 

de las estructuras previstas. Deben definirse las tipologías arquitectónicas permitidas para es-

pacios rurales que combinan con las tradicionales y el paisaje. 

Hay que tener en cuenta la necesidad de entrada, parqueo y movilidad del proyecto en relación 

con el espacio urbano, la movilidad y los usos tradicionales del lugar. A su vez, se recomienda 

una adecuada integración en los recorridos urbanos. 

En términos ambientales, es importante tener en cuenta que el proyecto propuesto se encuen-

tra sobre una zona de acuífero y área de influencia de una quebrada que surte agua para las 

comunidades. No hay claridad sobre el cambio de uso de suelo ni sobre las medidas de protec-

ción.  

Finalmente, hay que estudiar diferentes opciones de emplazamiento de este tipo de proyectos 

donde no generan estos impactos ambientales, sociales y culturales (Estudio de impacto paisa-

jístico y patrimonial). 

En la ejecución de los proyectos es importante tener en cuenta las molestias temporales por 

movimientos de maquinaria pesada, volquetas y tráfico pesado que afecta la población, el nor-

mal desarrollo de la vida en la zona y la estabilidad de las casas patrimoniales. El movimiento 

de tierra y la remoción requiere sitios adecuados para depositarlos los cuales no deben afectar 

otras zonas del Paisaje Cultural Cafetero.  
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Un proyecto de este tamaño además demanda mano de obra en la construcción que temporal-

mente puede ser una oportunidad de empleo, pero también puede llegar de otras partes gene-

rando aculturación y necesidad de vivienda, una población flotante adicional que presiona los 

recursos. Es importante promover el empleo de mano de obra local. 

Finalmente, en el funcionamiento requiere mano de obra calificada que procede en muchos 

casos de otras regiones del país. Para mitigar estos efectos es importante fortalecer la forma-

ción de la población local para las áreas operativas, administrativas y directivas en turismo.  

A su vez, es importante que el personal conozca los valores y atributos del Paisaje Cafetero para 

su conservación. Se deben hacer procesos y proyectos de educación y sensibilización de los 

nuevos habitantes y empresarios que permiten fortalecer la apropiación cultural de este patri-

monio. 

Se recomiendan procesos de economía circular que permiten reducir la cantidad de residuos 

sólidos que van al botadero. Esto implica hacer funcionar la planta de reciclaje en Filandia en el 

marco de la certificación de turismo sostenible y fortalecer el clúster agroecológico con los 

desechos orgánicos que se recuperan para hacer abono orgánico.  

En cuanto al componente ambiental es importante contar con un grupo de guardabosques que 

funcionan a su vez como guías locales en las áreas naturales y protegidas, objeto de adquisición. 

Para compensar los efectos ambientales, es importante contar con programas de ahorro de 

agua, recuperación y reciclaje, siembra de árboles y reforestación de cuencas. Hay que ejecutar 

proyectos de protección de microcuencas en convenio con diferentes entidades ya que el mu-

nicipio de Filandia es fuente hídrica y abastece acueductos de varios municipios del Quindío y 

Norte del Valle.  

Los corredores biológicos permiten la conservación de la biodiversidad, se recomienda ampliar 

el desarrollo de herramientas de manejo del paisaje especialmente en las zonas colindantes con 

las áreas naturales protegidas y de captación de agua. Se recomienda ampliar su alcance y co-

bertura. Igualmente, es de suma importancia contar con sistemas sépticos suficientes y Planta 

de tratamiento de aguas residuales. 

Una adecuada integración de las propuestas de turismo requiere procesos de fortalecimiento 

de la participación y empoderamiento de las organizaciones de base comunitaria y social, entre 

ellos hay unas 20 organizaciones en Filandia. Esto permite el desarrollo de una oferta de tu-

rismo comunitario que facilita una mayor repartición de beneficios, una mayor aceptación en 

las comunidades rurales y urbanas, la recuperación de tradiciones culturales y una menor pre-

sión sobre sitios puntuales. Esto a su vez significa fortalecer las familias productoras y su per-

manencia en el campo, lo cual incide positivamente en los tejidos sociales y el uso de suelo ca-

fetero. 

Para el casco urbano, se recomienda diseñar y realizar recorridos interpretativos de patrimonio 

arquitectónico que integran a los patios de las casas y que permiten mantener la arquitectura 

patrimonial (hay 109 casas con reconocimiento patrimonial), a su vez, se recomienda instaurar 

incentivos para la conservación del patrimonio y el control de la reglamentación existente.  
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Se requiere una planificación urbana que determina la circulación del tráfico, las áreas de par-

queo y los usos permitidos y prohibidos de acuerdo al uso de suelo, el plan de desarrollo turís-

tico además propone estudiar la posibilidad de una vía circunvalar que conecte la vía que viene 

de Cruces con la vía a Quimbaya. 

La conservación del patrimonio y su interpretación van de mano con la creación de un semillero 

de guianza patrimonial y el fortalecimiento de vigías de patrimonio, a su vez de ofrecer una 

cátedra de patrimonio y turismo que permite rescatar saberes ancestrales y difundir los valores 

del patrimonio cultural y natural.  

Finalmente, es importante enfocar las políticas públicas en la conservación de los valores y 

atributos del PCCC, y no en su promoción y explotación. Esto es especialmente importante en 

relación con el desarrollo de capacidades en los habitantes locales enfocados en la conserva-

ción y protección de su medio, en el empoderamiento para el emprendimiento y la sensibiliza-

ción de los habitantes nuevos y visitantes por los valores del patrimonio.  

Se recomienda la revisión de la conformación del Comité de PCCC ya que no cuenta con amplia 

participación de los habitantes locales ni de los gremios y organizaciones de la sociedad civil. 

Finalmente, desde la Alcaldía Municipal en el marco de la certificación como destino sostenible, 

se proponen las siguientes acciones para mitigar los impactos del turismo (Alcaldía de Filandia 

– Oficina de turismo, 2023):  

• Realizar una campaña de ahorro y uso eficiente del agua. Compra de terrenos para 

proteger la cuenca de la fuente abastecedora. Programa de sostenibilidad ambiental.  

• Mantener restricciones desde Planeación Municipal para que los alojamientos y nue-

vas construcciones incluyan criterios de sostenibilidad. Cumplir el Código de urba-

nismo y Promover la arquitectura tradicional. 

• Controlar el cumplimiento de la normativa sobre productos químicos de limpieza 

(CRQ, Plan Local de salud) y difusión para el uso de productos amigables con el medio 

ambiente. Capacitación en Buenas prácticas de aseo y desinfección. 

• Realizar el Proyecto de compra de un lote para PTAR.  

• Respecto al aumento de arriendos y costos de vida en general se recomienda proyec-

tos como la capacitación en emprendimiento para generar mayores ingresos para fi-

landeños. y la Creación de empresas. Mantener el Mercado Campesino. Establecer una 

Tienda OVOP y adecuar y realizar el ¨Proyecto Productivo Mirador”.  

• La pérdida de control local sobre la actividad por intereses financieros foráneos tam-

bién se quiere contrarrestar con Capacitación en Emprendimientos. 

• Campaña de Prevención ESCNNA. 

• Construcción con criterios sostenibles en áreas urbanas y rurales de acuerdo al uso de 

suelos.  

• Promoción de productos y artesanías locales por Prestadores de servicios turísticos 

(alojamientos y agencias de viajes) en la decoración o por venta directa a los clientes, 

visitantes y turistas. 

• Contratación legal de colaboradores locales.  



 

188 

 

• Respecto al desplazamiento hacer Promoción de la identidad local. Mantener el Festi-

val Camino del Quindío. Promover la estrategia OVOP. Realizar un video promocional 

‘Somos Dueños de nuestro destino’.  

• Difusión de buenas prácticas económicas entre los propietarios con Davivienda para 

contrarrestar el sobrecosto de arriendos. Campañas con la SIC. 

• Respecto al alto costo de vida y de productos de consumos promover Buenas prácticas 

económicas. Campañas con la SIC. Promoción de la cultura de la denuncia.  

• Creación y promoción de sus rutas y productos turísticos bajo criterios de buenas 

prácticas por propietarios. 

• Aplicar la normativa para construcciones urbanas y rurales. Estudio de impacto sobre 

afectación por contaminación visual y avisos. 

• Articular sectores productivos tradicionales en torno al Desarrollo Turismo Rural. 

• Modificar el código de rentas para Vincular productores rurales a los establecimientos 

gastronómicos. 

• Uso de espacio público: Definir zonas de parqueo (azules). Promocionar el uso de los 

parqueaderos (y establecer tarifas adecuadas).  

• Respecto a la migración laboral se recomienda Capacitación en Emprendimiento local. 

Fomentar sentido de pertenencia. Aplicar estrategia OVOP.   

• Actividades para los residentes en el parque para incidir positivamente en índices de 

irritación del residente. Ruta patrimonial para residentes. Entrada gratuita para los 

residentes.  

• Definir zonas de parqueo. Promocionar los parqueadores públicos y/o privados. (eje: 

parqueadero el Zócalo para 200 vehículos). Reducir contaminación. 

• Fomentar Jornada de recolección de residuos peligros y especiales.   

• Promoción para la disposición adecuada de aceites quemados con proveedores autori-

zados. 

• Medir y establecer controles de ruido y tomar medidas frente a contaminación acús-

tica. 

Las autoridades del Departamento del Quindío y muy seguramente del resto de departamentos 

y municipios del Paisaje Cultural Cafetero, no han asumido la responsabilidad en la conserva-

ción y protección del PCCC. La declaratoria se ha aprovechado de forma indebida para promo-

cionar el turismo y promover la inversión en el Paisaje Cafetero enfocando en proyectos de 

desarrollo urbano, turístico, recreativo, productivo que van en contravía de los valores patri-

moniales. Con el interés particular y, en especial, de grandes capitales del sector de la construc-

ción, posiblemente bajo la complicidad o ignorancia de las autoridades municipales de planea-

ción, se han trasgredido las normas de los planes de ordenamiento territorial y en especial la 

legislación agraria y ambiental (Anónimo, 2020 – Carta al procurador) lo cual se debe contra-

rrestar con una gestión sostenible, concertada y articulada del territorio patrimonial y turístico.  

10.6 Ventajas en Filandia para blindar impactos 

Filandia, al contrario de Salento, no ha contado con un escenario de paisaje cultural tan atrac-

tivo como es el Valle de Cocora y, por tanto, su desarrollo turístico en un principio era una oferta 
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complementaria de alojamiento rural para la zona de parques. Solo tardío se hizo a la idea del 

turismo, especialmente el turismo gastronómico que tuvo su inicio con los concursos gastronó-

micos y el establecimiento del restaurante Helena Adentro entre los años 2013 – 2015. Desde 

entonces, y en muy corto tiempo, ha crecido exponencialmente la oferta de restaurantes, co-

mercio y alojamiento. Ha contado con varias ventajas, tanto desde la institución municipal, con-

tando con estabilidad en la gestión desde la Oficina de turismo y una casa de la cultura fortale-

cida, como de la organización comunitaria con alrededor 20 organizaciones de base comunita-

ria.  

En comparación con Salento, se destaca la diferencia en la propiedad de tierra. Las veredas cer-

canas al casco urbano vía La India tienen microfundios y un poblamiento concentrado que 

cuenta con cohesión social, sentido de pertenencia y organización comunitaria, no ha sido tan 

afectado por la falta de mano de obra rural por ser manejado por familias cafeteras. Desde tiem-

pos atrás, este sector ha gestionado la diversificación productiva y cuenta con distrito de riesgo. 

Orientado hacia el corregimiento de La India ha contado con escuelas rurales y colegio que 

mantienen una socialización más rural.  

El sector del PCCC de Salento cuenta con propiedades medianas y grandes, pero no es propio el 

microfundio ni el poblamiento concentrado sino uno disperso con baja densidad. Hay acumu-

lación de fincas en manos de pocos, propietarios ausentistas, que trabajan con agregados. 

Siendo parte del DRMI, se cuenta con un importante porcentaje de reservas naturales motiva-

das por la exoneración de impuestos. La cercanía a Armenia lleva a mayor presión sobre la com-

praventa, la orientación escolar y social se hace hacia la capital ya que no ha contado con centro 

poblado que ofrezca estos servicios.  

Filandia pertenece a la zona norte con condiciones similares a Salento en cuanto a su riqueza 

hidrológica, altitudes hasta 2.000msnm y su relativo aislamiento cuando el camino nacional 

perdió importancia. En términos geomorfológicos se encuentra en piedemonte de mejores sue-

los mientras que Salento hace parte de la zona montañosa con terrenos más quebrantados y 

categorías de suelo de menor calidad. Filandia además tiene dos entradas pavimentadas, la que 

conecta con la autopista del café y la otra con Quimbaya. Además, tiene otra vía, parcialmente 

pavimentada, que conecta con Alcalá, Valle del Cauca.  

En ambos municipios, por la presencia del agua y el turismo, se ha valorado la tierra y se evi-

dencia la incursión de inversionistas de poder económico y la compraventa de fincas para par-

celaciones para vivienda campestre (presentes en área de amortiguación del DCS Barbas-Bre-

men, el DRMI Salento/zona de expansión que colinda con Armenia y áreas del PCCC). En ambos 

casos, el actual EOT blinda estos procesos, pero en la actualización de estos esquemas de orde-

namiento puede haber modificaciones por la presión financiera y política que de este sector 

proviene. Otros aspectos por destacar: 

• El interés e incidencia – indebida – de la Gobernación en la autonomía de los municipios 

para la gestión del flujo turístico que indica una autonomía restringida y soberanía territo-

rial supeditada a los intereses económicos externos, de mano con  
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• La pérdida de control sobre los negocios locales y afectación a la economía local tradicional 

por influencias foráneas y llegada de negocios en manos de externos, que implica una pér-

dida de potencial de beneficios económicos para los locales. 

Ambos municipios contaron con plan de desarrollo turístico, aprobado por Concejo Municipal, 

Salento en el 2000, sin implementación, y Filandia de 2004, con actualización en 2017 enfocán-

dose en el PCCC. Ambos municipios además cuentan con EOT que contiene un enfoque conser-

vador del patrimonio arquitectónico del casco urbano que dio lugar a sus respectivas normas 

urbanísticas. Ambos municipios cuentan con importantes áreas naturales bajo diferentes es-

quemas de conservación y con certificación de sostenibilidad del destino turístico que ha gene-

rado en partes conciencia por los temas de sostenibilidad.  

Ahora bien, Filandia en cuanto a su arquitectura muestra mayores modificaciones por la rein-

versión de recursos de la bonanza cafetera y de las remesas de la comunidad migrante en Esta-

dos Unidos mientras que Salento mantuvo conservado su patrimonio arquitectónico por falta 

de inversión (aunque también cuenta con población en migración). El principal destino turís-

tico de Salento en sus inicios era el Valle de Cocora seguido por el casco urbano, con una oferta 

gastronómica y de entorno. El atractivo principal de Filandia es el casco urbano y la oferta gas-

tronómica, la reserva Barbas – Bremen es un atractivo un acceso restringido y principalmente 

dirigido al turismo internacional, no tiene un centro donde se acumula la afluencia de visitantes.  

Ahora bien, Filandia cuenta con plan de desarrollo para el sector agropecuario (2017) y, articu-

lando el sector agro productivo con los restaurantes y comercio, estableció el programa “0 km” 

que propone exención de impuestos por la compra de productos locales, especialmente de los 

productores agrícolas. A su vez, cuenta con mercado campesino (igual como Salento) y feria de 

emprendimiento. En sus políticas municipales integró los aspectos del Plan de manejo del PCCC 

de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación de Municipios del PCCC. El municipio ade-

más tiene tradición de asociatividad rural.  

En cuanto al turismo se pueden destacar dos factores: la realización del proceso OVOP con la 

cooperación japonesa que llevó a la valoración de aspectos locales en torno al Festival del ca-

mino del Quindío que articula tradición, historia, costumbres, productos y aspectos ambienta-

les y concluyó con el lema: Somos dueños de nuestro destino. A su vez, desde inicios de la valo-

ración de recursos, los inventarios y la planificación turística en 2003 se crearon grupos de 

guías, vigías y grupos ambientales, insumo importante para la apropiación del territorio.   

Por su parte, en Salento había talleres de capacitación y cursos para informadores turísticos y 

un grupo de jóvenes que se formó en Administración turística y patrimonio (UNISARC) asi-

mismo ha contado con el grupo Cedro Negro que en su tiempo manejó la guianza al PNNN y el 

valle de Cocora, así como la administración del Mirador. Uno de sus líderes fue matado por gru-

pos guerrilleros, así que Salento ha sido en varias ocasiones afectado por el conflicto armado, 

condición con la cual no ha contado Filandia.  
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11. Mitigación y acciones de mejora  

Para la conservación y preservación de los valores y atributos del Paisaje Cultural Cafetero es 

necesario considerar la implementación de diferentes tipos de medidas de acuerdo con los im-

pactos encontrados: medidas de gobernanza incluyendo medidas de fortalecimiento organiza-

tivo y empoderamiento, formalización y control, y monitoreo y seguimiento; medidas de plani-

ficación turística y ordenamiento territorial que incluyen medidas restrictivas y reguladores, 

medidas de gestión de agua y de movilidad; medidas de prevención para la valoración que in-

cluyen temas de comunicación, sensibilización, educación e interpretación patrimonial, el em-

poderamiento y fortalecimiento empresarial para los habitantes e incentivos para el desarrollo 

local y la conservación del patrimonio; y por último, medidas de mitigación que permiten des-

congestionar, diversificar y desestacionalizar el turismo en el territorio. 

Para el caso de Salento y Filandia existen estructuras sociales que permitan incidir en la imple-

mentación de las medidas: la Mesa Ciudadana en Salento, la Asociaácion de turismo en Filandia, 

ambos municipios cuentan con gremio (comité o concejo) de turismo y un comité para el PCCC. 

En cuanto al Ordenamiento territorial es importante tener en cuenta que ambios municipios 

tienen pendiente la revisión de sus Esquemas de Ordenamiento Territorial en cuyo marco se 

deberían integran las recomendaciones del Ministerio de Cultura et al. (2012) descritas en la 

“Guia para la Incorporación de PCC en la Revisión y ajsute de los planes de ordenamiento terri-

torial”, considerando especialmente la integración de áreas de PCCC como suelos de protección, 

la prioridad de pendientes entre 25 y 100% para uso agrícola, las cuencas y microceuncas abas-

teceddoras y los sitios de interés arqueológico como suelos de protección, el balance hídrico y 

el pago por servicios ambientales.  

A su vez, se proponen incentivos, descuentos tributarios y compensaciones para áreas de tra-

dición histórica en la producción del café, la reglamentación de sistemas agroforestales, la im-

plementación de buenas prácticas y medidas para la adaptación al cambio climático de acuerdo 

a la guía de ordenamiento (Ministerio de Cultura et al., 2012). 

Las medidas de prevención apuntan al empoderamiento de los habitantes tanto para la valora-

ción y apropiación como para el emprendimiento considerando necesario de establecer algu-

nos incentivos. 

Finalmente, las medidas de mitigación buscan orientar, planificar y gestionar la diversificación 

de la oferta turística en enfoque y tipo de oferta con enfoque regenerativo y comunitario. A 

continuación, se hace el comparativo de Filandia y Salento y se proponen medidas tipo y luego 

se desarrollan en detalle. 
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TABLA 47. COMPARATIVO DE FILANDIA – SALENTO Y MEDIDAS TIPO 
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uso 

Pérdida de área de 

café, falta relevo y 

mano de obra ru-

ral 

Cambio de uso 

de suelo rural y 

cafetero en rela-

ción con el tu-

rismo 

Ordenamiento territorial, gestión 

de servicios y zonificación por usos  

Incentivos a la producción agrícola 

y cafetera, pagos por servicios eco-

sistémicos y culturales 

Formación y profesionalización 

agropecuaria, valoración y recono-

cimiento del productor cafetero 

Diversificación productiva 

Valoración del 

café, diversifica-

ción y asociativi-

dad rural 

Valoración del 

café como espe-

cialidad vs. Me-

nosprecio de la 

labor cafetera 

Diversificación y fomento de cafés 

especiales, profesionalización, 

transformación y comercialización  

Fomento asociatividad 

Valoración de la labor cafetera y di-

versificación productiva - incenti-

vos 

Expansión urbana 

en las veredas 

Cambio de voca-

ción y dependen-

cia económica 

del turismo 

Ordenamiento territorial que deter-

mina áreas de producción y tipos de 

usos  

Mejoramiento de condiciones de 

trabajo rural y urbano  

Formación para el trabajo y fo-

mento del emprendimiento local y 

rural  

Empoderamiento de habitantes tra-

dicionales 

Pérdida de calidad 

de vida y gentrifi-

cación  

Aumento de 

costo de vida, 

gentrificación y 

migración de po-

blación local 

Control y formalización  

Capacitación y acompañamiento 

empresarial en la creación de em-

presas 

Sensibilización de propietarios y 

empresarios en PCCC - divulgación 

PCCC 
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Impactos en Fi-

landia 

Impactos en Sa-

lento 

Medida tipo 
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Sobrecarga 

de espacios 

públicos y 

transfor-

mación cul-

tural 

Afectación del te-

jido social 

Patrimonio urba-

nístico – el uso 

del espacio pú-

blico en conflicto  

Espacios culturales para la comuni-

dad y formación artística y cultural 

Ordenamiento y gestión territorial - 

movilidad y peatonalización  

Divulgación de la cultura local y PCI 

Pérdida de identi-

dad cultural 

Pérdida de tradi-

ción histórica ca-

fetera 

Fomento de patrimonio cultural y 

espacios para su desarrollo  

Educación patrimonial y apropia-

ción social del patrimonio, Fomento 

de identidad cultural  

Fomento de grupo de vigías 

Recuperación y fomento de saberes, 

tradiciones y eventos cultura-

les/fiestas 

Incidencia en au-

tenticidad de cul-

tura cafetera y pa-

trimonio 

Modificación del 

patrimonio ar-

quitectónico y 

cambio de uso 

Control de instrumentos urbanísti-

cos y normas para conservación del 

patrimonio arquitectónico  

Recorridos interpretativos para po-

ner en valor el patrimonio 

C
ap

it
al

 s
o

ci
al

 e
st

ra
té

gi
co

 

Institucio-

nalidad 

ajena de 

sus habi-

tantes y las 

necesida-

des de pa-

trimonio  

Baja gobernanza 

del patrimonio 

como destino 

Baja Participa-

ción social y go-

bernanza del 

destino 

Baja Efectividad 

de la gestión ac-

tual 

Institucionalidad 

cafetera redu-

cida 

Fomento de la participación y rees-

tructuración del comité de PCCC 

Presencia de institucionalidad cafe-

tera  

Recuperación y fomento de Mesa 

ciudadana y Formación para la par-

ticipación ciudadana  

Actualización y Control de imple-

mentación de normativa de EOT, 

DRMI, PM PCCC 
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Competen-

cia sobre 

recursos 

agua, pai-

saje y bio-

diversidad 

Agotamiento y 

contaminación del 

recurso hídrico 

Disponibilidad 

hídrica en riesgo 

Ordenamiento turístico con enfo-

que territorial: 

Fomento políticas de ahorro de 

agua y Reforestación en cuencas  

Mejoramiento PTAR, aumento de 

capacidades de captación y sistema 

de distribución  

Impactos ambien-

tales en torno a 

áreas protegidas y 

paisaje 

Uso turístico no 

sostenible del 

patrimonio natu-

ral y paisaje 

Iniciativas de 

conservación y 

sostenibilidad 

Monitoreo: Límites de acuerdo con 

capacidad de carga y sistemas de 

gestión y control 

Gestión territorial: Visitas progra-

madas y Sistemas de transporte al-

ternos 

Ordenamiento: Diversificación de 

áreas de uso turístico para turismo 

especializado en AAPP 

Diversificación: Turismo de base 

comunitario en PCCC 

Control: Fomento de veeduría am-

biental 

Fuente: Elaboración propia 

11.1 Medidas de gobernanza para una mayor participación social 

Respecto a la baja gobernanza del turismo en relación con el PCCC es importante recomponer 

la institucionalidad presente que determina las políticas sobre el territorio. Esto implica una 

mayor participación social en varios aspectos: lo ambiental, lo cultural, lo económico y lo social 

donde predominan decisiones sectoriales. Es necesario ampliar la plataforma de valoración, 

apropiación y participación en la gestión y toma de decisiones sobre el PCCC. Urge reconformar 

los comités de PCCC y comités de turismo de acuerdo a los intereses territoriales – no sectoria-

les – del PCCC para así involucrar a los voceros del territorio (Duis, 2016).   

11.1.1 Fortalecimiento organizativo para la participación  

Para la participación social es necesario fomentar las redes cívicas colaborativas como lo plan-

tea la Mesa Ciudadana en Salento. Será, según la mesa, fundamental convocar a la construcción 

de una red colaborativa cívica-pública-privada que aglutine habitantes, agentes y organizacio-

nes, en articulación con otras redes locales, regionales y globales, para establecer canales de 

comunicación alternativos mediante relaciones abiertas y permanentes con personas y 
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organizaciones interesadas en la salvaguardia del PCCC, como Patrimonio de la Humanidad. 

Para la participación social en primer lugar se propone reactivar la mesa ciudadana y fortalecer 

sus actividades como institución no-política que permita articular a los actores sociales y enca-

minar a la formación para la participación ciudadana. 

A su vez, es importante establecer relaciones más horizontales entre los actores del territorio 

que permiten entrar en comunicación con actores de la agricultura familiar, comunitaria y cam-

pesina, el sector educativo, los gestores de agua, los propietarios de espacios naturales, entre 

otros, que permiten superar las divisiones políticas y la fragmentación social, para enfocarse en 

la formulación e implementación de planes de ordenamiento territorial y planificación turística, 

que armonicen los aspectos de patrimonio con los intereses de los habitantes y el turismo y que 

integran a escala regional con el Plan Estratégico Regional de la RAP Eje Cafetero y el Plan Sec-

torial de Turismo así como las políticas para un turismo sostenible y comunitario bajo concep-

tos de integración, inclusión social, participación ciudadana y social y valoración de capacida-

des locales. Es importante establecer un diálogo interdisciplinar, interinstitucional, intercultu-

ral e intergeneracional, de veeduría, gestión e inversión de recursos, para cumplir con deberes 

y derechos que se asumen colectivamente para la protección del patrimonio. 

Para tal propósito, es importante fomentar las capacidades de la organización comunitaria de 

base, generar incentivos y motivación para la población rural y motivar su participación en los 

procesos de gestión local en torno al comité del PCCC y el concejo de turismo de la localidad. 

11.1.2 Regulaciones, formalización y control de actividades (normatividad) 

Una adecuada gobernanza del territorio patrimonial requiere actuaciones acordes a las normas 

establecidos desde el emprendimiento consciente. Una población informada y formada estará 

en condiciones de actuar de manera coherente con los valores y atributos del PCCC, consciente 

de formalizar su oferta de servicios y productos. 

A su vez, se deben implementar procedimientos para brindar asesorías y controlar la oferta de 

viviendas turísticas y otros servicios en miras de mantener una oferta estable de vivienda para 

los habitantes locales, tanto en el sector urbano como rural. Se recomiendan procesos de capa-

citación con la SIC respecto a los precios de arriendos que suponen no superar el 10% del valor 

de una vivienda (Tope y control de precios). Esto implica limitar la oferta de viviendas turísticas 

y un control riguroso. En varios destinos ya se experimentan impuestos al turismo para finan-

ciar medidas de mitigación que permiten a su vez el control de estos establecimientos y crear 

un fondo de turismo sostenible. Se deben establecer límites a la infraestructura de EAH que 

permiten mantener la of 

Para el sector rural se propone una política de desarrollo rural y agropecuaria y su concertación 

con el Plan de Manejo del PCCC y el Ordenamiento territorial considerando una regulación es-

pecífica del turismo en áreas patrimoniales. Se recomienda que el comité de cafeteros tenga 

mayor presencia en la gestión del territorio cafetero y para los cafeteros con punto de compra-

venta y asesoría. Esto incluye su participación en el comité del PCCC el cual no cuenta con pre-

sencia del área y sus productores. 
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A su vez, es importante establecer las acciones que permiten implementar las recomendaciones 

de los estudios de capacidad de carga, tanto en el área urbana como en el valle de Cocora, y las 

medidas de conservación y protección de los valores del PCCC. 

En el marco del desarrollo de infraestructuras para el turismo se recomienda diseñar e imple-

mentar regulaciones y guías técnicas que orienten sobre el diseño paisajístico y promuevan la 

conservación del patrimonio paisajístico, arquitectónico, arqueológico y productivo. Para pro-

yectos que intervienen en áreas del paisaje cultural se propone realizar un estudio de Impacto 

e Integración paisajística EIIP. 

11.1.3 Monitoreo y seguimiento de impactos del turismo 

Se recomienda coordinar con las instituciones departamentales como Cámara de Comercio, 

CRQ y el SENA los estudios de seguimiento al desarrollo turístico como el conteo de turistas, las 

encuestas, y demás desde el Observatorio del Turismo con el fin de contar con una base de in-

vestigación para la toma de decisión y el monitoreo de los impactos del turismo, ampliando las 

variables de investigación a aspectos ambientales, socioeconómicas y culturales en el PCCC.  

A su vez, se deben fortalecer las actividades, recursos y competencias del PIT en el municipio 

de Salento y de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y, fomentar su cooperación y 

coordinación con el comité de PCCC, el Consejo de Turismo y las vigías de patrimonio que per-

miten hacer un seguimiento y la veeduría sobre aspectos del PCCC. Además, se recomienda for-

talecer la veeduría ambiental y grupos en defensa del territorio y del patrimonio. Estas institu-

ciones son importantes para hacer el control a la implementación y cumplimiento de la norma-

tiva en relación con el EOT, DRMI, PM PCCC y las normas arquitectónicos y arqueológicos exis-

tentes. 

11.2 Medidas de ordenamiento territorial y planificación turística 

Es indispensable que el turismo se planifica desde las capacidades y recursos que posee el te-

rritorio y que se planifique de manera concertada en miras de un desarrollo y gestión sosteni-

ble. El plan estratégico de turismo en Salento, en este sentido, debe tener un enfoque territorial 

que permita encontrar soluciones a las problemáticas como la movilidad, gentrificación, valo-

rización de suelos y sobrecarga de espacios naturales. De esta forma, se articula con la revisión 

y actualización del EOT y el Plan de Manejo del PCCC. En lo ambiental, establece las reglas de 

juego y lineamientos para el tratamiento de las áreas protegidas, el patrimonio y las rondas 

hídricas y plantea las necesidades de conservación y recuperación como las medidas de refo-

restación de cuencas hidrográficas y la protección de los recursos naturales. En lo socioeconó-

mica, se centra en el fortalecimiento de la capacidad de sus habitantes de emprender y prestar 

servicios, en lo sociocultural, establece espacios culturales de encuentro y creatividad. 

11.2.1 Ordenamiento turístico con enfoque territorial integral 

El ordenamiento territorial turístico permite establecer medidas que permiten descongestio-

nar el flujo turístico para alcanzar una distribución equitativa de los beneficios y cargas de la 

actividad turística e integrar a un mayor número de actores sociales para generar emprendi-

mientos turísticos (y culturales) y servicios distintos al alojamiento. Esto se hace a partir de la 

zonificación de acuerdo con potencialidades y vocaciones, estableciendo restricciones y 
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actividades permitidas o condicionadas. Igualmente, se pueden promover áreas naturales para 

el uso turístico e instaurar lineamientos ambientales para el manejo sostenible del turismo en 

áreas sensibles. 

A su vez, el ordenamiento territorial enfocado en el turismo debe plantear las medidas para 

recuperar el espacio público para el uso social de visitantes y habitantes y para peatonalizar 

partes del casco urbano. Para el caso de Salento, se recomienda además ampliar el área de cer-

tificación de turismo sostenible con el fin de ampliar el alcance de la política y sus propuestas 

de gestión sostenible, especialmente el manejo de residuos solidos y el agua. 

El ordenamiento turístico además tiene que tener en cuenta los límites de un crecimiento, es-

pecialmente en cuanto a la disponibilidad hídrica. Urge mejorar los conductos y la capacidad de 

almacenamiento y tratamiento de agua potable y la cobertura de sistemas sépticos y trata-

miento de aguas residuales, así como políticas de ahorra de agua en todo el municipio y progra-

mas de reforestación de cuencas.  

El ordenamiento turístico igualmente permite establecer polos y áreas de desarrollo turístico 

para un turismo especializado (comunitario, natural, rural) que permiten descongestionar los 

flujos turísticos, distribuir el turismo en el territorio, enfocar las inversiones en servicios públi-

cos y diversificar la oferta. 

Se recomienda acoplar el desarrollo turístico en la planificación y ordenamiento a la Política de 

turismo sostenible que “busca armonizar los objetivos de desarrollo económico y sociocultural 

del turismo con la necesidad de proteger el capital natural que hace de Colombia un destino 

atractivo para un alto volumen de turistas. […se considera como] un medio de protección de los 

modos de vida de las comunidades y un instrumento para la conservación del medio ambiente, 

la biodiversidad, los paisajes, los ecosistemas y los recursos naturales del país” (p.9).  

El turismo, según esta política, “debe empezar a reflexionar sobre el volumen de su huella am-

biental y sobre el tipo de prácticas que, desde los distintos actores de su cadena de valor, están 

impactando el capital natural del país”, En este orden de ideas, “la mitigación y el manejo inte-

gral de los impactos ambientales son esenciales para mantener el nivel de atractivo de los des-

tinos turísticos, aumentar las oportunidades económicas que ofrece el turismo para las comu-

nidades locales, preservar la integridad sociocultural y los modos de vida de las poblaciones 

receptoras y garantizar la sostenibilidad misma del sector” (MinCIT, 2020, p.9). 

11.2.2 Medidas restrictivas en el ordenamiento territorial 

Como elemento de mayor jerarquía en el ordenamiento territorial, el PCCC requiere medidas 

que restringen las intervenciones arquitectónicas en el centro fundacional de los municipios y 

velan por el cumplimiento de la conservación del BIC de acuerdo a las normas establecidas. 

Asimismo, se restringe la urbanización del campo no productiva y se excluyen los acuíferos y el 

suelo productivo rural de categorías 1, 2 y 3 y laderas de los procesos de suburbanización.  

En el marco del ordenamiento territorial se recomienda: 

• Establecer el Patrimonio Mundial y Nacional como determinante de mayor jerar-

quía en los procesos de planificación territorial. 
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• Establecer lineamientos en el marco del EOT que permiten conservar y proteger la 

propiedad del pequeño productor considerando categorías de suelo rural categoría 

1, 2 y 3 para la producción del café y agrícola (Seguridad alimentaria) asimismo las 

laderas en café, las zonas que colindan con el corredor verde de Armenia y el área 

del PCCC en su conjunto como áreas de protección de suelo y Excluir estos suelos de 

los procesos de suburbanización.  

• Determinar las características de la vivienda rural con corredores y aleros en el 

marco del Plan de Manejo del DRMI y del Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafe-

tero. 

• Diseñar programas para la conservación, manejo y restauración del patrimonio ar-

quitectónico en bahareque como atractivo importante en la oferta turística y pro-

veer los instrumentos que permiten incentivar su protección. 

• Estudiar la posibilidad de elaborar un PEMP para los cascos históricos de los muni-

cipios con el fin de proteger el patrimonio arquitectónico y de lo contrario, controlar 

rigurosamente la aplicación de normas urbanísticas. 

• Es necesario actualizar el catastro (multipropósito) y replantear sobre los ejes via-

les del PCCC las formas de uso desestimulando la parcelación y construcción que 

fragmenten el paisaje e impiden visualizar la panorámica. 

• Mejorar la señalización de las áreas del Paisaje Cultural Cafetero y reglamentar las 

facilidades, elementos e infraestructura turística de acuerdo con su valor cultural, 

simbólico, productivo, visual y ambiental. 

• Realizar una zonificación por usos (agrícolas, turísticos, etc.) y la gestión de servi-

cios a su vez determinar las cuencas y microcuencas y zonas arqueológicas como 

suelos de protección. 

• Establecer Lineamientos para el paisaje y la planificación turística (Ley de paisaje, 

Restricciones para los PET en área del PCCC) y adaptación de políticas territoriales 

a necesidades del PCCC. 

• Implementar Procedimientos de Control de instrumentos urbanísticos y normas 

para conservación del patrimonio arquitectónico. 

• Diseño de Requisitos para la formación y formalización del sector inmobiliario en 

relación con el PCCC. 

Es importante difundir en los diferentes niveles las restricciones que se establecen sobre el área 

del PCCC para evitar la especulación y brindar seguridad para el uso de suelo agrícola y cafetero. 

11.2.3 Medidas de gestión territorial y flujo vehicular 

Los espacios naturales deben contar con una capacidad de carga determinada que permita re-

gular el flujo de visitantes y se deben tomar medidas que prohíben el ingreso como la que 

prohíbe la entrada de buses al valle de Cocora a partir del mes de marzo de 2017 y la de buses 
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grandes mayor a 30 pasajeros al municipio. Además de la gestión de entradas y la movilidad, se 

recomienda, además: 

• Diseñar medidas que ejerzan control sobre el número de visitantes que puede recibir el 

municipio y las condiciones de uso de los espacios públicos y de los recursos naturales, 

para promover la aceptación entre residentes y visitantes. 

• Diseñar medidas de control y manejo del espacio público urbano (peatonalización par-

cial) y gestión de movilidad generando sistemas alternativos inteligentes de transporte 

y parqueaderos en las afueras y zonas peatonales. 

• Revisar el ordenamiento de la malla vial y áreas de parqueo (sobre una sola franja) y 

establecer un comparendo educativo e informativo para los incumplimientos. 

• Capacitar a gestores de flujo turístico que funcionen en temporadas y reinvertir los re-

cursos recaudados por concepto de parqueo en personal, señalización y gestión de vías 

y parqueos. 

• Estudiar posibilidad de establecer un sistema de reservas con anticipación y Pasaportes 

que incluyen varios servicios para determinadas fechas. 

• Desestimular la entrada de vehículos particulares y ofrecer soluciones de transporte 

público y transporte inteligente (Shuttle service), analizar un programa de Visitas pro-

gramadas y Sistemas de transporte alternos. 

• Establecer áreas exclusivas para parqueo de habitantes en el casco urbano. 

• Elaborar plano con la distribución, circulación, servicios, cerramientos y seguridad de 

los parqueos. 

• Elaborar una normativa sobre la estética (materiales, colores, vegetación, etc.) para ce-

rramiento de lotes sin uso o con uso para parqueo, con una altura no superior a 1,60m. 

• Elaborar un proyecto de señalética para los itinerarios y/o circuitos culturales, paisa-

jísticos y patrimoniales (Barbero, 2013). 

• Adecuar y promover una calle paralela o cercana a la Calle Real que cuente con oferta 

gastronómica y comercial y a su vez una oferta de interpretación patrimonial. 

• Establecer Límites de acuerdo con capacidad de carga y sistemas de gestión y control. 

Un plan de ordenamiento urbanístico acoge a los principales temas a planificar como son espa-

cio público, movilidad, densidad, uso de suelo, imagen urbana, entre otros.  

Es importante estudiar las implicaciones patrimoniales que pueda tener el proyecto del telefé-

rico que conecte Salento con la Posada Alemana en cuanto a sus efectos sobre los valores y 

atributos del PCCC. 
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11.3 Medidas de prevención y valoración, apropiación e inclusión social 

La prevención permite desde una población informada evitar que se generen más impactos en 

el PCCC por proyectos turísticos que van en contravía de los valores y atributos del paisaje. Para 

ello, son especialmente importante la socialización e información sobre los VUE del PCCC que 

permiten la apropiación y conservación como los procesos de educación patrimonial que brin-

dan a los participantes unas herramientas para la interpretación patrimonial y la defensa del 

territorio. A su vez se proponen incentivos para la población rural para seguir viviendo y tra-

bajando en el sector agropecuario y rural. 

11.3.1 Comunicación y sensibilización para la apropiación y conservación  

La comunicación y educación patrimonial busca que cada habitante, cada empresario y cada 

turista conozca el valor universal excepcional del PCCC. Se trata de una introducción básica para 

que la gente en el territorio, sea cual sea su punto de partida y origen, aprecia este paisaje como 

algo único, y no solo como escenario para poner una figura, una tienda o una venta, sino por la 

configuración cultural y natural que ha creado una cultura que se visualiza en los aspectos cul-

turales como la cultura, la gastronomía, la arquitectura, la música, y demás aspectos. 

Muchos de los agentes de cambio (propietarios que especulan el valor de tierra, constructoras, 

políticos, bancos de inversión) no saben de los valores patrimoniales lo cual hace necesario es-

tablecer procesos de socialización sobre la importancia y el mandato de conservación de este 

paisaje. Por ello es necesario establecer un programa permanente de socialización e informa-

ción sobre el PCCC y la importancia de su conservación con los componentes como siguiente: 

• Divulgación de los valores y atributos del Paisaje Cultural Cafetero y sensibilización de 

los empresarios de este municipio y otros actores externos 

• Cátedra de salentinidad para conocer el territorio y Cátedra de turismo y patrimonio 

para Filandia 

• Valoración y reconocimiento del productor cafetero y campaña “Compra local” 

• Divulgación de la cultura local y PCI (plataforma virtual, medios, material didáctico)  

• Capacitación y acompañamiento empresarial en la creación de empresas (vs. Fluctua-

ción de negocios) con enfoque en el patrimonio (Centro de desarrollo empresarial 

PCCC) 

• Ofrecer un programa de formación permanente en patrimonio cultural para agentes 

del sector y comunidad en general en colaboración con vigías de patrimonio 

La formación es importante para enfocar en la divulgación de los valores del PCCC y la diversi-

ficación de productos centrándose en el PCCC, productos que usen la interpretación del patri-

monio como instrumento de comunicación. 

En este proceso hay que integrar a las diferentes instituciones públicas y privadas en procesos 

de valoración, investigación y apropiación de la historia, cultura y gestión ambiental y cultural, 

generando conciencia que se puede construir sobre el pasado sin acabar u ocultarlo creando un 
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factor diferenciador para los productos turísticos y el destino que no solamente se utiliza para 

la promoción sino en la oferta misma de los servicios. 

11.3.2 Educación e interpretación patrimonial para la defensa del territorio 

Según la mesa ciudadana en Salento, es fundamental la educación para la sostenibilidad, en to-

dos los niveles y modalidades con ofertas educativas, formales e informales que se ocupen del 

trabajo académico para la gestión y transmisión de conocimientos sobre los valores patrimo-

niales del PCCC. Se debe establecer un dialogo entre el saber científico y humanístico de diver-

sas disciplinas y saberes populares, tradicionales, urbanos y campesinos. 

Esto incluye las acciones co-creativas, emprendimientos culturales, sociales y verdes, que per-

mitan conocer, comprender y avanzar en la regeneración ambiental, económica y social y del 

patrimonio biocultural en el PCCC. Es propicio crear espacios culturales, especialmente en Sa-

lento, que permiten interactuar artísticamente con su entorno, el paisaje y el patrimonio. Pro-

yectos en el arte han mostrado el gran interés de los jóvenes en la pintura, pero también la falta 

de oferta y espacios para la creatividad que se deben gestionar desde la administración muni-

cipal en conjunto con la sociedad civil y las instituciones educativas (Uribe, entrevista personal, 

2023). 

Frente a la necesidad de sostener el PCCC a largo plazo surgen problemas asociados a las prác-

ticas cotidianas que reflejan primordialmente la necesidad de procesos educativos con mayor 

incidencia, en la medida en que la conservación del paisaje requiere de la activación de una 

conciencia ambiental y política (Vargas Valencia, 2019). Para ello se propone la Educación pa-

trimonial para la apropiación y conservación de los valores del PCCC.  

De hecho, por Acuerdo departamental 0038/2012 se estableció la Cátedra de PCCC para los 

colegios públicos en el Quindío. El contenido debe trascender los aspectos culturales en nostal-

gia de un pasado para generar una conciencia para reconocer los valores como base e insumos 

de proyectos sostenibles. Como ejemplo se puede mencionar el proyecto ONDAs del Ministerio 

de Ciencias que buscó fomentar la valoración con proyectos concretos en gastronomía, recupe-

ración de saberes y proyectos productivos. 

En el caso concreto de los adolescentes y adultos jóvenes del territorio, es de destacar que el 

PCCC se asocia con turismo, pero se desconocen los valores culturales, sociales, ambientales. 

Los niños y niñas en zonas rurales, por su parte, identifican perfectamente los atributos del 

PCCC mediante los dibujos de la cartografía cultural (Duis, 2012). En consecuencia, en los pro-

cesos de educación patrimonial es importante diferenciar entre rural y urbano, por edades y 

por conocimiento previo, ya que el público difiere en sus posiciones y experiencias en torno al 

proceso de socialización de una sociedad que valora y venera lo moderno (Duis, 2016b).  

Relativos a los procesos educativos es importante mencionar el programa de escuelas de tu-

rismo, la colaboración entre escuelas, instituciones educativas, organizaciones locales y grupos 

de investigación. La creación interactiva de contenidos virtuales puede conectar la educación 

con el patrimonio de su entorno. 
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Se hace necesario aclarar que el sostenimiento del PCCC no implica negarnos a los procesos 

evolutivos en la cultura, pero este sostenimiento nos confirma la necesidad de mayores esfuer-

zos dialógicos entre los saberes ancestrales, los saberes populares y los saberes emergentes. 

Ahora bien, se pudo comprobar que los oriundos de Salento participan de la actividad comercial 

en mayor medida en negocios pequeños como los artesanales, faltando en la participación en 

unidades que requieren mayor infraestructura como los hoteles y restaurantes, donde el capital 

foráneo es preponderante (Correa y Rendon, 2019).  

Se recomienda, por lo tanto, ofrecer programas de formación y capacitación para el trabajo y el 

emprendimiento local y la interpretación patrimonial que permiten diversificar los productos 

enfocándose en los valores y atributos del PCCC y profesionalizar a los emprendedores en as-

pectos de turismo cultural con paquetes especializados que realcen los valores del Patrimonio 

Paisaje (Duis, 2011). Se propone el fortalecimiento y la cualificación de intérpretes ambientales 

y culturales que se enfoquen en los servicios ecosistémicos y bioculturales del territorio que 

hacen parte del VUE.  

El fomento de la asociatividad y cooperativa pueden ser formas apropiadas para el emprendi-

miento rural y la diversificación de productos asociados al turismo. 

Asimismo, se puede analizar la factibilidad de un fondo rotatorio u otros medios de financiación 

de iniciativas locales. 

11.3.3 Incentivos para el desarrollo local y la conservación del patrimonio 

Los incentivos apuntan a ayudar la transformación hacia formas más sostenibles de turismo y 

motivar a conservar las prácticas culturales, el patrimonio y la producción y cultura cafetera. 

Para tal propósito, se recomienda: 

• Establecer programas para apoyar la producción agrícola y cafetera, por ejemplo, con 

una exención de impuestos a los caficultores o descuentos tributarios, fomentar merca-

dos campesinos con productos locales, subsidios en mano de obra o insumos y compra 

local de cafés especiales, especialmente en el sector turístico 

• Elaborar un plan de desarrollo agropecuario y rural que aporte a mejorar la infraes-

tructura vial y la conectividad de internet para así tener mayor atractividad para el re-

levo  

• Articulación de oferta gastronómica con producción agrícola y cafetera que permita la 

venta directa de sus productos 

• Profesionalizar al caficultor para generar valor agregado a partir de cafés diferenciados 

y otros productos agrícolas con valor agregado que permitan dignificar su labor y pro-

ductos transformados para mercado local 

• Incentivar y valorar el trabajo del campo, valorar la labor cafetera y desincentivar la 

vivienda campestre que no esté acompañada por procesos productivos 
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• Incentivar la conservación del patrimonio arquitectónico a través de exenciones, tra-

bajo colaborativo para la restauración y pintura, entre otros, y fomentar los saberes en 

torno a los solares como espacios culturales y sociales 

• Buscar la reducción de la huella ambiental estimulando el uso del transporte público 

para llegar al poblado  

• Estimular la creación de rutas de paisajismo, turismo científico y de naturaleza (avista-

miento de aves) y turismo rural en el área del PCCC que podrían amortiguar la capaci-

dad de carga del municipio en espacios considerados aptos para el uso turístico  

• Fomentar el patrimonio, la identidad cultural y el sentido de pertenencia a partir de la 

creación de espacios culturales para la comunidad y formación en actividades culturales 

(pintura, artes escénicas, música) 

• Fomentar grupos de vigías y grupos culturales y artísticos y Recuperar saberes, tradi-

ciones, eventos culturales y fiestas veredales 

• Considerer el pago por servicios ecosistémicos y socioculturales en miras al servicio de 

conservación ambiental y cultural que prestan los caficultores y su aporte a la mitiga-

ción de los efectos del cambio climático 

11.4 Medidas de mitigación: rutas, productos y enfoques de turismo 

Este estudio advierte sobre el desarrollo de un turismo sin orden ni control e incentiva a prever 

medidas de mitigación con el objetivo de conservar los valores y atributos del patrimonio.  

Se considera necesario de introducir el concepto de turismo regenerativo dentro del desarrollo 

del turismo de Salento, asimismo un trabajo con los habitantes rurales del territorio en miras 

de vincularlos a los beneficios que pueda proveer el turismo. Esto con el objetivo de desconges-

tionar y desestacionalizar el turismo y generar alternativas de productos más sostenibles en 

torno a un turismo de base comunitaria que realce los valores y atributos del paisaje cafetero. 

En este sentido, para el futuro desarrollo turístico de Salento se requiere un consenso sobre el 

tipo de turismo, sus objetivos y sus formas de realizarlo (planteamientos del taller de Sueños, 

octubre 2023). 

11.4.1 Diversificación de rutas y productos 

A partir del ordenamiento turístico del territorio y la planificación de rutas turísticas con enfo-

que en la sostenibilidad social y ambiental se pueden diseñar recorridos interpretativos que 

permiten mantener las fincas cafeteras, las viviendas y las familias rurales y generando ingresos 

complementarios a partir de una oferta de bienes y servicios.  

Esta diversificación puede acompañarse por programas de ahorro de agua, compra local, gene-

ración de valor agregado a los productos agrícolas, economía circular, capacitación en la pres-

tación de servicios, creación de experiencias y servicios de alojamiento en viviendas campesi-

nas y proyectos colaborativos donde los turistas toman un papel activo en la retribución al pai-

saje y los cafeteros. 
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Para la zona urbana, se puede trabajar con el grupo “Brujas del Bahareque” que busca recuperar 

y fortalecer los saberes en torno a los solares y patios de las casas tradicionales. Conjuntamente 

con la Ruta de Bahareque se puede fomentar el turismo cultural en torno a los valores patrimo-

niales (Duis, 2018). 

Asimismo, es importante crear una oferta y un espacio cultural que permite educar y formar a 

los jóvenes en procesos culturales y artísticos en torno al PCCC que fomenten el sentido de per-

tenencia y el crecimiento sano con identidad cultural. 

En esta nueva oferta cultural, es importante contar con profesionales en turismo cultural e in-

terpretación patrimonial que crean paquetes especializados que permitan compartir con el vi-

sitante los valores excepcionales del Paisaje Cultural Cafetero y que aporten a la economía local 

involucrando temas históricos, culturales y socioambientales de interés que enganchen al visi-

tante con los valores del área. 

Como parte de la operación turística y la prestación del servicio, hay que especificar el apoyo a 

prácticas sostenibles y a los objetivos de conservación del área patrimonial.  

Para el caso de Filandia, se propone formar un grupo de guardabosques para las áreas de re-

serva, crear un semillero de guianza y una cátedra de ecoturismo, en cuanto al turismo de na-

turaleza. Para el casco urbano se propone el reconocimiento de casas originales (109) en Filan-

dia y abrir algunas para la visita, involucrando tradiciones, saberes e historias que sus propie-

tarios quieran compartir. Esta interacción puede incluir talleres artesanales, la siembra en 

huerta o clases de cocina. 

El auge de turismo activo en la naturaleza permite proyectar actividades en áreas naturales que 

aporten a su conservación de mano con la interpretación patrimonial. Para el caso de Salento 

se podría retomar la propuesta de un centro de interpretación en la antigua estación del ferro-

carril. Estos proyectos de rutas y de infraestructura turística se pueden gestionar ante el FON-

TUR.  

11.4.2 Nuevos enfoques de un turismo más regenerativo 

Es urgente defender en todos los ámbitos, la preservación de los valores excepcionales y los 

atributos del PCCC, como Patrimonio de la Humanidad, para detener los procesos de desarrollo 

insostenible que atentan contra su estabilidad ambiental, económica, cultural y social. Un tu-

rismo regenerativo puede aportar a la valoración y la retribución de beneficios a la comunidad 

con el fin de aportar a la preservación de los valores y atributos del patrimonio.  

Se considera necesario de introducir el concepto de turismo regenerativo dentro del desarrollo 

del turismo de Salento, asimismo proyectar un trabajo con los habitantes rurales del territorio 

en miras de vincularlos a los beneficios que pueda proveer el turismo. Esto con el objetivo de 

descongestionar y desestacionalizar el turismo y generar alternativas de productos más soste-

nibles en torno a un turismo de base comunitaria que realce los valores y atributos del paisaje 

cafetero. 

Para ello, es necesario desarrollar una serie de acciones para la preservación ecosistémica del 

patrimonio biocultural en el PCCC, que eviten el alto riesgo de desaparición de las condiciones 

originales como patrimonio vivo, esto significa romper el esquema sectorial de atender las 
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problemáticas y considerar la integralidad de los aspectos del PCCC como lo plantea Duis (2021, 

2022b).  

En consecuencia, es necesario propiciar nuevos modelos de turismo regenerativo en el paisaje 

cultural en torno a los productos y servicios turísticos lo cual implica establecer límites y con-

troles de uso de espacios, viviendas, terrenos y recursos y la retribución de los beneficios en lo 

social, cultural, económico y ambiental. 

Este tipo de turismo debe aportar a la sostenibilidad de la finca cafetera que “requiere políticas 

integrales que apuntan a la conservación y el mejoramiento de sus condiciones cotidianas, es 

decir, aquellas que les permiten permanecer en el campo y continuar con la práctica cafetera” 

(Duis, 2019, p. 206). Si, por el contrario, “predomina el valor económico en las políticas secto-

riales y no el significado social y cultural, las políticas no atienden sino una falsificación y mer-

cantilización de valores en miras al desarrollo turístico, lo que no atiende a las reales necesida-

des ni de la población ni de la caficultura como patrimonio ni del paisaje cultural como atractivo 

o recurso” (Duis, 2019, p. 207). En consecuencia, el abordaje del patrimonio desde las propues-

tas turísticas debe tener mucha sensibilidad por los aspectos que sustentan el patrimonio cafe-

tero como se muestra en el gráfico 26. 

GRÁFICO 25. EJES PRINCIPALES DE SOSTENIBILIDAD SOCIOCULTURAL DEL PAISAJE PATRIMONIAL 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Duis (2019, 2021) 

En este orden de ideas, se propone considerar el pago por servicios ecosistémicos y sociocultu-

rales10 a los caficultores por crear y mantener un sistema que ha sido resiliente y que se ha 

adaptado a los cambios a lo largo del tiempo. Esta resiliencia, desde luego, proviene del con-

junto de factores y condiciones en los cuales se mantiene la finca cafetera y permite conservar 

el patrimonio y ofrecer servicios turísticos que perduren.  

                                                           
10 Kirchoff (2018) discute el término de servicios ecosistémicos culturales los cuales para nuestro caso pueden con-
siderarse en tres sentidos: el aporte de las fincas cafeteras a la conservación del patrimonio, el aporte a la conser-
vación de servicios ambientales y el aporte a los servicios para el turismo y la recreación.  
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11.4.3 Turismo de base comunitaria 

El programa de turismo comunitario de la OMT para Colombia es el instrumento a través del 

cual se fortalece la integración social y económica de las poblaciones urbanas y rurales de los 

diversos grupos sociales en el contexto turístico, como actividad alternativa, complementaria y 

sustentable que sea respetuosa de los sistemas de producción y organización socioeconómica 

de las comunidades en sus territorios como garantía para su buen vivir.  

Con base en lo anterior, se establecen cuatro componentes integrales de intervención sobre los 

cuales se focalizan los esfuerzos institucionales: Gobernanza, capital humano, producto y ser-

vicios, promoción y comercialización (Bustos, 2008). Esto es importante ya que de acuerdo con 

Cánoves et al. (2006) otras de las afectaciones del turismo “es su capacidad de abrir los territo-

rios al exterior, lo cual facilita la llegada de prácticas, valores y comportamientos ajenos a las 

comunidades, que, al ser adoptados, pueden crear nuevas estructuras y debilitar las ya existen-

tes (Pérez-Ramírez y Zizumbo-Villarreal, 2014). Esta capacidad le permite abrirse paso entre 

la cohesión social y el interés colectivo y facilita la fragmentación al interior de las comunidades 

(p.46)” y del territorio lo cual hace necesario el empoderamiento de las comunidades -rurales 

y urbanas- que se enfrentan a estas transformaciones.  

Este tipo de turismo es importante crear y fomentar en las veredas del Paisaje Cultural Cafetero 

de los municipios de Filandia y Salento, donde, por un lado, se puede apoyar en las asociaciones 

existentes para el caso de Filandia o, por el otro, crear y fomentar el trabajo en comunidad en 

las veredas de Salento que permitan crear experiencias de inmersión cultural. 

Para ello, es importante crear un programa de empoderamiento y capacitación para el desarro-

llo de productos y emprendimientos en torno a las vivencias, saberes y prácticas cafeteras de la 

población rural que a su vez crea destrezas en temas de administración y emprendimiento y 

que facilite herramientas financieras para ofrecer servicios comunitarios de turismo sostenible 

y regenerativo. 

Esto a su vez aporta a minimizar impactos negativos de la actividad turística con medidas que 

estimulen sus aspectos positivos, por ejemplo, mediante el apoyo de proyectos de turismo co-

munitario que conserven los recursos naturales y culturales y amplíen el espectro de los bene-

ficiarios y que fortalezcan las costumbres y las tradiciones de la localidad. 

Este tipo de turismo permite un aporte directo de los turistas a la preservación de las fincas 

cafeteras, la colaboración en labores, el pago por servicios culturales y ecosistemticos y el in-

tercambio de experiencias enriquece y fomenta la vida rural. 
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11.5 Relacionamiento de Medidas tipo con el Plan de Manejo del PCCC 

Estas medidas se pueden relacionar con los objetivos y estrategias del Plan de Manejo del PCCC 

buscando un aporte positivo en la gestión como siguiente: 

TABLA 48. PLAN DE MANEJO DEL PCCC Y MEDIDAS DE GOBERNANZA, ORDENAMIENTO, MITIGACIÓN Y PREVENCION 

Valor 
Objetivo  

Estratégico 
Estrategias 

 

Medidas tipo 

E
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e
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u
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a

n
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, f
a
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e
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e
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u
cc

ió
n

 d
e

 u
n

 c
a

fé
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e
 e

x
ce

le
n

te
 c

a
li

d
a

d
 

1 

Fomentar la 

competitivi-

dad de la fa-

milia en las 

actividades 

cafeteras  

Estrategia 1: Lo-

grar una caficul-

tura joven, pro-

ductiva y rentable  

Punto 2: Medidas de ordenamiento territo-

rial y planificación turística: 

2.1 Ordenamiento turístico con enfoque 

territorial 

2.2 Medidas restrictivas en el OT que de-

terminan el uso agrícola y cafetero 

2.3 Medidas de gestión territorial y flujo 

vehicular 

Punto 3: Medidas de Prevención y valora-

ción para la apropiación y el arraigo  

3.3 Incentivos de conservación y sostenibi-

lidad 

Punto 4: Medidas de mitigación  

1.1 Diversificación de rutas y productos 

1.2 Turismo regenerativo 

1.3 Turismo de base comunitario 

2 

Promover el 

desarrollo de 

la comuni-

dad cafetera 

y su entorno  

Estrategia 2: Me-

jorar los procesos 

educativos y de 

capacitación en la 

comunidad cafe-

tera 

Punto 3: Medidas de Prevención y valora-

ción  

3.1 Comunicación y sensibilización para la 

apropiación  

3.2 Educación e interpretación patrimonial 

para la defensa del territorio 

3.3 Incentivos de desarrollo local y conser-

vación  

Estrategia 3: 

Gestionar proyec-

tos que mejoren 

la infraestructura 

y la productividad 

de la comunidad 

Punto 3: Medidas de Prevención y valora-

ción  

3.3 Incentivos para el desarrollo local y con-

servación del patrimonio 

• Plan de desarrollo rural - Inversión en 

vías rurales y mejor conectividad de 

internet 

Estrategia 4: 

Promover proyec-

tos de emprendi-

miento turístico 

sostenibles que 

beneficien a los 

Punto 3: Medidas de Prevención y valora-

ción 

3.1 Comunicación y sensibilización para la 

apropiación  

3.2 Educación e interpretación patrimonial 

para la defensa del territorio 
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habitantes tradi-

cionales del PCCC 

3.3 Incentivos de desarrollo local y conser-

vación  

Punto 4: Medidas de mitigación: rutas, pro-

ductos y enfoques de turismo 

a. Diversificación de rutas y productos tu-

rísticos 

b. Enfoques de turismo regenerativo 

c. Turismo de base comunitaria 

3 

Desarrollar 

la cadena de 

cafés espe-

ciales 

Estrategia 5: For-

talecer y promo-

ver el desarrollo 

de los cafés espe-

ciales 

Punto 3: Medidas de Prevención y valora-

ción 

3.3 Incentivos para el desarrollo local y la con-

servación del patrimonio 

• Fomento de cafés especiales 

• Articulación sector gastronómico con 

productores 

• Mercados y vitrinas de productos 

• Fomento a la Asociatividad 

 

Valor 
Objetivo  

Estratégico 
Estrategias 

 

Medidas 

C
u

lt
u

ra
 c

a
fe

te
ra

 p
a

ra
 e

l 
m

u
n

d
o

 

4 

Conservar, 

revitalizar y 

promover el 

patrimonio 

cultural y ar-

ticularlo al 

desarrollo 

regional 

 

Estrategia 6: Fo-

mentar la educa-

ción y la investi-

gación para la va-

loración y conser-

vación del patri-

monio cultural  

Punto 3: Medidas de Prevención y valora-

ción  

 3.1 Comunicación y sensibilización para la 

apropiación  

3.2 Educación e interpretación patrimonial 

para la defensa del territorio 

3.3 Incentivos de desarrollo local y conser-

vación  

Estrategia 7: 

Promover la par-

ticipación social 

en el proceso de 

valoración, comu-

nicación y difu-

sión del patrimo-

nio cultural y el 

valor VUE del PCC 

Punto 1. Medidas de gobernanza para una 

mayor participación social 

1.1 Fortalecimiento organizativo 

1.2 Monitoreo y seguimiento 

Punto 3: Medidas de Prevención y valora-

ción 

3.1 Comunicación y sensibilización para la 

apropiación  

3.2 Educación e interpretación patrimonial 

para la defensa del territorio 

3.3 Incentivos de de desarrollo local y 

conservación  
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Valor 
Objetivo  

Estratégico 
Estrategias 

 

Medidas 

C
a

p
it

a
l 

so
ci

a
l 

e
st
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té

g
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lr

e
d

e
d

o
r 

d
e
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n
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a
d

 
 

 

 

5 

  

Fortalecer el 

capital social 

cafetero 

 

 

 

 

 

  

Estrategia 8: Fo-

mentar el lide-

razgo y la partici-

pación de la pobla-

ción cafetera 

Punto 1: Medidas de gobernanza para una 

mayor participación social 

1.1 Fortalecimiento organizativo 

1.3   Monitoreo y seguimiento de impactos del 

turismo 

Estrategia 9: Apo-

yar e impulsar pro-

gramas que mejoren 

las condiciones de 

salud y retiro de los 

trabajadores cafete-

ros 

• Mejoramiento de condiciones de vida 

rural 

• Programas de prevención 

• Afiliación a EPS, ARL, pensión 

6 

Impulsar la 

integración y 

el desarrollo 

regional 

Estrategia 10: In-

tegrar los objeti-

vos de conserva-

ción del PCCC a la 

política regional, 

nacional e interna-

cional 

Punto 1: Medidas de gobernanza 

1.1 Fortalecimiento organizativo 

1.2 Formalización y control de actividades y 

servicios (normatividad) 

1.3 Monitoreo y seguimiento 

Punto 2: Medidas de ordenamiento territo-

rial y planificación turística  

2.1 Ordenamiento turístico 

2.2 Medidas restrictivas en el OT 

2.3 Medidas de gestión territorial y flujo vehi-

cular 

Punto 3: Medidas de mitigación: rutas, pro-

ductos y enfoques 

4.1 Diversificación de rutas y productos 

4.2 Enfoques de turismo más regenerativo 

4.3 Turismo de base comunitario  

 

Valor 
Objetivo  

Estratégico 
Estrategias 

 

Medidas  
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7 

Apoyar la 

productivi-

dad 

ambiental-

mente soste-

nible en el 

PCC 

Estrategia 11: Im-

pulsar iniciativas 

relacionadas con 

la conservación 

del ambiente 

Punto 2: Medidas de ordenamiento territo-

rial y planificación turística 

2.1 Ordenamiento turístico con enfoque terri-

torial integral  

 

• Fomento políticas de ahorro de agua 

• Reforestación en cuencas  

• PTAR, aumento de capacidades de 

captación y sistema de distribución 

2.2 Medidas restrictivas en el OT 
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2.3 Medidas de gestión territorial y flujo vehi-

cular 

Estrategia 12: 

Promover desa-

rrollos científicos 

y tecnológicos que 

fomenten el uso 

sostenible del 

PCCC 

Punto 3: Medidas de Prevención y valora-

ción 

 

3.3 Incentivos de conservación y sostenibili-

dad 

Estrategia 13: Im-

plementar accio-

nes que contribu-

yan a la producti-

vidad ambiental-

mente sostenible  

Punto 2: Medidas de ordenamiento territo-

rial y planificación turística 

2.1 Ordenamiento turístico con enfoque terri-

torial integral  

 

• Fomento políticas de ahorro de agua 

• Reforestación en cuencas  

• Aumento de capacidades de captación 

y sistema de distribución, PTAR 

Estrategia 14: 

Gestionar instru-

mentos, políticas y 

recursos financie-

ros que contribu-

yan a la sostenibi-

lidad ambiental 

del PCC 

Punto 2: Medidas de ordenamiento territo-

rial y planificación turística 

2.1 Ordenamiento turístico con enfoque terri-

torial 

2.2 Medidas restrictivas en el Ordenamiento 

territorial 

2.3 Medidas de gestión territorial 

• Lineamientos para el paisaje en el OT 

y la planificación turística 

• Gestión de Ley de paisaje 

• Restricciones para los PET en área del 

PCCC 

• Formalización y Control de activida-

des turísticos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan de Manejo del PCCC (Ministerio de Cultura, 2017) 

 

Para Salento en detalle se pueden resumir las siguientes medidas por valor: 
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TABLA 49. MEDIDAS POR VALOR DEL PCCC, CASO SALENTO  
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Fuente: Elaboración propia 
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11 Síntesis: Límites de crecimiento y limitantes del territorio 

El turismo es una actividad que genera procesos transformadores y obliga a repensar el terri-

torio y su desarrollo sostenible con una prospectiva territorial, pero en Salento, en busca de 

alternativas económicas, se empezó a desarrollar un turismo sin planificar y sin preparar a la 

población local ni pensar en el tipo de turismo que se quiera. Más allá de que los impactos del 

turismo no se han evaluado en el Departamento de manera juiciosa, es posible determinar que 

parte de los recursos generados con este sector no se quedan en la localidad; por el contrario, 

el 70% de estos recursos salen del país (Gobernación del Quindío, 2016b, en Maldonado, 2020, 

p.12). De esta forma, los costos en forma de impactos ocultan e incluso superan los beneficios 

que genera o pudiera generar el turismo. 

Manifiesta el estudio presente que los cambios generados van en detrimento de la calidad de 

vida de la población, por varios factores. Por un lado, se evidencia el desplazamiento de la po-

blación residente en varias maneras: residencial, por la conversión de viviendas en alojamiento 

turístico, comercial, por sustituir el comercio tradicional y excluir a los habitantes por precios 

altos, y simbólico, por la pérdida de espacios públicos y con ello de las vivencias cotidianas de 

relacionamiento social (Maldonado, 2020, Cócola, 2019). Por el otro lado, se puede mencionar 

el aumento de costo de vida, la congestión vial, la contaminación acústica y visual y los raciona-

mientos de agua. 

Esto, sumado a la modificación e intervención del patrimonio arquitectónico, ha causado la pér-

dida de referentes de la identidad cultural. La cultura y las tradiciones se convirtieron en recur-

sos para atraer turistas, lo cual impacta en el espacio, la cultura y el poder que lleva a la exclu-

sión de la comunidad. 

En cuanto a los espacios rurales, y frente a una concepción muy difundida en el Departamento 

de que “la caficultura ya no sirve”, se promueve la intervención inmobiliaria como “solución” a 

los problemas del sector, creando una burbuja inmobiliaria, prometiendo progreso y desarrollo 

del Departamento, situación la cual ha llevado a la mayor reducción del área cafetera en com-

paración regional del PCCC por compraventa y cambio de uso de suelo, por cierto, sin resolver 

problemas rurales y generando otros como el desplazamiento de familias campesinas y la falta 

de empleo en la capital. 

Uno de los problemas asociados al desarrollo turístico es la poca valoración de los atractivos 

propios, culturales y naturales, creyendo que para satisfacer la demanda se requieran atracti-

vos artificiales como parques temáticos y monumentos o atracciones en el paisaje. Esta concep-

ción se encuentra frecuentemente en los niveles de decisión a nivel público y privado, en los 

gobiernos departamentales de turno y la Cámara de Comercio, para mencionar los más decisi-

vos e influyentes, evidenciando a su vez, un enfoque en la demanda nacional y escaso conoci-

miento de los intereses de la demanda internacional, poco conocimiento del territorio y sus 

características y del valor del patrimonio más allá del publicitario. Es así que la misma Gober-

nación del Quindío (2016) reconoce una fuerte desarticulación entre los diferentes actores para 

ponerse de acuerdo en cuanto al sistema cultural y su valor. 

El mismo Plan de Desarrollo Municipal de Salento (2016 – 2019) reconoce el uso indebido del 

suelo y los bajos ingresos de la población por efecto del creciente y masivo turismo que ha 
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impactado el tradicional sistema socioeconómico de la zona. Este masivo turismo, en 2014, po-

sicionó a Salento como el municipio del Quindío más visitado por turistas nacionales e interna-

cionales. En consecuencia, este impulso turístico ha coincidido con la llegada de población fo-

ránea para desarrollar actividades comerciales, transformar la vocación productiva, desestruc-

turar relaciones y cambiar los patrones sociales, culturales y económicos, con una consiguiente 

sobrevaloración de la propiedad raíz, que han fomentado el desplazamiento de la población 

local (Alcaldía de Salento, 2016 en Maldonado, 2020). 

Respecto al componente económico visto desde los ingresos y el empleo, el turismo es visto 

como un factor relevante en la economía local, los mayores ingresos de las personas se relacio-

nan con actividades turísticas, aunque recalcan el énfasis de la temporalidad en los empleos del 

sector, la informalidad y las condiciones de trabajo. Igualmente, la percepción de posibilidad de 

empleo local es atribuida al turismo (Maldonado, 2020). Es así que el turismo se convirtió en 

un elemento fundamental en la economía del municipio. 

También, son importantes los problemas de movilidad, sobrecarga de espacios públicos y na-

turales e impactos ambientales que ponen en riesgo el mismo atractivo. Se presentaron además 

problemas de escasez de agua y contaminación del recurso evidenciando los límites del terri-

torio.   

Finalmente, es notable que los programas de Gobierno no plantean formas factibles para la con-

servación del PCCC. Es fundamental para la conservación y apropiación del PCCC, que las accio-

nes gubernamentales se orienten a una mayor divulgación del significado real de la declarato-

ria, pues el desconocimiento sobre la inscripción sigue siendo muy grande. Esto es especial-

mente importante en relación con el sector caficultor, eje central de la declaratoria, pero arrin-

conado en las políticas públicas. Así es que ni los gremios relevantes como los comités de PCCC 

y los concejos de turismo existentes tienen efectiva participación de la población civil y cafetera 

evidenciando una baja gobernanza sobre el territorio y su paisaje. 

Ahora bien, para conservar los VUE, es necesario establecer medidas de mitigación, prevención 

y compensación en las diferentes áreas afectadas. Se recomienda revisar y concertar un nuevo 

enfoque para el turismo y su gestión sostenible considerando los planteamientos de una polí-

tica de turismo sostenible y las tendencias de un turismo regenerativo que aporte a la sosteni-

bilidad del sistema patrimonial de las fincas cafeteras. 

En este sentido, se plantean medidas para una mejor gobernanza del territorio patrimonial, el 

ordenamiento territorial y turístico, la comunicación y sensibilización por los valores y educa-

ción patrimonial y la diversificación de productos que realcen el valor del PCCC con enfoques 

en el turismo comunitario y regenerativo. 

Respecto a la vivienda es importante establecer procesos de concientización sobre el valor de 

las casas y arriendos con la SIC para prevenir abusos con la población local y establecer un con-

trol de precios. Además, se debe considerar el control de la vivienda turística que compite con 

la necesidad de vivienda. 

La inminente presión del mercado inmobiliario de urbanizar áreas cercanas a Armenia que co-

rresponden al área de Paisaje Cultural Cafetero, promovida por las políticas públicas, se 
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restringe en la actualidad por reglas de ordenamiento territorial, las cuales deben mantenerse 

y ser claras y controladas. 

Consta que la producción de café se ha reducida notablemente por la falta de relevo generacio-

nal, la falta de mano de obra, el bajo precio del café y la compraventa de tierra a manera de 

especulación. Son imprescindibles acciones para salvaguardar la caficultura en el área del PCCC 

a partir de la profesionalización, la formación para el emprendimiento, la diversificación y la 

valoración del trabajo cafetero.  

Son interesantes los esfuerzos de conservación de áreas naturales protegidas ya que por el te-

rreno quebrantado hay una vocación para la preservación de coberturas boscosas las cuales a 

su vez pueden enriquecer la variedad de fauna y flora objeto de investigaciones y el turismo de 

naturaleza especializado.  

Es fundamental de trabajar de mano con las administraciones departamentales y municipales 

incidiendo en el cambio del enfoque y la búsqueda de soluciones para los impactos. No se re-

quiere más promoción del Paisaje Cultural Cafetero que realce las bondades sino una verdadera 

comprensión y apropiación de sus valores lo cual no se realiza con materiales publicitarios sino 

con procesos de educación patrimonial y formación. 

A su vez, la certificación como destino turístico encubre las problemáticas de transformación 

sociocultural, productiva y ambiental por lo que certifica sobre un área delimitada y reducida y 

el cumplimiento de acciones propuestas. Urgen programas de reforestación, inversión en infra-

estructura de agua potable y plantas de tratamientos de aguas residuales, programas de ahorro 

de agua, tratamientos paisajísticos, incentivos para el café, fomento y recuperación de valores 

culturales y una política para el desarrollo productivo en las zonas rurales de un alcance mucho 

mayor de lo que la certificación del destino en la actualidad tiene.  

Concluyendo, se puede resumir que los impactos del turismo en la actualidad son negativos en 

su mayoría, si bien los habitantes aprecian la generación de empleo. El aumento de costo de 

vida y la escasez de vivienda obligan al desplazamiento urbano y rural y afectan el bienestar de 

la población local lo que incide directa e indirectamente en los valores del PCCC como la tradi-

ción histórica cafetera, el poblamiento concentrado y el relevo generacional en las fincas cafe-

teras, afectando la integridad del bien.  

El impacto negativo, por lo tanto, plantea retos significativos para la sostenibilidad del Paisaje 

Cultural Cafetero. En esta situación, urgen medidas restrictivas, de incentivos y de mitigación 

que permiten reducir su impacto para el área del PCCC a un nivel aceptable. 
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13. Recomendaciones  

El turismo puede generar bienestar y riqueza cuando es gestionado de manera adecuada y no 

supera las capacidades sociales, ambientales y culturales del destino. Este estudio ha mostrado 

que la falta de gestión adecuada puede generar una sobrecarga que demanda acciones de miti-

gación y mejora. 

Primero que todo hay que tener en cuenta que se requiere para la sostenibilidad y conservación 

del PCCC atender algunas necesidades de forma prioritaria: Proteger la comunidad, valorar y 

conservar las tradiciones, asegurar seguridad alimentaria, disponibilidad hídrica y producción 

cafetera.  

Para la búsqueda de una gestión sostenible del patrimonio y turismo en el territorio, se hace 

necesario observar las siguientes pautas de actuación: 

• Ordenamiento territorial y planificación turística con enfoque territorial que per-

mitan el acceso controlado y la gestión territorial: Fijación de los límites de capacidad 

de carga de los recursos turísticos, canalizando de manera adecuada el flujo de visitan-

tes y realizando una adecuada gestión de los horarios y de las condiciones de accesibi-

lidad al patrimonio. Regulación y garantía de accesos, caminos y servidumbres para ca-

minatas y senderismo de uso público con las empresas multinacionales y terratenientes 

son unos de los aspectos a tener en cuenta. De sumo interés es la integración de las 

recomendaciones de OT en la revisión del EOT ya que permiten blindar el área de PCCC 

ante las presiones. 

• Coordinación y gobernanza: Coordinación, concertación y cooperación entre las ad-

ministraciones públicas y el sector privado involucrando la sociedad civil a través de 

sus representaciones en los gremios existentes que permite una adecuada formaliza-

ción y control de los servicios y el monitoreo y seguimiento al turismo y sus impactos. 

Para tal fin, es necesario escuchar y motivar la participación social y estimular procesos 

para su integración en la toma de decisiones. A su vez, se recomienda ampliar el área y 

el alcance de la certificación de turismo sostenible. 

• Legislación: Revisión y ajuste al Decreto 1155 de 2020 el cual reglamenta “la determi-

nación, priorización, aprobación, financiación y ejecución de la Infraestructura para los 

Proyectos Turísticos Especiales (PTE) contemplados en el artículo 18 de la Ley 300 de 

1996 (Ley General del Turismo), modificado por el artículo 264 de la Ley 1955 de 

201911 en miras de excluir el PCCC de estas actuaciones. Se considera importante 

                                                           
11 El artículo 264 de la Ley 1955 de 2019 considera que la Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales (PTE) 

son propuestas de alta importancia estratégica para el desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del país, y 
por lo tanto la ejecución de su infraestructura constituye una determinante de superior jerarquía en los términos del 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, es decir, están por encima de lo […] decida el municipio en su OT. Este tipo de 
proyectos turísticos podrá realizarse a iniciativa de cualquier autoridad nacional, departamental, municipal o distri-
tal, o también podrá ser privada, o mixta. El Ministerio de Cultura debería tomar cartas en el asunto, pues, 
aunque el paisaje cultural es vivo, […], este tipo PTE dentro del PCC se contrapone a la conservación y la apropiación 
y conservación del Paisaje. “Considérese la posibilidad de demanda por inconstitucional del Articulo 264 de la ley 
1955 de 2019 sobre PTE, a través del cual se modifica el artículo 18 de la Ley 300 de 1996, y que da origen al decreto 
reglamentario 1232 de 2020. Con el precedente de la sentencia C-149 de 2010, la formulación y ejecución de este 
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realizar la evaluación de posibilidad de reconocimiento simbólico y financiero de los 

servicios ecosistémicos y culturales de los cafeteros. 

• Investigación aplicada para el monitoreo y seguimiento de los VUE de un territo-

rio biocultural: Potenciar las investigaciones y estudios de forma que suministren da-

tos e indicadores fiables sobre el flujo de visitantes, impactos socioeconómicos, cambios 

sociales y culturales y la capacidad de carga de los recursos turísticos. Se requiere un 

análisis detallado cuanti-cualitativo de los efectos del turismo en la composición social, 

la tradición cafetera, el uso y tenencia de suelo, el consumo de agua y la generación de 

residuos que permiten tomar medidas acertadas para su mitigación e impulsar proce-

sos para un desarrollo con identidad cultural. Asimismo, se recomienda plasmar y ma-

pear las transformaciones en una base cartográfica sustentada en SIG. 

• Formación, comunicación y sensibilización para la valoracion, la apropiación y el 

arraigo: Mejorar y profesionalizar los recursos humanos para ofrecer un turismo espe-

cializado en turismo cultural, natural, comunitario y dar formación a la población local 

residente, a los empresarios y los visitantes sobre el patrimonio, de forma que sean más 

respetuosos con el mismo y con el medio ambiente y consciente de la importancia de 

conservación.  

• Fomento de escenarios sociales y culturales que permiten a la comunidad de inter-

actuar y fortalecer lazos sociales y programas culturales y artísticos  

• Diversificación y diseño de oferta comunitaria y regenerativa y activación de 

atractivos rurales del PCCC: Diversificar la oferta mediante la creación de nuevos pro-

ductos que distribuyan mejor los flujos turísticos en el territorio y el tiempo, orientado 

a segmentos de mercado específicos, permitiendo una mayor rentabilización de la in-

fraestructura y una mayor inclusión de la comunidad cafetera. 

• Planificación y desarrollo rural y agropecuario con enfoque en la diversidad bio-

cultural, los sistemas agroecológicos y patrimonio agrícola y estrategias de resiliencia 

al cambio climático el cual permitiría considerar el pago por servicios ecosistémicos y 

culturales. 

• Educación e Interpretación patrimonial: Sobre los recursos patrimoniales, aten-

diendo a la autenticidad y la identidad local, se recomienda recuperar saberes y prácti-

cas, conocimientos e historias que permiten implementar guiones para la educación en 

PCCC (Comfenalco) y la interpretación lo que exige una continua actualización de la in-

formación, investigación e interacción con las comunidades y la adaptación del modelo 

educativo (PEI). 

• Financiación y re-inversión prioritaria: Establecimiento de una tasa de retorno en la 

comercialización del patrimonio, es decir, de generar recursos que se destinen a la 

                                                           
tipo de proyectos vulnera los principios de descentralización administrativa y de autonomía de las entidades terri-
toriales” (Anómimo, 2020) 
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conservación y mejora del patrimonio a partir de impuestos al alojamiento, las entradas 

a sitios patrimoniales, etc. Considerando la creación de un fondo de turismo y patrimo-

nio y fortalecer la reinversión de los recursos turísticos en programas de patrimonio y 

fortalecimiento del tejido social. Como inversión se considera prioritaria la infraestruc-

tura para el abastecimiento y tratamiento de agua y los incentivos o descuentos para la 

caficultura, también puede haber incentivos para el emprendimiento con enfoque pa-

trimonial. 

• Viabilidad técnica, económica, social y cultural de las medidas propuestas y su 

integración en la agenda pública política (Planes de Desarrollo Municipal y Departa-

mental) en el marco de la Ley 2323. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

Transformaciones y cambios sociales, económicos, ambientales y culturales por el  

turismo 

Nombre del entrevistado:  ___________________________________ Fecha: ______________ 

Cargo o función en el sector: _________________________________ Lugar: __________________ 

Experiencia en el turismo (años): 

 

Impactos Sociales: 

1. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales impactos sociales del turismo? 

2. ¿Se ha cambiado la composición social del municipio – en casco urbano, en área rural? 

3. ¿Ha notado cambios en la migración laboral debido al turismo en el municipio? ¿En qué 

medida? 

4. ¿En cuanto a la calidad de vida, cómo percibe los cambios? (costo de vida, empleo, ac-

ceso a vivienda, ...)  

5. ¿Cómo describiría la relación entre los turistas y la comunidad local? ¿Ha habido algún 

cambio en esta relación a lo largo del tiempo? 

6. ¿Ha experimentado dificultad o desabastecimiento de agua o energía en temporadas? 

7. ¿Ha cambiado la estructura de propiedad raíz? ¿en qué medida? ¿Nota una mayor difi-

cultad de acceder a tierra o vivienda para los habitantes locales?  

Impactos Económicos: 

1. ¿Cómo ha afectado el turismo la infraestructura y el desarrollo económico (cambios en 

oferta y composición económica)? ¿Ha observado una dependencia del turismo en el 

municipio? 

2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo el turismo ha afectado las actividades económi-

cas tradicionales, esp. la caficultura? 

3. ¿Ha observado cambios en el uso de suelo rural? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son sus causas? 

4. ¿Cómo ha evolucionado la propiedad rural (fragmentación o acumulación, minifundio, 

compraventa, precios)? 

5. ¿En cuanto a la cadena de producción cafetera, qué cambios ha observado? 

6. ¿Conoce programas de apoyo al caficultor? ¿Cuáles? 
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7. ¿Considera que la declaratoria del PCC permite la conservación de las prácticas de pro-

ducción, relacionamiento familiar, tradición cafetera o relevo generacional, en los pre-

dios cafeteros?  Sí __ No__ ¿Por qué? 

8. ¿Observa un aumento de la demanda de café - especial, local, orgánico - por el turismo? 

(cafeterías, cafés especiales) 

9. ¿Considera que el turismo ayuda a conservar las fincas cafeteras y al relevo generacio-

nal? ¿O por el contrario? (por competencia en M.O, oferta laboral diferente, etc.) 

Impactos Ambientales: 

1. ¿Qué efectos ambientales ha notado debido al turismo? 

2. ¿Se han producido afectaciones como la erosión del suelo o la degradación ambien-

tal en el municipio como resultado del turismo? 

3. ¿Cómo se integran las AAPP a la oferta turística? 

4. ¿Conoce estrategias de conservación de bosques, fauna y fuentes hídricas? ¿Se han 

cambiado con el PCCC?  

5. ¿Se observa afectación del recurso hídrico por el flujo turístico, un aumento de con-

sumo de agua o su contaminación? ¿Qué medidas se toman al respecto? 

6. ¿Observa algunas problemáticas con los residuos sólidos (o líquidos)? 

7. ¿Cuáles son algunas medidas tomadas para abordar los impactos ambientales del 

turismo? 

Impactos Culturales: 

1. ¿Cómo ha influido el turismo en la cultura y el patrimonio local? 

2. ¿Se han observado cambios en la arquitectura tradicional? ¿Qué tipo de cambios se 

han observado (en forma y estructura, uso y precio de las casas tradicionales)? 

3. ¿Conoce reglamentaciones asociadas a la conservación de las casas tradicionales en 

el municipio? 

4. ¿Observa cambios en el uso del espacio público?  

5. ¿Ha habido cambios en las festividades o tradiciones locales debido al turismo? 

6.  ¿Qué cambios en la cultura cafetera tradicional ha notado, en relación con la decla-

ratoria de PCC y el turismo (expresiones culturales, identidad, …)?   
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7. ¿Ha notado cambios en el uso del lenguaje o en la percepción de la identidad cultural 

en la comunidad? 

8. ¿Se ha afectado o potenciado el patrimonio arqueológico?  

Gestión del turismo: 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión actual del turismo?  

2. ¿Qué medidas se han implementado para abordar los impactos del turismo? 

3. ¿Qué instituciones y organizaciones han asumido la dinamización del turismo? 

4. ¿Había o hay espacios de participación en procesos de planificación del turismo? 

5. ¿Hay instancias de control y veeduría al territorio, el patrimonio y el paisaje? 

6. ¿Qué recomendaciones sugiere para mejorar la gestión del turismo y minimizar sus 

impactos negativos en la comunidad y el patrimonio? 

¿Hay algún comentario adicional que le gustaría compartir sobre el turismo? 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

Anexo 2. Ficha Observación en campo 

Ficha de observación en campo 

Nombre del observador:  Lugar de observación:   

 

Categoría  Variables  Observación 

 

 

 

Arquitectura y 

espacio público 

Cambio en el diseño, ornato, color, de las construcciones tradicio-

nales cafeteras 

 

Cambio en el uso de las edificaciones para turismo  

Avisos de Venta de inmuebles   

Falseación/Falsificación arquitectónica o cultura  

Uso del espacio público (cambio de funciones, privatización, mo-

dificación) 

 

Comportamiento de la movilidad, flujo vial y parqueaderos  

Patrimonio ar-

queológico 

Presencia, estado y uso de patrimonio arqueológico  
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Categoría  Variables  Observación 

 

 

 

Composición so-

cial y empresa-

rial 

Presencia/ venta de productos locales o foráneos  

Presencia de artesanías locales  

Empleabilidad por turismo  

Presencia/predominancia de empresas/negocios de propietarios 

externos o locales 

 

Oferta complementaria relacionada con la cultura cafetera: ali-

mentos, souvenirs, etc. 

 

Proveniencia de oferta artesanal   

Patrimonio natu-

ral y paisaje  

Impactos ambientales (ruido, contaminación, basuras, movilidad, 

afectación AAPP, fauna y flora) 

 

Concentración de turistas en algunas áreas  

Infraestructura para el turismo en áreas naturales y paisaje  

Usos de áreas naturales  

Recurso hídrico Presencia y uso del recurso hídrico  

Contaminación – aguas residuales  

 

 

Cultura - bienes-

tar de la pobla-

ción 

Comercialización de la cultura cafetera  

Conflictos pobladores/turistas, competencia por uso del territo-

rio 

 

Comportamiento o prácticas culturales de los pobladores asocia-

dos al turismo 

 

Tolerancia de residente (aceptación, indiferencia, rechazo, nos-

talgia) 

 

Costo de vida  

 

 

Uso de suelo/ca-

ficultura 

Alteraciones en producción del café o abandono de cultivos  

Cambios de usos del suelo: alojamiento rural, restaurantes, rutas 

para ciclas, caballos, etc. 

 

Conflictos de usos de espacios rurales y naturales  

Dinámica de comercialización del café, de cafés especiales  

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3. Taller de validación con JAC San Juan de Carolina, 15 de noviembre 2023 
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Anexo 4. Evidencias del taller en San Juan de Carolina, Salento 
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Formatos de validación de impactos, Salento 
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Anexo 5. Invitaciones a los talleres en Filandia y Salento y evidencias 
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Registro Asistencia Taller 1, 07/11/2023, Filandia 

 

Registro Asistencia Taller 2, 23/11/2023, Filandia 
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Anexo 6 Invitación al Taller de sueños, Salento 

  

 

Anexo 7. Lista de asistencia Reuniones en la CRQ 

   

Anexo 8. Predicción de impactos, caso Coffee resort 

Coffee Resort es una empresa inmobiliaria en primer lugar que promueve el Paisaje Cultural 

Cafetero para la inversión en propiedad raíz. Coffee Resort Group según su página web desa-

rrolla proyectos de vivienda campestre vinculados a un modelo de hotelería, al cual sus 

clientes podrán acceder una vez hagan parte de Coffee Resort Group como dueños de 

una propiedad. Se venden lotes desde 1250m² a 2000m² y en diferentes estilos de vi-

vienda según la ubicación. 

Los proyectos inmobiliarios de Coffee Resort Group se entregan en conjuntos cerrados de lotes 

campestres con matrículas inmobiliarias independientes, sin gastos administrativos, y se ofrece 

la posibilidad de construir su casa bajo planos arquitectónicos, casas desde los 80m² a 280m², 

con posibilidades arquitectónicas de 10 metros de fachada, parqueadero doble, patio, cuarto de 
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lavado, sala, comedor y cocina en áreas independientes, 3 baños, de 3 a 4 habitaciones y una 

terraza exterior, etc. (https://www.coffeeresortpcc.com/, https://www.facebook.com/Coffee-

Resort). Bosque Encanto es un proyecto de vivienda campestre vinculado a un modelo de hote-

lería, ubicado en Filandia - Quindío, en su periferia urbana, que promete magníficas vis-

tas, un clima semi-templado y áreas reforestadas. 

Según la descripción de su página web se han destinado 30.000m2 de terreno suburbano 

para su reforestación con más de 5 variedades de árboles nativos. El diseño de las 15 Tiny 

House es moderno, pequeño y sustentable energéticamente. Cada casa tendrá un área privada 

de 46.5m2 y su mirador y terraza que suman 38.19m2 para un total de 84.78m2 construidos y 

estará dentro de un lote de 1.500m2. Estas construcciones y las áreas sociales o públicas, 

tendrán un sistema de abastecimiento con energía solar, además, se aprovecharán las aguas 

lluvias con un sistema de almacenamiento y purificadores que reciclarán el líquido.  

Apoyado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío el grupo promueve el proyecto 

en los diferentes medios y canales virtuales y de mano se ha creado una propuesta de paquete 

turístico presentando todo ello en ANATO 2023, considerado como operador turístico. 

El proyecto ha sido parado por acción de la administración municipal por no encontrarse -como 

se indica- en área suburbana. Para los habitantes y vecinos del proyecto no solo implica perder 

una vista sobre las terrazas Quimbaya y un impacto visual sino aún más una valorización de los 

terrenos. Los movimientos de tierra colindando con la vía que sale al corregimiento La India se 

realizaron sin permisos previos de construcción poniendo en riesgo la estabilidad de la vía y de 

las casas aledañas.  De lo que se sepa, tampoco se realizaron hasta la fecha los estudios de ar-

queología preventiva o de impacto ambiental. La empresa se promueve con una imagen de sos-

tenibilidad con proyectos de recuperación y tratamiento de aguas residuales y reforestación.  

Fotografías: Barraquismo y movimientos de tierra para proyecto turístico 

 

   
Fuente: Diseño de casas, tomado de Video en youtube, Facebook y cofferesortpcc.com;  

Movimientos de tierra. Fotografía: U. Duis (Trabajo del campo) 

https://www.coffeeresortpcc.com/
https://www.facebook.com/CoffeeResort
https://www.facebook.com/CoffeeResort
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Tabla. Posibles impactos del proyecto sobre los atributos del PCCC, Filandia 

Atributos (Varia-

ble) 

Impactos potenciales y riesgos 

Café de montaña 

Predominancia de 

café 

Cultivo en ladera 

Edad de la caficul-

tura  

 

Creciente presión para cambiar las normas del EOT de Filandia para uso de suelo 

rural y urbano.  

Cambios en el uso del suelo para proyectos turísticos como centros turísticos y 

hoteleros. 

El desarrollo turístico afecta la persistencia del cultivo de café y la tradición histó-

rica de producción. 

Los productores agrícolas y cafeteros se convierten proveedores, emprendedores 

turísticos o empleados turísticos. 

Mayor conflicto entre usos tradicionales cafeteros, conservación ambiental y 

desarrollo económico y urbanístico. 

Hay generación de empleos en áreas turísticas lo que genera escasez de mano de 

obra rural y altos precios en jornales. 

El turismo está desplazando las actividades productivas tradicionales, afectando 

el autoabastecimiento alimentario y la diversidad económica. 

Tecnologías y for-

mas de producción 

sostenibles 

Las tecnologías y formas de producción se perderán o cambian a tener formas 

museales e ilustrativos.  

Pérdida de prácticas culturales asociadas a la producción de café. 

Se reduce la caficultura y la cultura cafetera a un patrimonio en memoria de un 

pasado, una memoria y una historia y el paisaje como museo sin caficultores. 

Tradición histórica 

de producción ca-

fetera 

El turismo se convierte en una fuente más lucrativa de ingresos que la caficultura, 

lo que lleva al abandono de la producción, con impacto negativo en la continuidad 

de la tradición cafetera. La caficultura se vuelve obsoleto y se convierte en activi-

dad museal y arcaico. Se pierde la tradición cafetera. Se queda en la memoria y las 

representaciones del folclor, pero ya no será una cultura viva. 

El turismo motiva la transformación de la producción artesanal cafetera en pro-

ducción industrializada y comercial. 

El turismo lleva a que objetos culturales pierdan su autenticidad y significado ori-

ginal al convertirse en souvenirs comerciales. Se cambia la oferta artesanal por 

una comercial.  

Aumenta la valoración y mercantilización de la cultura cafetera desvirtuando su 

autenticidad, generando cambios en la cultura local, ya que la llegada de turistas 

trae la influencia de nuevas perspectivas culturales. 
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Atributos (Variable) Impactos potenciales y riesgos 

Poblamiento concen-

trado y propiedad frag-

mentada 

Se desplazan campesinos, se acumulan propiedades y se unen para la gran 

inversión en proyectos turísticos. 

Se atrae población flotante y mano de obra de otras partes que desconocen 

la cultura y los valores del PCCC. La cultura cafetera se convierte en folclor 

falsificado y artificial exento de contexto real y vivido. 

Aumentan los conflictos entre propietarios locales, inversionistas turísticos, 

nuevos habitantes y comunidades que tradicionalmente han ocupado estas 

tierras. 

Se presenta desruralización de veredas que antes estaban dedicadas a la 

producción de café u otros productos. Se convierten en zonas de vivienda 

campestre y de servicios turísticos que entran en conflicto con los tradicio-

nales usos agrícolas.  

En el municipio vivirán los que pueden (por economía) y no los que quieren 

(por pertenencia y origen). 

La afluencia de turistas está afectando la vida comunitaria y la privacidad 

de los residentes locales, lo que genera tensiones entre la comunidad y los 

visitantes. 

El aumento en la demanda de recursos naturales por parte del turismo, 

como agua y tierra, genera competencia con las necesidades de la caficul-

tura tradicional, lo que genera conflictos y tensiones en la comunidad. 

Se abre la brecha social entre habitantes de tradición y los nuevos habitan-

tes, tanto en comportamientos como en disponibilidad de recursos financie-

ros. Se agudizan desigualdades sociales. 

Aumenta el costo de vida y la exclusión de ciertos sectores de la población 

en cuanto al acceso a bienes y servicios. 

Cultivos múltiples El turismo aumenta la presión sobre los recursos naturales, como el agua y 

la tierra. 

La pérdida de áreas de producción afecta la seguridad alimentaria. 

Creciente dependencia del turismo está haciendo vulnerable la economía 

local, agrícola y cafetera. 

Se aumenta importación de alimentos de otras regiones. 

Se pierde mano de obra en la producción agrícola.  
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Minifundio cafetero Se aumenta presión sobre la tierra y los recursos: El desarrollo turístico 

está generando una mayor demanda de tierras para la construcción de ho-

teles. Esta presión sobre la tierra afecta directamente a las pequeñas fincas 

cafeteras, ya que son objeto de adquisición o conversión para uso turístico. 

Se está alterando la dinámica económica municipal. Esto resulta en un au-

mento en los costos de vida y la especulación de tierras. 

El turismo masivo y la comercialización del paisaje llevan a la pérdida de la 

identidad cultural ligada a la producción cafetera. 

El turismo a menudo compite con la agricultura por recursos naturales 

como el agua y el suelo.  

El desarrollo turístico lleva al desplazamiento de habitantes locales para 

dar paso a proyectos turísticos. 

Influencia de la moderni-

zación  

El aumento del turismo ejerce presión sobre la infraestructura existente, in-

cluyendo carreteras, puentes y sistemas de transporte público. Se constru-

yen más vías que a su vez traen más turismo y más presión sobre el uso de 

suelo. 

El turismo aumenta la demanda de servicios públicos, como agua, energía, 

atención médica y educación, lo que sobrecarga los sistemas de salud y edu-

cación locales. 

Institucionalidad cafetera Se presentan conflictos en la distribución de beneficios entre los actores del 

turismo y la caficultura. 

El aumento del turismo genera competencia por recursos como la tierra, el 

agua y la mano de obra, porque las actividades turísticas a menudo requie-

ren los mismos recursos que la caficultura. Esto aumentará la presión sobre 

los recursos y dificultará la viabilidad económica de la caficultura tradicio-

nal. 

Se evidencia mayor dependencia del turismo como fuente principal de in-

gresos y cambios en la dinámica económica del municipio, afectando negati-

vamente las redes económicas tradicionales y a la institucionalidad cafetera 

existente. 

Patrimonio arquitectó-

nico en bahareque 

Mayor comercialización del patrimonio y adaptación excesiva a usos comer-

ciales lleva a perder autenticidad e identidad cultural.  

El tráfico de vehículos y la afluencia de visitantes está causando daños en 

las calles históricas y en las estructuras urbanas tradicionales. 
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Patrimonio urbanístico  El desarrollo turístico sin control ni planificación territorial ejerce sobre-

carga en unos espacios públicos.  

Actores externos tienen cada vez más control sobre la actividad y beneficios 

económicos, afectando la autonomía local. La inversión foránea en turismo 

genera pérdida de control local sobre la tierra y los negocios. 

Aumentan problemas de seguridad, venta de drogas, mendicidad y ventas 

ambulantes. 

Se pierde acceso para el disfrute del espacio y con ello calidad de vida.  

 

Patrimonio arqueológico  Sobrecarga y explotación de sitios arqueológicos puede generar afectación 

de autenticidad y su estado de conservación. 

Necesidad de nuevos atractivos puede generar procesos de recuperación de 

sitios arqueológicos e investigación.  

Deficiente control en obras lleva a pérdida de piezas arqueológicas. 

Disponibilidad hídrica Las instalaciones de abastecimiento y servicios básicos colapsan por la alta 

afluencia de turistas. Se agotan los recursos.   

Se presenta contaminación del agua debido a la generación de residuos, el 

uso de productos químicos por vertimientos a las quebradas y sistemas 

sépticos insuficientes. 

Se hace descarga de aguas residuales directamente a los cuerpos de agua 

por actividades turísticas. De esta forma se afecta la disponibilidad hídrica y 

a su vez la presencia de fauna y flora acuática y ribereña llevando al empo-

brecimiento de ecosistemas. 

Se aumenta el consumo de agua y los vertimientos de aguas residuales, así 

como la generación de residuos sólidos. 
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Patrimonio natural Cambios en el paisaje del área del proyecto: con la construcción de vivien-

das turísticas y la conversión de tierras ganaderas con siembra de plantas 

arbóreas se interviene en la panorámica y visibilidad de las terrazas Quim-

baya (Urbanización del campo).  

Aunque se promueve la reforestación, hasta la fecha solo se evidencia siem-

bra de palmas no autóctonas.  

Mayor fragmentación de espacios naturales. 

Se promueve el uso sostenible del agua y la generación de energía solar 

pero el aumento de población supera lo que pueda soportar el destino. Se 

agotan las capacidades de recursos locales. 

Mayor parcelación de fincas y construcción de viviendas turísticas, proyec-

tos hoteleros, entre otros. 

La pérdida de hábitats naturales y biodiversidad afecta la salud del ecosis-

tema y la disponibilidad de alimentos locales. 

Pérdida de autenticidad y belleza escénica del paisaje. 

Hay presiones sobre las áreas protegidas por expansión de la frontera cons-

truida para vivienda campestre y turística. 

Se presenta mayor contaminación del agua y el suelo debido a la generación 

de residuos, el uso de productos químicos en hoteles y restaurantes, y aguas 

residuales. 

Mayor promoción de senderismo y turismo de aventura en las laderas de 

áreas protegidas o vulnerables. 

Erosión del suelo y degradación ambiental debido al aumento del tráfico 

uso turístico. 

El proyecto se ubica en ladera y puede provocar deslizamientos de tierra y 

derrumbes. 

Significa un impacto visual importante en el paisaje e impide panorámica 

conocida como Terrazas Quimbaya. 

Remoción de tierra que inciden en imagen del paisaje, requieren depositar-

los generando afectaciones en otras áreas.  

Fuente: elaboración propia 
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