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Resumen
Este artículo presenta una descripción de la 
situación actual del patrimonio cultural del 
municipio de Viotá, realizado por el equipo 
interdisciplinario conformado por investi-
gadores de los programas de Arquitectura, 
Economía y Administración Turística y 
Hotelera de la Universidad Piloto de Co-
lombia. El objetivo del trabajo es identificar 
los bienes de interés cultural e histórico, los 
instrumentos e incentivos económicos, y las 
fuentes fiscales y de financiación que hacen 
posible la conservación del patrimonio cul-
tural; dado que los recursos de financiación 
son limitados, el turismo es una fuente de 
ingreso alternativa para la conservación de 
estos elementos patrimoniales.

La metodología es cualitativa y cuantitativa, 
y consistió en la aplicación de un cuestionario 
que se utilizó para la recolección de la infor-
mación, que se estructuró en seis (6) módulos: 
identificación, acerca del patrimonio cultural, 
financiación, valor, observaciones y resultados 
de la encuesta. De acuerdo con los resultados 
obtenidos en la encuesta, se encontró que la 
población conoce parte de su patrimonio cul-
tural, por ejemplo, haciendas cafeteras, cami-
nos reales y petroglifos. Para el Ministerio de 
Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y la unesco, es importante que la 
comunidad local, los turistas y los visitantes lo 
reconozcan y lo apropien con el fin de generar 
declaratoria en el nivel municipal.

Los bienes culturales son parte del turismo 
porque generan experiencias en los turistas 
y visitantes. De acuerdo con la experiencia 
en trabajo de campo, el patrimonio cultural 
existente está deteriorado y en total abandono 
porque los propietarios no tienen los recursos 
para conservarlo, las vías que los conectan se 
encuentran en mal estado, no hay señalización 
y el costo de viaje es alto.

Palabras clave: Patrimonio cultural, econo-
mía y cultura, sociedad, turismo, financiación.
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Abstract
This article analyze the experience and 
knowledge of the interdisciplinary team for-
med by the faculty of architecture, economics 
and tourist administration of the Universidad 
Piloto de Colombia, in the municipality of 
Viotá. The objective identifies interest cul-
tural goods, also financial instruments and 
economic incentives, such as taxes and fun-
ding that make possible preservation. Due 
to that the heritage cultural funding depends 
of limited resources and many interests, the 
purpose includes cultural tourism as an inco-
me alternative for recovering and preserving 
the cultural heritage.

The methodology is qualitative and quanti-
tative and used surveys for farm owners that 
have or known an element of cultural inte-
rest. The survey organized into six modules, 
considered basic data, about cultural heritage, 
funding, value, remarks and the results. Ac-
cording to obtained results, the community 
knows its cultural heritage, for example, 
coffee farms, highways and petroglyphs; for 
the cultural ministry and the tourism, industry 
and commerce ministry, also the unesco, is 
important that the local community, visitors 
and tourists recognize it.

The cultural goods generate experiences on 
tourist and visitors and it has an existence 
value and a legacy. Those elements are part 
of the cultural tourism. However, according 
to the experience on fieldwork, the cultural 
heritage is damage because the owners do 
not have resources for preserve it, also the 
highways are bad stage and without signals, 
and the travel cost is high.

Keywords: Cultural heritage, economy and 
culture, society, tourism, funding.

Classification jel: D11, D12, D13, Z1.

Introducción

Este trabajo es resultado del subproyecto 
“Gestión cultural del patrimonio y paisaje 
cultural”, que pertenece al macroproyecto 
“Diseño, implementación, gestión y proyec-
ción de la investigación y desarrollo (I & D) 
del programa piloto para la conformación 
de proyectos productivos en el centro y oc-
cidente de Cundinamarca, epicentro Viotá: 
Potencializando la ciudad – región”, finan-
ciado por la dirección de investigaciones de 
la Universidad Piloto de Colombia. En su 
primera fase, este macroproyecto realizó un 
diagnóstico sobre el territorio y su entorno. 
En 2014 finalizó su segunda fase, en la que 
se identificaron los elementos culturales del 
municipio y se previó que, a partir de los 
resultados obtenidos por parte de cada una 
de las disciplinas (arquitectura, economía y 
administración turística y hotelera), se for-
mularan proyectos productivos de turismo 
y de proyección social enfocados en la con-
servación, salvaguarda y sostenibilidad del 
patrimonio cultural del municipio, lo anterior 
con el fin de generar ingresos alrededor del 
valor histórico y cultural del municipio.

El contexto institucional asociado con los 
asuntos culturales en el mundo se dio a par-
tir de la creación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Cien-
cia y la Cultura (unesco) en 1946. Luego 
surgieron una serie de conferencias y cartas, 
como la de Venecia en 1970 y la de México 
en 1982, que resaltan la importancia de la 
cultura en el desarrollo económico, así como 
también la reunión sobre preservación y uso 
de monumentos y lugares de interés histó-
rico y artístico, realizada en Quito en 1967, 
cuyos resultados quedaron plasmados en las 
Normas de Quito. Estas normas resaltan el 
valor económico del patrimonio cultural y la 
coexistencia con el turismo en función de los 
monumentos de interés artístico e histórico 
como medio de desarrollo de la industria tu-
rística y cultural en América Latina. En esa 
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reunión, los especialistas hicieron explícita 
su preocupación por el impacto y los riesgos 
que conllevaría vincular los valores culturales 
a los intereses empresariales. Por su parte, la 
Convención sobre la Protección del Patrimo-
nio Mundial Cultural y Natural de la unesco, 
llevada a cabo en 1972, estableció las normas 
que ayudarían a la protección del patrimonio, 
que en el artículo 1 define como patrimonio 
cultural los monumentos, los conjuntos ar-
quitectónicos y los sitios de interés histórico. 
Desde su creación, la unesco ha reconocido 
la importancia de los asuntos culturales en 
el desarrollo económico, social y ambiental 
de las comunidades (Throsby, 2008, p. 199).

En la Década Mundial de la Cultura (1988-
1997), la unesco resaltó la importancia de la 
cultura en la vida nacional y en la identidad de 
los pueblos. En materia económica y social, 
el patrimonio cultural cobra gran importancia 
dentro de la sociedad, ya que todos los países 
manejan culturas diversas que son la base 
de su historia y tradición. La sostenibilidad 
económica de la cultura se garantiza no sola-
mente mediante el apoyo gubernamental o la 
financiación pública, que se logra por medio 
del dinero recaudado mediante el IVA de la 
telefonía móvil, sino también por medio del 
turismo, el comercio y las artes.

La salvaguardia, la protección, la sosteni-
bilidad y la divulgación del patrimonio cul-
tural material son importantes en el mundo, 
como también lo es la inclusión de aquellas 
manifestaciones de carácter inmaterial en la 
lista representativa del patrimonio cultural 
en Colombia (Art. 1, Ley 1185 de 2008). 
Hoy en día, en el ámbito nacional, departa-
mental, distrital, municipal, de los territorios 
indígenas o de las comunidades negras, son 
reconocidos y declarados aquellos sitios que 
por su riqueza histórica, arquitectónica o ar-
queológica reúnen bienes de interés cultural 
tanto material como inmaterial (Moreira-
Wachtel, 2013, p. 11), y Viotá no debería ser 
la excepción. En Colombia son reconocidos 

por la unesco siete sitios de interés cultural: 
el puerto, la fortaleza y el conjunto monu-
mental de Cartagena; el Parque Nacional Los 
Katíos; el Centro Histórico de Santa Cruz de 
Mompox; el Parque Arqueológico Nacional 
de Tierradentro y San Agustín; el Santuario 
de Fauna y Flora de Malpelo, y el paisaje 
cultural cafetero.

Cada uno de los lugares declarados por la 
unesco reúne valores desde lo estético y tiene 
una relación armónica con el medio ambien-
te. En el aspecto espiritual, está relacionado 
con el sentimiento de identidad por parte de 
la comunidad y de los individuos que hacen 
parte de él. En lo social, porque la existencia 
del activo cultural contribuye a la estabilidad 
y cohesión de la comunidad, ya que garantiza 
que sea un sitio agradable para vivir y tra-
bajar. En lo histórico, los activos culturales 
presentan una conexión de los orígenes del 
presente con el pasado. En lo simbólico, ayu-
da a la comunidad a interpretar y establecer 
una identidad. Y, por último, en lo auténtico, 
porque es único y original (Throsby, 2008, 
p. 56-57).

En cuanto al patrimonio cultural inmaterial 
del municipio de Viotá, que proviene de 
las tradiciones orales de la comunidad y se 
transmite para las futuras generaciones me-
diante valores, expectativas, idiomas, arte, 
gastronomía, saberes y conocimiento, aún 
existe poca información, por ello, este trabajo 
solamente se limitó al patrimonio cultural ma-
terial debido a que se encontró que la mayoría 
de los habitantes no es propiamente nativa, 
mientras que aquellos que sí lo son se encuen-
tran fuera del municipio o simplemente han 
adoptado nuevas costumbres que, en lugar 
de enriquecer a la comunidad intervenida, 
han transformado el territorio o la identidad 
del grupo social (Moreira-Wachtel, 2013, p. 
13). Parte de la problemática se atribuye a 
los desplazamientos que se presentaron en el 
municipio durante el periodo de la Violencia, 
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que tuvo lugar a mediados del siglo xx, y pos-
teriormente, como caso particular, en 2003.

De acuerdo con la experiencia en trabajo de 
campo, se evidenció que el patrimonio cul-
tural del municipio presenta un alto grado de 
deterioro y abandono, como es el caso de la 
Hacienda Liberia, donde los generales Au-
relio Mazuera y Mazuera −fusagasugeño de 
militancia liberal, quien seis meses antes de 
que estallara la guerra de los Mil Días había 
comprado una finca en Viotá− y Antonio 
Morales Villalobos firmaron el Tratado de 
Liberia, que le puso fin a la guerra que se vivió 
entre los años 1899 y 1902 (Palacios, 2002, p. 
167). Hoy en día la hacienda es propiedad de 
uno de los herederos de Matías Bazurto, quien 
en 1834 donó los terrenos para el poblado a 
cambio de que a sus descendientes “nietos” 
no se les cobrasen “derechos de estipendio y 
cofradía” (Palacios, 2002, p. 163). Por ello, 
es necesario que aquellos propietarios y he-
rederos del patrimonio no lo modifiquen ni 
lo alteren, ya que parte del legado histórico 
que estos bienes culturales poseen se perdería, 
que en el caso de la Hacienda Liberia reposa 
en una parte de la historia local, regional y 
nacional.

Aunque la participación de la asignación de 
recursos para el sector cultural del municipio 
es el más bajo de los últimos 16 años en el 
nivel departamental (0,589 % en el segundo 
trimestre de 2013) −lo que hace necesaria 
la entrada de inversionistas privados de los 
sectores comercio y turismo, así como tam-
bién la formulación de proyectos culturales 
y turísticos que aseguren el ingreso de fuen-
tes externas de financiación o de apoyo−, es 
vital que exista un compromiso de autoges-
tión por parte de la comunidad una vez esos 
elementos culturales sean reconocidos en el 
municipio y sean liderados dentro del grupo 
de interés que se conforme para lograr este 
tipo de iniciativas propias.

Respecto a los elementos culturales, es ne-
cesario reconocerlos como fuente alternativa 
de ingresos, sin embargo, al igual que ocurre 
con un recurso natural, el patrimonio cultural 
es limitado y está en riesgo de perderse, ya 
sea por el deterioro o por el total abandono 
por parte de las personas que lo poseen. Por 
otra parte, alrededor de la creatividad y la 
cultura van creciendo actividades sociales y 
económicas que se desarrollan mediante la 
creatividad y el arte, representadas con un 

Figura 1. Capas de las industrias culturales

Núcleo de los campos creativos. Resultados 
comerciales que poseen un alto grado de valor ex-
presivo y que requiren un derecho de protección.

Industrias culturales. Actividades que involu-
cran reproducciones en masa de resultados ex-
presivos. Son resultados basados en derechos de 
autor, por ejemplo, películas, industria editorial, 
música y video juegos. 

Industrias y actividades creativas. El uso del 
valor expresivo es esencial para el desempeño de 
los sectores económicos involucrados.

El resto de la economía. Los sectores de manu-
factura y de servicios obtienen beneficios econó-
micos cuando explotan los resultados generados 
por las industrias creativas.

Fuente: Comisión Europea (2006).
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esquema de industrias culturales y creativas 
que van creciendo hacia afuera del núcleo 
como un círculo concéntrico (Throsby, 2008, 
p. 160). La figura 1 representa los círculos 
concéntricos o capas que se van expandien-
do alrededor de la creatividad (núcleo), que 
son las industrias culturales, las creativas y 
el resto de las actividades económicas que 
subsisten gracias a todos los anteriores.

Aunque la ciencia económica se limitó a pro-
blemas relacionados con la productividad, el 
nivel de empleo y el consumo, actividades 
económicas como son las manufacturas, los 
servicios y el turismo se benefician gracias a 
la creatividad y la cultura. Entonces, ¿cómo 
puede lograrse una interacción adecuada con 
el turismo y los bienes de interés cultural que 
sea sostenible y sustentable en el tiempo?

El capital cultural, que es heredado de los 
antepasados y surge de las actividades crea-
tivas de la humanidad, se transmite de ma-
nera material y ejerce una acción educativa 
sobre las personas que lo disfrutan (Bourdieu, 
1979). Al igual que con el capital natural, se 
pretende conservar como un legado para las 
futuras generaciones que lo van a disfrutar 
o esperan obtener rentas por medio de él 
(Throsby, 2008, p. 83). Más allá del proble-
ma de la localización, de infraestructuras, de 
tiempo y espacio, la protección de la cultura 
material e inmaterial se debe proteger, dada 
su autenticidad y carácter de único.

Dado que el turismo transforma los ámbitos 
económico, social, cultural y ambiental de 
los municipios receptores, como es el caso 
de municipios similares a Viotá, es necesario 
construir procesos de planificación que con-
templen las dinámicas de desarrollo, gestión 
y supervisión del sector turístico y hotelero 
del municipio. Es indispensable que las per-
sonas que se encuentran vinculadas con la 
actividad turística del municipio se formen 
en interpretación (Moreira-Wachtel, 2001, 
p. 82). Así como ocurre con los proyectos 

de conservación de parques y ecosistemas 
naturales, es de esperar que el turismo en la 
región no rompa el principio de sustentabi-
lidad y de conservación natural, de manera 
que con lo cultural se plantea la posibilidad 
de considerar a Viotá como destino y centro 
turístico de la región del Alto Tequendama, 
desde el enfoque vivencial: que los turistas 
sean acogidos por la comunidad en sus vi-
viendas; o desde el rural: que los turistas ex-
perimenten la sensación de recorrer las rutas 
dedicadas a la producción de mango, cacao 
y café. Adicionalmente, teniendo en cuenta 
lo anterior, es importante que la comunidad 
apropie el turismo y la cultura como partes 
del desarrollo económico del municipio y 
complementarios a la actividad agrícola.

El patrimonio cultural del municipio, desde 
su valor histórico y arquitectónico, permite 
generar sentido y lazos de pertenencia a un 
grupo o colectivo humano que busca preser-
varlo en el tiempo. En el municipio de Viotá 
se encuentran aquellos elementos patrimonia-
les tangibles e intangibles, como petroglifos, 
haciendas cafeteras, la estructura ecológica, el 
paisaje, los beneficiaderos, los caminos reales 
y los senderos ecológicos. Cada elemento es 
parte de la historia del municipio y tiene un 
sello de reconocimiento que se debe proteger, 
lo que requiere de una inversión inicial obte-
nida mediante fondos públicos o privados con 
la cual el especialista en patrimonio cultural 
pueda realizar la restauración. La actividad 
turística obtendría un beneficio adicional si 
dicho bien se restaurase o recuperase. Ahora 
bien, para toda formulación de proyectos de 
este tipo, es importante incluir no solamente 
el concepto económico y social de conservar 
y preservar estos activos culturales, sino 
también la experticia de los asesores en te-
mas culturales, como son los artistas y los 
arquitectos especializados en este campo. 
De acuerdo con Tempesta (2006), también se 
debe incorporar el costo de viaje desde una 
aproximación zonal o de tipo individual, en 
el que el turista asigna una escala de valor 
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monetario de cuánto estaría dispuesto a pagar 
(o en realidad cuánto pagaría) por el servicio 
ofrecido (Throsby, 2008, p. 118). Aunque la 
estimación del costo de viaje es importante, 
esta aproximación es parte de la fase 2015 
del macroproyecto.

Cuando el patrimonio natural se integra 
con el cultural, se evidencian elementos de 
intervención humana y vestigios históricos 
del pasado, como son los petroglifos y los 
caminos reales (DeCarli, 2006, p. 5). El 
patrimonio natural se refiere a los lugares 
con belleza natural y científica, así como a 
las formaciones geológicas donde habitan 
ciertas especies animales y vegetales que 
requieren de protección, y los monumentos 
con formaciones biológicas y físicas. En el 
caso particular del municipio de Viotá, es el 
sendero ecológico Mogambo, promovido 
por el ingeniero forestal Luis Enrique Acero 
Duarte (Acero, 2007).

El artículo 1 de la Ley 1185 de 2008 propo-
ne un programa para proteger, salvaguardar, 
conservar, recuperar y divulgar aquellos 
bienes de naturaleza mueble e inmueble 
que representan el patrimonio cultural de 
un territorio. Por otra parte, de acuerdo con 
la visión del Plan de Desarrollo 2012-2015 
(Alcaldía de Viotá, 2012), es importante 
que la tecnificación de los procesos de pro-
ducción y la transición de lo rural hacia un 
sistema agroindustrial y turístico (ecoturís-
tico y agroturístico) esté armonizada con el 
patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, 
arqueológico y paisajístico del municipio de 
Viotá. Sin embargo, aunque en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (eot) está explicito 
el interés de identificar y reconocer el patri-
monio cultural en el municipio, actualmente 
no existe un solo bien inventariado, y mucho 
menos declarado. El propósito consiste en 
reconocer las ocho haciendas cafeteras, los 
petroglifos y los caminos reales desde su 
valor histórico y cultural, y articularlos a 
un programa agroturístico y ecoturístico en 

el que se resalte la importancia de proteger 
dichos elementos patrimoniales2 desde una 
relación armónica entre el ser humano y los 
ecosistemas que están alrededor de él, res-
petando la estructura biótica existente, que 
es resultado de la interacción del ser humano 
con la fauna y la flora (Plan de Desarrollo 
“Viotá Territorio de Paz y Prosperidad 2012- 
2015”, Alcaldía de Viotá, 2012). Por ello 
es importante la autogestión por parte de la 
comunidad para la formulación de proyectos 
de índole cultural y turística ante el Minis-
terio de Cultura, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y la unesco.

La coexistencia del patrimonio cultural con 
el turismo ha sido motivo de preocupación 
para los especialistas de uno y otro sector, 
quienes, durante varias décadas, en múltiples 
seminarios, reuniones de expertos y reflexio-
nes académicas han tratado de encontrar la 
solución para conciliar los intereses particu-
lares de los inversionistas de la industria del 
turismo. En términos generales, el turismo 
obtiene rentas económicas de los productos 
que genera la cultura, como son los museos, 
las galerías, los sitios históricos, los artefac-
tos antiguos, el arte y la ciencia, pero corre 
el riesgo de dañarse por las multitudes que 
visitan los sitios de interés que poseen estos 
activos culturales (Throsby, 2008, p. 183). Por 
lo tanto, su sustentabilidad es importante, y 
gracias a esa preocupación se han generado 
cartas, convenciones y documentos que tie-
nen la intención de regularlo o simplemente 
de garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

El objetivo de este trabajo es identificar 
aquellos elementos culturales y naturales que 

2 En el Plan de Ordenamiento Territorial (pot) del municipio 
de Viotá, establecido por Decreto 69 de diciembre de 2011, 
se afirma que el espacio público en el municipio es reducido, 
dado que el estándar internacional por habitante para el disfrute 
de áreas verdes y sitios de recreación es de 20 m2, y Viotá se 
encuentra por debajo de esa cifra (15 m2). El casco urbano de 
Viotá cuenta con 12 000 m2 de plazas, plazoletas y parques. 
Lo anterior evidencia que el 90 % del municipio es rural.
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el municipio de Viotá puede aprovechar me-
diante el turismo y establecer los instrumen-
tos económicos, los incentivos económicos, 
fiscales y de financiación que hacen viable la 
conservación del patrimonio cultural. Cada 
uno de los objetivos específicos converge 
en un único propósito: hacer del municipio 
de Viotá un destino turístico por excelencia, 
reconocido por el valor simbólico de su pa-
trimonio y la identidad de su comunidad; por 
su originalidad o autenticidad, el patrimonio 
cultural del municipio es único, pues nadie 
más lo puede copiar o replicar.

En el aspecto social y económico, los bienes 
culturales materiales e inmateriales se asocian 
a su origen geográfico y simbólico; en este 
caso, el municipio de Viotá (Cundinamarca) 
no es la excepción. El municipio reúne una 
serie de elementos patrimoniales que se en-
cuentran abandonados, y los propietarios de 
dichos bienes no tienen los recursos econó-
micos para protegerlos y conservarlos; ade-
más, las vías que conectan estos elementos 
culturales y turísticos están en mal estado, lo 
cual dificulta el desplazamiento de origen a 
destino e incrementa el costo de viaje.

Dado que el municipio se encuentra en un 
proceso de posconflicto y reconstrucción 
social, siendo 2003 el año en que registró el 
mayor número de personas desplazadas por 
la violencia hacia el casco urbano (2800 per-
sonas de quince veredas), de acuerdo con la 
información suministrada por el Plan Integral 
Único de Atención a Población Desplazada 
(piu), es necesaria la participación pública y 
privada para garantizar una política econó-
mica y social, o bien, un plan de desarrollo 
que resalte la importancia de la cultura y el 
turismo como otro factor de desarrollo eco-
nómico del municipio de Viotá. En esta fase 
es relevante considerar que, a la fecha, los 
habitantes del municipio que han retornado y 
son considerados como víctimas del conflicto 
armado no cuentan con los recursos económi-
cos suficientes para reactivar sus haciendas y 

pequeñas fincas, ya sea en la actividad agrí-
cola o en la turística, por lo tanto, requieren 
de apoyo externo e intervención estatal.

El documento se divide en tres partes. La 
primera presenta la metodología, la segunda 
los resultados y la tercera las conclusiones. La 
investigación se soporta en las experiencias 
en las salidas de campo con la aplicación de 
encuestas y se complementa con referencias 
bibliográficas disponibles en la unesco, el 
Banco Mundial y el Ministerio de Cultura.

Metodología

La investigación busca identificar aquellos 
elementos culturales reconocidos por los 
asistentes a los talleres realizados en el 
municipio de Viotá en los dos semestres de 
20143. La técnica empleada es la aplicación de 
encuestas semiestructuradas. Gracias a la in-
formación suministrada por los participantes 
y a algunas experiencias por parte del equipo 
en el trabajo de campo, parte del patrimonio 
cultural se caracterizó y fue reconocido. Es 
de aclarar que, debido a las dificultades de 
desplazamiento en las vías de acceso, la dis-
ponibilidad de tiempo de los involucrados y el 
cronograma de trabajo establecido para visitas 
de campo, apenas respondieron 27 personas 
de 40. Entre los asistentes cabe destacar a 
los propietarios de las haciendas Liberia, La 
Arabia, San Jorge, California, Buenavista, 
Ceylan y La Magdalena; a los pequeños y 
medianos productores; y a algunos conoce-
dores de la historia del municipio, como es 
el caso del ingeniero forestal Enrique Acero, 
dueño del Sendero Ambiental Mogambo y 
autor del libro Viotá, un paraíso en los Andes 
colombianos.

3 El patrimonio cultural es la herencia propia de un pueblo 
o una región, que se transmite a las generaciones presentes y 
futuras; gracias a la protección y el reconocimiento de esos 
bienes, se garantiza su permanencia en el tiempo y su disfrute.
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Es una metodología mixta (cuantitativa y 
cualitativa) porque se basa no solamente en la 
observación y en la percepción, en imágenes 
y experiencias, sino también en los resultados 
generados en el cuestionario semiestruc-
turado, que mediante preguntas abiertas y 
cerradas establece una escala sobre el nivel 
de conocimiento que tienen los habitantes 
del municipio acerca del patrimonio cultu-
ral material. En otras palabras, el propósito 
fue cuantificar la percepción que tienen los 
habitantes del municipio de Viotá y sus al-
rededores acerca de su patrimonio cultural.

La estructura de la encuesta se dividió en seis 
módulos (ver figura 2).

Se consideraron seis módulos con el fin de 
recolectar información de los elementos 
culturales, analizar la percepción del audi-
torio acerca del papel y la importancia que 
la preservación y conservación de tales ele-
mentos tiene para la administración pública, 
y evaluar el grado de conocimiento acerca 
de las alternativas económicas y financieras 
que se requieren para protegerlo y repararlo.

Las respuestas de los módulos ii y iv recogen 
información sobre los conocimientos genera-
les que los participantes de los talleres tienen 
en cuanto a los bienes de interés cultural 
reconocidos por ellos y su grado de impor-
tancia desde el enfoque económico, social y 
de financiación. Los resultados se validaron 
mediante la escala de Likert, metodología 
que, por medio de un rango establecido, 
cuantifica el nivel de acuerdo o desacuerdo 
ante una afirmación. Es de aclarar que la 
mayoría de las personas que respondieron el 
instrumento viven desde hace varios años en 
el municipio, pero provienen de otras regio-
nes del país, por lo tanto, apenas conocen de 
manera general los elementos patrimoniales 
con los que el municipio cuenta.

El primer cuestionario se realizó el día 10 de 
mayo de 2014 en la Asociación de Cafeteros 
del Viotá y Tequendama (asocavit), y fue 
aplicado a dieciséis (16) personas de veinte 
(20) que asistieron a la reunión; cuatro (4) 
personas decidieron no responder. Quienes 
respondieron manifestaron interés en el traba-
jo realizado por la Universidad en materia de 
reconocimiento del patrimonio cultural. Los 

Figura 2. Módulos de recolección de información. Encuesta  
“Acerca del patrimonio cultural del municipio de Viotá”

i. Identificación

ii. Acerca del patrimonio cultural

iii. Financiación del patrimonio cultural

iv. Valor del patrimonio cultural

v. Observaciones

vi. Resultado de la entrevista

Fuente: Elaboración propia (2014).
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resultados de la encuesta recogen la percep-
ción y el conocimiento de los participantes 
sobre su patrimonio cultural.

En el segundo cuestionario, aplicado los días 
25 y 26 de julio de 2014 en el Hotel Viotá 
Plaza, participaron once (11) personas que 
eran propietarias de pequeñas y medianas 
fincas productoras de mango, cacao y café. 
Posterior a la aplicación del instrumento se 
socializaron las fuentes de financiación del 
patrimonio cultural, los instrumentos y los 
incentivos económicos para declararlo. Las 
personas manifestaron su interés por el tra-
bajo realizado por parte de la Universidad 
Piloto de Colombia.

El trabajo que se adelantó se dividió en cua-
tro fases:

Fase i. Reconocimiento. Con el fin de deter-
minar cuáles son los bienes de interés cultural, 
se realizó el reconocimiento del territorio 
mediante las visitas de campo.

Fase ii. Caracterización. En 2014 se inven-
tariaron ocho (8) haciendas de las doce exis-

tentes, igualmente, los senderos y caminos 
reales.

Fase iii. Diagnóstico. Hallazgos importantes.

Fase iv. Formulación del instrumento de ges-
tión. Plantear propuesta para 2015.

Las fases del proyecto se resumen en la fi-
gura 3.

La ficha técnica del cuestionario se presenta 
en la tabla 1.

La combinación de enfoques de investigación 
busca responder a la pregunta del problema 
de investigación y depende de la creatividad 
del investigador para hacer creíble la meto-
dología (Gómez Mendoza, 2014). El enfoque 
cualitativo que presenta este trabajo se valora 
mediante escala de Likert (Padua, 2013). 
En el informe técnico de la investigación se 
encuentran la introducción y el cuestionario 
“Acerca del patrimonio cultural”, que se 
aplicó en las reuniones con la comunidad. 
La medición del costo de viaje se realizará 
en la fase 2015.

Figura 3. Fases del subproyecto

Primera fase  
Reconocimiento

• Elaboración de la 
propuesta para 2015.

• Identificación 
de hallazgos.

• Qué hay en el municipio 
en materia de patrimonio.

• Visitas a propietarios 
de acivos culturales.

Segunda fase  
Descriptiva

Tercera fase  
Diagnóstico

Cuarta fase  
Formulación  

del instrumento  
de gestión

Fuente: Elaboración propia (2014).
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Resultados

A mediados del siglo xx, los economistas 
consideraban que la cultura no influía en el 
desarrollo económico, y lo único relevante 
era el crecimiento con base en la producción, 
la fijación de precios y el consumo. Desde 
la década de los cincuenta, el concepto “in-
dustria cultural”, introducido por Theodor 
Adorno y Max Horkheimer, de la Escuela de 
Frankfurt, y empleado en los años noventa 
por la unesco, ha buscado incluir la cultura 
como parte del desarrollo económico. Hoy 
en día, los gobiernos son actores importantes 
para protegerlo o conservarlo, ya sea me-
diante reglamentación, o bien, facilitando la 
financiación por medio de fuentes público-
privadas (Ministerio de Cultura, 2003). En 
cuanto a la financiación, existe de manera 

indirecta aquella que proviene de las deduc-
ciones fiscales y la tasa que se cobra a los 
operadores privados que prestan un servicio 
público. Respecto al tema regulatorio, se 
establecen límites en relación con el uso 
de los sitios de valor cultural, se controla la 
participación del sector privado en su apro-
vechamiento y se educa a las personas para 
que lo disfrutan o se benefician de él directa 
o indirectamente. En cuestiones de política 
cultural, es importante que los hacedores de 
política pública en este campo diseñen los 
instrumentos para asegurar su conservación 
y preservación, por ejemplo, aquellos en los 
cuales los beneficiarios del patrimonio estén 
en la obligación de protegerlo y conservarlo 
mediante la iniciativa propia o con el pago de 
impuestos. Dado que los intereses por apo-
yar proyectos patrimoniales compiten entre 

Tabla 1. Ficha técnica

Fecha de aplicación Mayo 10 de 2014

Cuestionario elaborado por:
Óscar Javier Martínez Herrera, investigador del programa de Economía. 
Comentarios y observaciones por parte de Diana María Blanco, investigadora 
del programa de Arquitectura. 

Cobertura geográfica
Municipio de Viotá, Asociación de Productores de Cafés Especiales de Viotá y 
Tequendama. Pequeños y medianos productores de café, cacao, mango, aguacate 
y frutas en general.

Tema o temas de los que se 
refiere

Conocimiento sobre patrimonio cultural, su importancia para los actores, 
stakeholders y sus fuentes de financiación.

Preguntas concretas que se 
formularon

Ver cuestionario en Anexos.

Tamaño población objetivo

16 encuestados de 20 que asistieron a la reunión de asocavit (Asociación de 
Productores de Cafés Especiales de Viotá y Tequendama). Segunda aplicación 
los días 25 y 26 de julio; respondieron once (11) personas que son pequeños y 
medianos productores de café, cacao, mango, aguacate y frutas en general.

Metodología 

Diligenciamiento de cuestionario semiestructurado por parte de los asistentes 
bajo la supervisión de la investigadora del programa de Arquitectura Diana 
María Blanco, el día 10 de mayo de 2014. Segunda encuesta aplicada los días 
25 y 26 de julio, bajo la supervisión del profesor de Economía Óscar Javier 
Martínez Herrera.

Comentarios
Es prueba piloto, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra para mejorar 
confiabilidad, visitando más haciendas. 

Fuente: Elaboración propia. (2014).
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sí por recursos públicos que son limitados, 
es necesaria la participación del sector pri-
vado y turístico para financiar los proyectos 
de patrimonio cultural, de manera que, por 
altruismo, responsabilidad social, ética con 
la sociedad o por obtener beneficios tributa-
rios o reinversión de estos, apoyen este tipo 
de iniciativas (Throsby, 2008, pp. 93-108).

De los resultados obtenidos en el mó-
dulo ii del cuestionario se encontró que 

89 % de los encuestados manifestó cono-
cer los bienes de interés cultural y el resto  
(11 %) no.

De acuerdo con la figura 4 y lo que respon-
dieron los participantes, se destacan los si-
guientes bienes de interés cultural:

En el módulo se incluyó la estructura de una 
escala de Likert (Padua, 2013) con el fin 
de encontrar aquellas afirmaciones con las 

Figura 4. Bienes de interés cultural identificados por encuestados

Caminos reales

Haciendas

Fiestas y 
costumbres

Máquinas  
y artefactos  

del siglo xviii

Paisajes

Beneficiaderos

Petroglifos

Fuente: Elaboración propia (2014).

Figura 5. Algunos bienes de interés cultural mencionados por los encuestados

Haciendas: Liberia, Arabia, California, La Magdalena.

Camino real: de Viotá a Fusagasugá.

Petroglifos Panche

Sendero ecológico Mogambo.

Máquinas del siglo xviii

Fuente: Elaboración propia (2014).
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cuales los actores estuvieran totalmente de 
acuerdo y aquellas con las que estuvieran en 
desacuerdo. Como el método es de escala bi-
polar, se esperaba que el grado de respuesta 
de cada enunciado fuera positivo, neutral  
o negativo.

Se seleccionó el 25 % de actores con la pun-
tuación más alta (B, F, G, H, L, S, Z) y el 
25 % con la puntuación más baja (T, A, N, 
O, E, Q, CC, A, N, E, M). Luego se calculó 
la media entre cada uno los dos subgrupos 
(de puntuación alta y de puntuación baja), tal 
como aparece en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados del modelo. Módulo ii

25 % Máx. 25 % Mín.

Afirmaciones B F G H L S Z T A N O E Q CC
Máx.-
Mín.

r

a. El patrimonio cultural 
mejora la calidad de 
vida de los habitantes del 
municipio.

4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3,429 0,57 0,602

b. Considero importante 
para las futuras 
generaciones, conservar 
y mantener los elementos 
patrimoniales.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3,571 0,43 0,453

c. Disfruto y participo 
activamente del 
patrimonio cultural: 
fiestas, costumbres, 
monumentos, bailes, 
paisaje, etc.

4 4 4 4 4 4 4 4 1 0 4 2 0 3 3 1,857 2,14 0,728

d. El patrimonio cultural 
forma parte de las 
preocupaciones del plan 
de gobierno actual.

4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 0 0 1 1 3 1,143 2,86 0,804

e. El patrimonio cultural 
es parte del interés 
general de la comunidad.

4 4 4 4 4 4 4 4 1 0 0 0 2 2 3 1,143 2,86 0,927

f. Es importante la 
financiación del 
patrimonio cultural 
para su protección y 
salvaguardia.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3,714 0,29 0,387

g. Creo que el patrimonio 
cultural es una fuente 
alternativa de ingresos.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3,571 0,43 0,387

 28 28 28 28 28 28 28 16 17 18 18 19 20 21

Fuente: Elaboración propia (2014).
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El número de afirmaciones seleccionadas del 
módulo ii fueron aquellas con una r alta y una 
-mín. también alta. Según estos dos criterios, 
las afirmaciones seleccionadas del módulo ii 
fueron las expuestas en la tabla 3:

Tabla 3. Afirmaciones seleccionadas  
del módulo ii

Afirmaciones Palabra clave -mín. r

d. El patrimonio cultu-
ral forma parte de las 
preocupaciones del plan 
de gobierno actual.

Preocupación 
gobierno

2,86 0,804

e. El patrimonio cultural 
es parte del interés gene-
ral de la comunidad.

Interés general 2,86 0,927

Fuente: Elaboración propia (2014).

En el módulo iv del cuestionario, igualmen-
te se seleccionó al 25 % de actores con la 
puntuación más alta (B, L, N, O, X, Z, BB) 
y al 25 % con la puntuación más baja (U, I, 
A, V, CC, D, E).

El número de afirmaciones seleccionadas del 
módulo iv fueron aquellas con una r alta y una 
-mín. también alta. Según estos dos criterios, 
las afirmaciones seleccionadas del módulo iv 
fueron las presentadas en la tabla 5.

En consecuencia, tal como se presenta en la 
figura 6, las afirmaciones en que la mayoría 
de encuestados coincidieron y con las que 
estuvieron totalmente de acuerdo son las si-
guientes: el patrimonio cultural es parte del 
interés general de la comunidad, existe la 

Tabla 4. Resultados del modelo. Módulo IV

25 % Máx. 25 % Mín.

Afirmaciones B L N O X Z BB U I A V CC D E
Máx. 
-Mín.

r

a. El patrimonio cultural 
importa muy poco a la 
comunidad.

4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 3 2 2 1 1,714 2,29 0,667

b. Hay un escaso nivel de 
conocimiento de nuestro 
patrimonio cultural.

4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 0 0 2 2 1 1,143 2,86 0,755

c. Es necesario investigar 
para documentar y 
conocer el patrimonio.

4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 4 2 3 1 2,143 1,86 0,627

d. Se requieren acciones 
concretas de divulgación y 
adecuación para facilitar 
su uso y disfrute.

4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 2,857 1,14 0,662

e. El apoyo financiero es 
insuficiente.

4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 2 2 4 1,143 2,86 0,818

f. No solamente financia-
ción, también las leyes y 
acciones que lo protegen.

4 4 4 4 4 4 4 4 0 1 4 0 2 2 4 1,857 2,14 0,735

24 24 24 24 24 24 24 4 10 11 11 12 14 14

Fuente: Elaboración propia (2014).
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preocupación en el plan de gobierno actual, el 
nivel de conocimiento del patrimonio cultural 
es bajo y el apoyo financiero es insuficiente. 
Dado que no se ha inventariado ni declarado 
ningún bien de interés cultural en el municipio 
y que las personas encuestadas no conocen 
las fuentes de financiación ni los incentivos, 
es necesaria una jornada de divulgación por 
parte de la administración pública y el ente 
de control, Ministerio de Cultura, para edu-
car a las personas sobre las posibilidades de 
financiación del patrimonio cultural, además 
de diseñar y formular proyectos para acceder 
a estas fuentes.

Por lo tanto, es importante identificar aque-
llas áreas que concentran bienes de interés 
cultural en el municipio y, de ser posible, fi-
nanciar mediante los diferentes instrumentos 
económicos empleados para la protección del 
patrimonio cultural (iva a la telefonía celular, 
aforo y viabilización de proyectos, incentivos 
tributarios a propietarios de Bic, financiación 
de servicios especiales). Del mismo modo, es 
importante aplicar los planes especiales de ma-
nejo y protección pemp (Ministerio de Cultura, 
2010). Por falta de divulgación y desconoci-
miento se pierden recursos económicos para 
financiar el patrimonio cultural, por lo tanto, 
es indispensable la formulación de proyectos 
por parte de la comunidad. Para la financiación 
del patrimonio cultural, además de las fuentes 
públicas existen las privadas. Para acceder a 
estos recursos es clave que los propietarios del 
patrimonio cultural y la comunidad reconoz-
can la existencia de estos activos en el muni-
cipio, y que formulen y presenten proyectos al 
departamento para acceder a dichos recursos.

Dado que el iva de telefonía móvil está 
gravado en un 20 %, el 4 % se destina para 

Tabla 5. Afirmaciones seleccionadas  
del módulo iv

Afirmaciones Palabra clave -mín. r

b. Hay un escaso ni-
vel de conocimiento 
de nuestro patrimo-
nio cultural.

Bajo 
conocimiento 
del patrimonio 
cultural

2,86 0,76

e. El apoyo financie-
ro es insuficiente.

Apoyo financiero 2,86 0,82

Fuente: Elaboración propia (2014).

Figura 6. Afirmaciones seleccionadas por el método de Likert

0,00 3,002,502,001,500,50 1,00

[NOMBRE DE LA 
SERIE] [NOMBRE 
DE CATEGORÍA]; 

[VALOR]

Afirmaciones acerca del patrimonio cultural - Municipio de Viotá

máx. - mín.

[NOMBRE DE LA 
SERIE] [NOMBRE 
DE CATEGORÍA]; 

[VALOR]
[NOMBRE DE LA 
SERIE] [NOMBRE 
DE CATEGORÍA]; 

[VALOR]

[NOMBRE DE LA 
SERIE] [NOMBRE 
DE CATEGORÍA]; 

[VALOR]

[NOMBRE DE LA 
SERIE] [NOMBRE 
DE CATEGORÍA]; 

[VALOR]

Fuente: Elaboración propia (2014).
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deporte y cultura y se distribuye en un 75 % 
para deporte y el 25 % restante para deporte 
y cultura. Es decir, 3,5 % (87,5 %) es para 
deporte y 0,5% (12,5 %) para cultura (Mi-
nisterio de Cultura, 2010). El porcentaje que 
corresponde a cultura (0,5 %) se hace por 
medio de la dian y, de acuerdo con la distri-
bución proyectada por el dnp, los recursos 
se transfieren a los departamentos para que 
estos asignen el dinero a las áreas de patri-
monio cultural ya declaradas. Hay recursos 
que se pierden porque las comunidades no 
declaran su patrimonio cultural, bien sea por 
falta de información o por desconocimiento 
del instrumento de gestión.

A continuación, en la figura 7 se presenta lo 
que el municipio de Viotá recibió por con-
cepto de cultura.

Como se observa en la figura 7, los recursos 
económicos son limitados para destinarlos 
en cultura, más aún en restauración y con-
servación, cuando existen muchos intereses 
individuales de por medio. En el nivel de-
partamental, la participación del municipio 
oscila entre 0,9 % y 0,6 %, por debajo del 1 %, 
como se presenta a continuación:

Para que Viotá no pierda los recursos ni las 
vigencias disponibles para declarar y proteger 
su patrimonio cultural, es necesario que la 
comunidad presente proyectos al Ministerio 
de Cultura para que este aumente el rubro o 
porcentaje que se asigna al municipio en el 
Sistema General de Participación (sgp).

Conclusiones y recomendaciones

El patrimonio cultural, como parte del desa-
rrollo económico en el municipio de Viotá, 
aún es incierto. Además, la cultura y el tu-
rismo todavía no se consideran como parte 
de las actividades económicas que generan 
ingresos considerables en el municipio. Da-
do que la dependencia por la agricultura es 
alta, existe un escaso nivel de conocimiento 
del patrimonio cultural (tanto material como 
inmaterial), y las personas que regresaron al 
municipio no tienen los recursos financieros 
para recuperarlo. Por ello es importante defi-
nir qué elementos culturales se deben reco-
nocer para garantizar no solo financiación, 
sino también que estos deriven ingresos por 
medio del turismo.

Figura 7. Asignación de recursos para el sector cultura en el municipio de Viotá
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Figura 8. Participación de recursos asignados por el municipio de Viotá en relación  
con el nivel departamental y nacional4
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En lo que respecta a la financiación para re-
cuperar el patrimonio cultural del municipio 
con fuentes públicas, debe existir la voluntad 
de las personas que lo disfrutan para for-
mular proyectos. No obstante, dado que los 
recursos públicos son limitados y dependen 
de la voluntad política o presupuestal de los 
gobiernos de turno, es necesario que se apa-
lanquen con fuentes privadas que provengan 
del turismo, que apoyan este tipo de inicia-
tivas de manera altruista o porque buscan 
deducciones tributarias.

Si es así, el patrimonio debe preservarse al 
igual que un recurso natural, puesto que en-
tra en riesgo cuando aquellas personas que 
lo disfrutan lo alteran con el fin de obtener 
la máxima ganancia. El patrimonio cultural, 

4 Corresponde a los recursos asignados por concepto de la 
participación en los ingresos corrientes de la nación y el situado 
fiscal para el periodo 1994-2001, y a los recursos del Sistema 
General de Participaciones de 2002 a la fecha. Para el periodo 
1994 a 1996, los sectores deporte y cultura compartían una 
bolsa común de recursos, que para estos efectos se incluye en 
los agregados sectoriales del sector deporte.

al igual que un recurso natural, es escaso y 
finito, porque una vez que se deteriora o se 
pierde, el costo de recuperarlo se incrementa, 
y replicarlo es aún más difícil, pues parte de 
su valor simbólico cambiaría.

En el municipio se encontraron haciendas, pe-
troglifos y caminos reales, así como también 
artefactos y máquinas que provienen de los 
inicios de la cultura cafetera que se originó 
en el municipio en el siglo xviii. Sin embar-
go, aunque en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (eot) se reconoce la necesidad de 
inventariar y declarar el patrimonio cultural 
del municipio, no se ha inventariado ni decla-
rado ningún bien, de ahí surge la necesidad 
de tomar medidas de autogestión por parte de 
la comunidad para que se formulen proyec-
tos de interés cultural que generen recursos 
económicos.

Es importante que el patrimonio cultural que 
reúne el municipio de Viotá sea el centro de 
cualquier actividad económica, en el turismo 
o en la producción agrícola, porque genera 
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una identidad, un sello de reconocimiento o 
cierta propiedad intelectual que transmite un 
determinado valor simbólico en la comunidad 
y en los visitantes. Por eso es necesario que 
la comunidad esté informada y se forme en 
la formulación de proyectos culturales co-
mo un instrumento que logre garantizar la 
financiación pública o privada. Es de acla-
rar que los recursos se pierden por falta de 
información y por la escasa presentación de 
proyectos. Dado lo anterior, los interesados 
y la comunidad no deben quedar por fuera 
de esa asignación presupuestal.
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