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Infografía 
Figura 50. Folleto. Autoría propia. 
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Figura 51. Infografía. Autoría propia. 
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     Concluyendo este capítulo, se muestra que en la realización del itinerario se tienen en cuenta 

factores que pueden influir en el desarrollo del producto turístico como lo son el tiempo que se 

demoran realizando cada actividad, y el número de personas que se pueden llevar en cada 

recorrido lo cual va de la mano con la capacidad de carga que se obtuvo por parte de uno de los 

guías, por otra parte con estos datos se realizó la tabla de costos para identificar el precio del 

producto por persona, la utilidad obtenida y el punto de equilibrio, además se diseñaron unas 

herramientas publicitarias adecuadas para la promoción de esta propuesta ecoturística.     
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Conclusiones   

     Esta propuesta es el resultado de una investigación que se llevó a cabo analizando aspectos 

técnicos y específicos, abordados desde las problemáticas y la preservación del lugar, teniendo en 

cuenta la participación de los operadores turísticos que viven cerca al páramo, para que el proceso 

de preservación sea integral y tenga éxito en un futuro teniendo como base la sostenibilidad del 

páramo.  

     La propuesta ecoturística en el páramo de Guerrero es una forma eficaz de disminuir el 

impacto ambiental que se evidencia en el ecosistema, ya que permite controlar las actividades 

turísticas ilegales que se llevan a cabo, como también es un seguro ante la protección del páramo 

priorizando la sostenibilidad.   

     La actividad escogida fue realizar un recorrido ecoturístico, y en esta se identificaron dos 

factores que pueden contribuir a la preservación del páramo, el primero es la concientización 

ambiental, la cual permite que las personas se concienticen con la importancia del cuidado del 

medio ambiente en este tipo de ecosistemas y en segunda instancia se tiene en cuenta que en la 

realización de esta actividad no se traspasan los límites donde se le puede hacer daño al páramo.  

     Los resultados de este trabajo arrojan que la propuesta ecoturística en el páramo de Guerrero 

es factible, ya que, al identificar las necesidades presentes en el lugar, se crearon estrategias 

aplicadas en el itinerario para disminuir el impacto ocasionado por las actividades ilegales y sin 

control que se dan al día de hoy. Además, este sitio es adecuado para generar concientización en 

las personas que visitan este tipo de ecosistemas, esto se da desde el momento en que la persona 

está adquiriendo el producto, hasta el final del recorrido por medio del conocimiento de los guías 

y de la observación de la fauna y flora, permitiendo que las personas dispongan de nuevas 

experiencias acerca del cómo se debería preservar el medio ambiente tanto del páramo como de 

los ecosistemas que visiten en un futuro.  
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Recomendaciones 

• Para futuros estudios se recomienda hacer trabajo de campo con la comunidad 

circunstante al páramo para ver otros métodos de ingresos económicos que no impacten al 

ecosistema, así mismo se pueden implementar propuestas que integren a los sectores  

público y privado para generar ofertas más especializadas.   

• Se recomienda realizar el estudio de la capacidad de carga que tiene el páramo, en la cual 

se podrá establecer la cantidad máxima de personas que pueden ir cada día al páramo.   

• Analizar la viabilidad de implementar en los cultivos el proceso de permacultura la cual 

ayudaría a disminuir el uso del agua.  

• Analizar otro tipo de actividades turísticas que se pueden realizar en el páramo como lo 

son  recorridos nocturnos y turismo de meditación, así como también verificar la 

posibilidad de hacer actividades experienciales para arrancar el retamo espinoso y para 

sembrar árboles en las que se incluya a la comunidad que vive cerca al páramo. 

• Esta propuesta se puede complementar con actividades como la apicultura, el montan bike 

y un recorrido histórico que se puede realizar en el pueblo     

• Se recomienda que la alcaldía y la gobernación de Cundinamarca den un cumplimiento 

estricto de las normas y leyes que existen en base al tema de la minería en los ecosistemas 

como los páramos. 
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Anexos 

Diario de campo 

Día 1 

     El recorrido empezó a las 6:53 cuando salimos de Zipaquirá, después llegamos al alto del 

Águila donde uno de los guías recoge las llaves que permiten la entrada a una parte importante 

para realizar el aviturismo en el páramo de Guerrero, después seguimos nuestro camino hasta la 

reserva pantano redondo creada en el año de 1934 la cual abastece de agua a la mina de sal de 

Zipaquirá en este punto hicimos una parada para empezar a acostumbrarnos al frío o como lo 

mencionaron los guías aclimatarnos, esta reserva se encuentra a unos 3.000 m.s.m.n . 

     A las 7:34 am llegamos al Alto del frío ubicado a 3.100 m.s.n.m. n en este punto los guías nos 

recomiendan mantener orejas y manos cubiertas para que el frío no nos afecte tanto, también 

explican que en este páramo hubo una explotación fuerte de hierro. 

     A las 8:49 llegamos a los 3.140 m.s.m.n en este punto seguíamos buscando aves, luego 

llegamos a la finca de San Benito que está sobre los 3.670 m.s.m.n y cuenta con 855 hectáreas, en 

este punto los guías nos comentan que en el páramo se encuentran 8 especies de frailejones y que 

estos crecen 1 cm por año, también que los frailejones son considerados los guardianes de la 

montaña tanto por la forma que tienen como por la función que cumplen, en esta finca también se 

hace un registro de quienes estuvimos allí llenando una lista, después de eso nos devolvimos pero 

antes de terminar el recorrido hicimos una última parada en la cual subimos una pequeña 

montaña para ver la laguna Pantano Redondo. 

     Es importante resaltar que en este páramo se encuentra una estación meteorológica. 

 

Día 2 

     Llegamos a Zipaquirá a las 8 am y nos encontramos con el guía Alejandro, con el cual 

estuvimos caminando por el municipio para llegar a tomar el bus, el cual nos llevaría al alto del 

águila, mientras caminábamos pasamos por el parque de la esperanza, el cual fue inaugurado en 

el 2003, el cual fue fundado para que los residentes del municipio tuvieran otro espacio de 

esparcimiento, además de exaltar la antigua estación de tren que fue inaugurada en 1827  y 

después fue declarado como monumento nacional en 1996.  

     Después pasamos por la plaza central, donde se encontraba la catedral diocesana y las casas 

que eran de los virreyes y arzobispos, posteriormente después de una cuadra estaba la plaza de la 
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independencia, en la cual anteriormente se encontraba la plaza de mercado y donde hay una 

escultura a escala de Antonio Nariño. 

     Durante el recorrido por estos sitios Alejandro nos fue contando la historia de Zipaquirá, 

haciendo énfasis en algunos datos históricos importantes de este pueblo como lo es el porqué del 

nombre Zipaquirá. 

     Llegamos a tomar el bus, duró 15 minutos el trayecto y nos bajamos en el alto del águila el 

cual queda a 4km de Zipaquirá vía pacho y empezamos el ascenso por el páramo de Guerrero, 

cuando nos bajamos del bus nos dimos cuenta que en ese punto está la hidroeléctrica y que aun 

así en ese punto ya se evidencia el mal cuidado del medio ambiente que tienen los pobladores por 

los residuos que encontramos. 

     Iniciamos el recorrido viendo algunas especies de vegetación y fincas que se encuentran en el 

páramo, a medida que vamos avanzando Alejandro nos va haciendo las recomendaciones 

adecuadas para caminar en este tipo de ecosistemas como lo son: utilizar bloqueador e ir tomando 

agua de a pocos para no deshidratarnos, otra de las recomendaciones importantes que nos dio 

Alejandro fue en torno a la basura la cual se debe guardar en los bolsillos para no ocasionarle más 

daños al paramo,  también en el camino se ve reflejada otra de las problemáticas más fuertes de 

este lugar y es el tema de las basuras, además de que se ve bastante fuerte el tema de la ganadería 

y el cultivo de papa, seguimos nuestro camino y llegamos a la reserva de Pantano Redondo donde 

se empieza a  sentir la diferencia de altitud, y donde es más evidentes el ecosistema de páramo. 

     Seguimos caminando y llegamos al bosque andino, donde se ve la diferencia entre el bosque 

andino que fue creado por el hombre (eucalipto, pinos y cedros)  y el ecosistema de sub páramo, 

empezamos a escuchar y a ver diversas aves de páramo entre las cuales están: Noble snipe, House 

Wren, y Red crested cotinga, vimos también un gran cultivo de papa en este punto del páramo el 

cual daña los suelos del páramo haciendo la tierra infértil por los químicos que son utilizados para 

el crecimiento de este cultivo.  

     Se pudo evidenciar en el camino que hay retamo espinoso y liso, los cuales son una especie 

dañina para el páramo porque seca los suelos fértiles haciendo que la vegetación nativa no tenga 

fuente hídrica y no reciba todos los nutrientes del suelo. 



100 
 

 
 

     Llegamos al lago artificial el cual se llama pantano redondo, este cuenta como otro atractivo 

del páramo por la belleza del mismo, también encontramos varios frailejones pequeños y plantas 

de paramo las cuales se identifican por la suavidad en las hojas las cuales retienen el agua. 

     También llegamos a una mina de carbón y minerales el cual es otro de los problemas que 

enfrenta el páramo, al seguir caminando nos podemos dar cuenta de los paisajes que se divisan 

desde este punto ya que se pueden ver a lo lejos los municipios de Cogua, Pacho, Tausa y 

Tocancipá. 

     Como último punto del recorrido en el páramo llegamos a la reja de la reserva san Benito la 

cual la tiene administrada la gobernación, pero en la cual se puede evidenciar que no tiene una 

seguridad adecuada puesto que las personas pueden entrar por los lados de la reja, de manera 

ilegal. 

     Al bajar del páramo tomamos un bus para ir de nuevo a Zipaquirá pero esta vez nos bajamos a 

2 km de llegar de Zipaquirá, en este punto hay unas rutas de ciclo montañismo, los cuales son 

otro de los atractivos turísticos que tiene el municipio, bajando un poquito más llegamos a donde 

estaba ubicada la antigua mina de sal la cual fue cerrada en 1992 por derrumbamientos y porque 

la madera estaba mal formada, a pocos metros de ahí encontramos el mirador donde se puede ver 

el pueblo y la caldera de sal, después bajamos al parque de la sal donde pudimos ver el city tour, 

dentro del parque de la sal encontramos el museo de la salmuera también encontramos el muro de 

escalar abierto más grande de Colombia el cual tiene XX metros, pasamos  por la catedral de sal 

y Alejandro nos explicó la importancia que tiene la sal para el municipio. 

     Después de realizar el recorrido por el parque de la sal pasamos por otros atractivos turísticos 

de Zipaquirá, los cuales son el museo arqueológico, el museo Quevedo Zornoza y la casa museo 

de Gabriel García Márquez. 
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Formato de la ficha técnica y formulario 

Fichas técnicas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Coralillo. Autoría propia. 

Figura 53. Mora. Autoría propia. 

Figura 54. Orquídea. Infojardín (2012). 
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Figura 55. Uva Camarona. Autoría propia. 

Figura 56. Frailejón negro. Humboldt (2014). 

 

Figura 57. Frailejón de chononlá. Autoría propia. 
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Figura 58. Puya. Uniandes (2011). 

Figura 59. Frailejón blanco. Autoría propia. 

Figura 60. Frailejón motoso. Humboldt (2012). 
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Formato de entrevista  

Preguntas para los guías que realizan recorridos turísticos en el páramo de Guerrero 

      Buenas tardes, somos estudiantes de la Universitaria Agustiniana del Programa Hotelería y 

Turismo, estamos realizando esta entrevista con el fin de analizar el cuidado que se le ha dado al 

Páramo de Guerrero en sus recorridos turísticos. Es pertinente aclarar que la información 

suministrada en este formato es para fines académicos e institucionales. Agradecemos su ¿Cómo 

ha sido el desarrollo del turismo en el páramo de Guerrero? 

• Dentro de la labor que ha hecho como guía. ¿Qué problemáticas ha identificado? 

• ¿Quién o qué empresa ha realizado o realiza actividades turísticas con frecuencia en el 

lugar? 

• ¿Cuál ha sido el cuidado que se le ha tenido al páramo? 

• ¿Cómo se maneja el tema de residuos? 

• ¿Cuál es el perfil del turista que visita el páramo? 

• ¿Ha llegado a identificar que se lleve a cabo la actividad turística de forma ilegal? ¿Qué 

han hecho al respecto? 

• ¿Hay senderos turísticos en el páramo? 

• ¿Existe suficiente señalización para poder llegar al páramo? 

• ¿Es posible acampar en el páramo? 

• ¿Qué percepción tiene del turismo que se hace en el páramo? 

• ¿Qué impactos positivos y negativos existen en torno a la actividad turística que se realiza 

en el páramo?  

• ¿Considera que el turismo puede aportar a la conservación del páramo? 

• ¿Qué sugerencias daría para crear un producto/paquete turístico? 

 

Encuesta   

Propuesta ecoturística para la preservación del bosque alto andino y el páramo de 

Guerrero en Zipaquirá 

      Buenos días (tardes), somos estudiantes de la Universitaria Agustiniana del Programa 
Hotelería y Turismo, estamos realizando esta encuesta con el fin de analizar el comportamiento 
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del cliente potencial de un recorrido turístico en el páramo de Guerrero. Es pertinente aclarar que 
la información suministrada en este formato es para fines académicos e institucionales. 
Agradecemos su colaboración para resolver la siguiente encuesta de manera clara y objetiva. 

1. Género: M________   F_______ otro: ________ 

2. En qué rango de edad se encuentra:  

a) 18 años a 26 años 

b) 27 años a 39 años 

c) 40 años a 51 años 

d) Más de 52 años   

3. ¿Cuál es su lugar de residencia actual? 

a) Bogotá 

b) Zipaquirá 

c) Cota  

d) Chía 

e) Otro lugar ¿Cuál? 

4. ¿Es usted un viajero frecuente? 

   a. Si 

   b. no 

 

5. ¿Alguna vez usted ha realizado una actividad ecoturística?  

    a. si 

    b. no 

Nota: ecoturismo: actividad turística en el cual se privilegia la preservación del medio ambiente 

6. ¿Ve en el ecoturismo una nueva alternativa a la hora de viajar? 

a. si 

b. no 

7. ¿Conoce el páramo de Guerrero?  
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a. Si 

b. No 

8. ¿Alguna vez ha realizado turismo en lugares naturales como lo son: páramos, bosques, selvas, 
parques nacionales naturales y/o reservas naturales?        

a) Si 

b) No 

Si su respuesta es NO responda la pregunta 9 y 10, después envié el formulario.  Si su respuesta es SI continúe 

respondiendo de la pregunta 11 a la pregunta 15.  

9. ¿Le gusta este tipo de lugares naturales? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Por qué no ha realizado estas actividades turísticas? 

a) Por falta de dinero  

b) Por falta de tiempo 

c) Por la ubicación de este tipo de lugares.  

d) Otro ¿Cuál? 

11. ¿Cada cuánto realiza estas actividades?  

a) 1 vez al año 

b) 2 veces al año 

c) 3 veces al año  

d) 4 o más veces al año    

12. ¿Con quién realiza normalmente estos viajes turísticos?  

a) Solo 

b) Con amigos 

c) En pareja  
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d) En familia  

13. ¿Cuál es el aspecto más importante por el que usted escoge estos lugares naturales? 

a) Facilidad de acceso  

b) Por la naturaleza (fauna y flora) 

c) Actividades a realizar. 

d) Factores económicos (costo del recorrido) 

14. ¿Qué tipología de turismo le gusta más? 

a) Turismo de sol y playa 

b) Turismo de naturaleza  

c) Turismo de aventura  

d) Otro ¿Cuál? 

15. ¿Cuánto dinero ha gastado aproximadamente por persona en recorridos realizados en un día 
en estos lugares naturales?  

a) 0 – 100.000 pesos colombianos 

b) 100.000-200.000 pesos colombianos 

c) 200.000-300.000 pesos colombianos 

d) Más de 300.000 pesos colombianos 

Desarrollo de encuesta: 

Se realizó el 19 de abril del 2020 

Codificación de la encuesta: 

 

Tabla 8.  

Codificación de la encuesta 

Registro 
columna 

Número 
de 
Pregunta 

Descripción Codificación 

1 0 Número de encuestas 93 



108 
 

 
 

2 1 Género 1. Hombre 
2. Mujer 

3 2 Rango de edad 1. 18-26 
2. 27-39 
3. 40-51 
4. más de 52 

4 3 Lugar de residencia 1. Bogotá 
2. Zipaquirá 
3. Cota  
4. Chía 
5. Otro 

5 4 ¿Es usted viajero frecuente? 1. Si 
2. No 

6 5 ¿Alguna vez usted ha realizado una 
actividad eco-turística? 

1. Si 
2. No 

7 6 ¿Ve en el eco-turismo una nueva alternativa 
a la hora de viajar? 

1. Si 
2. No 

8 7 ¿Conoce el páramo de Guerrero? 1. Si 
2. No 

9 8 ¿Alguna vez ha realizado turismo en lugares 
naturales como lo son: páramos, bosques, 
selvas, parques nacionales naturales y/o 
reservas naturales? 

1. Si 
2. No 

10 9 ¿Le gusta este tipo de lugares naturales? 1. Si 
2. No 
3. N/R 

11 10 ¿Por qué no ha realizado estas actividades 
turísticas? 

1. Por falta de dinero  
2. Por falta de tiempo 
3. Por la ubicación de 
este tipo de lugares.  
4. Otro 
5. N/R 

12 11 ¿Cada cuánto realiza estas actividades? 1. 1 vez al año 
2. 2 veces al año 
3. 3 veces al año  
4. 4 o más veces al año    
5. N/R 
 

13 12 ¿Con quién realiza normalmente estos viajes 
turísticos? 

1. Solo 
2. Con amigos 
3. En pareja  
4. En familia  
5. N/R 
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Nota: Autoría propia (2020) 

 
14 13 ¿Cuál es el aspecto más importante por el 

que usted escoge estos lugares naturales? 
1. Facilidad de acceso  
2. Por la naturaleza 
(fauna y flora) 
3. Actividades a realizar. 
4. Factores económicos 
(costo del recorrido) 
5. N/R 

15 14 ¿Qué tipología de turismo le gusta más? 1. Turismo de sol y playa 
2. Turismo de naturaleza  
3. Turismo de Aventura 
4. Otro 
5. N/R 

16 15 ¿Cuánto dinero ha gastado 
aproximadamente por persona en recorridos 
realizados en un día en estos lugares 
naturales? 

1. 0 – 100.000 pesos 
colombianos 
2. 100.000-200.000 pesos 
colombianos 
3. 200.000-300.000 pesos 
colombianos 
4. Más de 300.000 pesos 
colombianos 
5. N/R 
 


