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Resumen 
En el siguiente texto se aborda la temática de la ruralidad sostenible, se presenta un avance 

investigativo en la ejecución del proyecto enfocado a la administración orientada hacia la sostenibilidad.

Para el desarrollo argumental de los avances hallados, se hace necesario exponer las características 
del municipio de Palmira, su historia y los aspectos físicos, económicos y sociales que lo componen, a su vez 
se expone parte de la problemática que se presenta a nivel rural. Se explican los conceptos de sostenibilidad 
y responsabilidad social organizacional (en adelante RSO), realizando énfasis especial en la materia del 
medioambiente, a partir de ello se presentan los resultados que arrojó la investigación frente al turismo 
ecológico como nueva alternativa para el desarrollo económico en el sector rural del municipio.

Se concluye con una reflexión frente a estas nuevas alternativas para el desarrollo rural en el 
municipio y la importancia que tiene la sostenibilidad en la actualidad para la preservación del ambiente.

Palabras clave: economía rural, medioambiente, turismo sostenible. 

The municipality of Palmira and its importance to ecotourism
Abstract 

The following text deals with the subject of sustainable rurality, will present a research breakthrough 
in the implementation of degree work focused on administration oriented towards sustainability.

For the argumental development of the found advances, it becomes necessary to expose the 
characteristics of the municipality of Palmira, its history and the physical, economic and social aspects 
that compose it, at the same time it exposes part of the problematic that is presented at rural level. They 
explain precisions on the concepts of Sustainability and Organizational Social Responsibility, from now 
on RSO, making special emphasis in the matter of the environment, from it are presented the results 
that threw the investigation opposite to the ecological tourism like new alternative for the economic 
development in the rural sector of the municipality.

It concludes with a reflection on these new alternatives for rural development in the municipality 
and the importance of sustainability today for the preservation of the environment.
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Introducción 

El municipio de Palmira, sus 
generalidades y el sector rural 

El municipio de Palmira queda ubicado en 
el departamento del Valle del Cauca, a 30 minutos 
de Santiago de Cali, capital del departamento. 
Según las proyecciones del DANE, se estima que 
el municipio tenía 308 671 habitantes para el año 
2017.

Es un municipio que es agropecuaria por 
tradición, que en su perímetro cuenta con centros 
de desarrollo científicos de talla internacional 
como: Corpoica (Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria), ahora llamado 
Agrosavia, CIAT (Centro Internacional de 
Agricultura Tropical), Universidad Nacional 
de Colombia e ICA (Instituto Colombiano 
Agropecuario).

Está caracterizado por contar con suelos 
fértiles y abundancia de agua, esto le permite 
el desarrollo de la agricultura a gran escala y, 
sumado a la diversidad de climas y topografías, 
hacen posible que años atrás la ciudad fuera 
considerada como la despensa agrícola de 
Colombia (Fundación Progresamos, 2018).

La historia sobre su fundación aún no 
cuenta con una verdad definitiva, existen varios 
historiadores que han hablado sobre ella y las 
teorías dicen que su fundación está entre 1705 
y 1824, sin embargo, los hallazgos arqueológicos 
cuentan sobre una ocupación del territorio desde 
los años 500 a. C. (Fundación Progresamos, 2018).

En el municipio de Palmira se cuenta con 32 
corregimientos que hacen parte de la ruralidad 
del sector y mueven gran parte del índice 
económico de la ciudad, es por esta razón que 
encontrar un medio sostenible para mantener la 

actividad económica en estas áreas sin afectar los 
recursos naturales presentes es una necesidad 
fundamental.

La composición del sistema de 
asentamientos es la siguiente: se cuenta con 
la cabecera municipal correspondiente a la 
ciudad central, un grupo de centros poblados 
mayores, centros poblados menores y los núcleos 
especializados.

Los centros poblados mayores cuentan 
con un grado de desarrollo de infraestructura 
que permite el acceso de servicios públicos y 
de conexión por medio de mallas viales, estos 
son: Rozo, La Torre, La Acequia, Bolo San Isidro, 
Bolo Alisal, Bolo la Italia, La Buitrera, El Arenillo, 
Chontaduro, Amaime, Guayabal y Coronado; 
a diferencia de los centros poblados menores 
o pequeños poblados que no cuentan con la 
estructura suficiente para prestar todos estos 
servicios, sin embargo, algunos de ellos tienen 
acceso a servicios públicos.

Los corregimientos que hacen parte de 
estos son: Piles, Matapalo, Obando, La Herradura, 
Caucaseco, Juanchito, Guanabanal, Barrio Nuevo, 
La Pampa, Tablones, La Bolsa, La Dolores, Tienda 
Nueva, Potrerillo, La Quisquina, Calucé, Tenjo, 
Barrancas, La Zapata y Aguaclara. Mientras 
que los núcleos especializados de la ciudad 
se encuentran en el sector rural: Aeropuerto 
Internacional Alfonso Bonilla Aragón, zonas 
francas, ingenios azucareros, Sucroal, CIAT e ICA 
(Fundación Progresamos, 2018).

Para el año 2001, la división rural del 
municipio estaba conformada por nueve comunas, 
entre las que se agrupaban los corregimientos 
antes mencionados. Como se puede apreciar 
en el siguiente mapa, la extensión rural de la 
ciudad es mucho mayor que el perímetro urbano, 
posiblemente en una proporción del 90:10.
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Según el Anuario Estadístico de Palmira, 
para el año 2018 se mencionan 14 principales 
afluentes hidrográficos para la ciudad, entre los 
que se encuentran ríos, quebradas y zanjones. El 
río Frayle es el que presenta el mayor caudal con 
6300 l/s; sin embargo, el principal afluente del 
departamento es el río Cauca, el cual se ha visto 
ampliamente afectado por distintas actividades 
que han deteriorado la calidad del agua. Tal y 
como lo menciona el perfil ambiental municipal: 
“la calidad de las aguas ha sufrido un acelerado 
proceso de deterioro, producto de la influencia 
de prácticas agropecuarias inadecuadas, el 
incremento de degradación química y física del 
suelo y las obras de infraestructura con alto 
impacto ambiental” (Geaur, IDEA y CVC, 2008).

A pesar de contar con las características 
físicas para tener diversidad de cultivos que 
contribuyan al desarrollo rural de la región, 
actualmente el municipio se encuentra en un 
estado de monocultivo. Las cifras se pueden 
ver reflejadas en los índices con los que cuenta 
la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
(UPRA), donde esclarecen que en el departamento 

del Valle del Cauca la caña de azúcar es un cultivo 
que cuenta con una participación del 93 % y está 
localizada principalmente en los municipios de 
Jamundí, Candelaria, Pradera, Palmira, El cerrito, 
Guacarí y Bugalagrande (2017).

En el plano rural del municipio, se puede 
observar cómo gran parte del perímetro rural 
del área es usado en actividad agrícola intensiva, 
concentrándose en el área oeste de la ciudad, 
pero también se ve cómo hacia el área este hay 
gran parte del área rural protegida y el sector de 
un parque nacional natural. 

De acuerdo con el plan de ordenamiento 
territorial (POT) de la ciudad, las áreas protegidas 
de orden nacional y regional que están definidas 
dentro del territorio municipal son: Parque 
Nacional Natural de Las Hermosas, Reserva 
Forestal Central, Reserva Forestal Protectora 
de Amaime y La Albania-La Esmeralda, Parque 
Natural Regional del Nima, Reserva de Recursos 
Naturales Renovables Timbique y Villa Inés 
(Concejo Municipal de Palmira, 2014). 

Figura 1. División política comunas rurales municipales 
Fuente: Alcaldía de Palmira, 2001.
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La gran riqueza del municipio con 
respecto al sector rural muestra el amplio 
potencial con el que cuenta esta área, las 
zonas protegidas son un testimonio de ello, sin 

embargo, toda esta riqueza natural aún no es 
reconocida como la punta de lanza municipal y 
es un desafío de los habitantes posicionar este 
factor.

Figura 2. Plano rural de la ciudad de Palmira
Fuente: Fundación Progresamos, 2018.

Todo lo anterior permite realizar un 
análisis sobre la situación del monocultivo 
antes mencionada y es posible afirmar que la 
ciudad actualmente se encuentra en vía de un 
desarrollo agroindustrial con el cultivo de caña 
de azúcar, pero no se puede decir que esté en vía 
de desarrollo agrícola, puesto que no hay más de 
dos cultivos potenciales.

Esta es una situación que causa gran 
incertidumbre, puesto que el desarrollo rural 
del municipio ha estado supeditado por años a la 

dependencia de un único brazo fuerte económico 
y su condición ambiental se ha sujetado a los 
intereses de grandes terratenientes. 

Dicha temática ha sido abordada durante 
años por múltiples investigadores y ha sido causa 
de amplios debates sobre la conveniencia de 
estas prácticas en la región y las consecuencias 
que traen; tristemente, las luchas de los grupos 
sociales no han logrado tantos resultados 
como se esperarían, sin embargo, la continua 
inmersión de la academia en asuntos sociales y 
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políticos de la región sigue arrojando resultados 
significativos. 

Dado que no es esta la temática principal 
que se busca abordar en el texto, sino un punto 
relevante para tomar en consideración se invita 
a los interesados a la búsqueda de más literatura 
al respecto. 

Responsabilidad social y 
sostenibilidad en la causa ambiental 

La temática de responsabilidad social 
y sostenibilidad ha tomado amplio auge en la 
actualidad, suceso que no puede ser enmarcado 
únicamente en una tendencia de surgimiento 
aleatorio, sino como respuesta a los desafíos 
ambientales que existen a nivel global. 

Múltiples autores han hablado de 
responsabilidad social desde los años 60, pero es a 
partir de los años 90 con la cumbre de Río de Janeiro 
que se habla de responsabilidad social enfocada 
a la sostenibilidad (Tello-Castrillón y Rodríguez, 
2014). La discusión sobre responsabilidad social 
sostenible sigue estando vigente, dado que es de 
suma importancia para la preservación de la vida 
humana y la calidad de esta. 

Esclarecer la diferencia entre el concepto de 
responsabilidad social empresarial o corporativa 
frente al concepto de responsabilidad social 
organizacional (RSO) es de suma importancia 
para comprender que la responsabilidad social 
no es una materia que esté relegada únicamente 
al análisis desde el punto de vista empresarial, 
sino que, por el contrario, es un trabajo que 
le concierne a la sociedad en general (Tello-
Castrillón y Rodríguez, 2014).

Hablar de RSO es hacer énfasis en involucrar 
a todo tipo de organización dentro de la tarea que 
la responsabilidad social asigna, entendiendo, 
claro está, a una organización como: “Un ente 
social creado intencionalmente que se orienta 
hacia objetivos que cumple mediante el trabajo 

humano y los recursos materiales” (Dávila, 2001). 
De esta manera, le damos cabida al término de 
organización a todo tipo de entidades públicas, 
sin ánimo de lucro, iglesias, empresas, entre 
otras, y de esta forma la responsabilidad social es 
una tarea que se realiza desde varios escenarios 
de la sociedad.

Ver las actividades que realizan las 
organizaciones como situaciones aisladas del 
medioambiente es una postura neokeynesiana, 
que ve a la economía como un sistema de 
flujo circular y que sugiere que no existe una 
repercusión de las actividades efectuadas por 
la organización en su medio, lo que se traduce 
en altos impactos ambientales negativos. Ver la 
economía como un sistema cerrado no permite 
medir el impacto que el flujo de energía (desechos, 
emisiones… etc.) produce en el medio externo 
(Rodríguez y Sanhueza, 2014).

Lo anterior, aunque esboza un panorama 
desalentador, expone el reto de transmitir a 
las organizaciones la noción de que estas son 
subsistemas abiertos que hacen parte de un 
sistema natural más grande que ellas y, por tanto, 
todos los actos que estas realicen tendrán efecto en 
el resto del medio (Rodríguez y Sanhueza, 2014).

Dentro del estudio de la RSO, se han 
señalado siete materias fundamentales que le dan 
un enfoque holístico y permiten abarcar múltiples 
asuntos necesarios para una adecuada gestión, 
entre estas se encuentra el medioambiente. 
Para la ISO, la responsabilidad ambiental es 
una condición previa para la supervivencia y la 
prosperidad de los seres humanos (2009). 

Es por esta razón que se relacionan 
los estudios del medioambiente con la 
responsabilidad social, este refleja un punto de 
partida para realizar acciones desde diferentes 
niveles que promuevan prácticas ambientalmente 
sostenibles y que, a su vez, contribuyan con el 
mejoramiento de los territorios, tal como lo dice 
la ISO 26000: “Es necesario identificar opciones 
para reducir y eliminar los volúmenes y patrones 
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insostenibles de producción y consumo… Los 
temas ambientales a nivel local, regional y global 
están interconectados. Para combatirlos se 
requiere de un enfoque integral, sistemático y 
colectivo” (2009).

Gracias a estas precisiones conceptuales 
es posible aventurarse a decir que las prácticas 
realizadas desde la ruralidad para preservar el 
territorio son acciones que se enmarcan en la 
responsabilidad social ambiental y las diferentes 
organizaciones que son gestoras de esas nuevas 
prácticas, son las promotoras de esa RSO 
ambiental.

Otro término del cual es trascendental su 
comprensión es el de sostenibilidad. Para empezar 
a esclarecer el término, nos apoyaremos en la 
definición de la RAE para la palabra sostenible 
que es la siguiente: “Especialmente en ecología y 
economía, que se puede mantener durante largo 
tiempo sin agotar los recursos o causar grave 
daño al medio ambiente” (2014). 

Al continuar con la definición, en el Informe 
de Bruntland se define “desarrollo sostenible” 
como: “El desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” (Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1988).

Derivado de estas definiciones es posible 
argumentar que la sostenibilidad es el término 
que reúne la triple línea de base como el requisito 
para que ocurra la condición de sostenible. La 
triple línea de base fue introducida por John 
Elkington en 1994 como alternativa de análisis 
organizacional, para trascender de fijar la vista 
únicamente en el beneficio financiero y consiste 
en la interrelación de los criterios económicos, 
ambientales y sociales para el enfoque de 
esfuerzos y la toma de decisiones en proyectos 
(Ivorra, 2017).

A partir de lo anteriormente mencionado, 
es posible deducir de inmediato que la RSO y la 

sostenibilidad son términos que deben empezar 
a trabajarse en todas las esferas sociales, para 
la unión de esfuerzos en el continuo combate 
contra el daño ambiental por el que atravesamos 
en la actualidad, por lo que abordarlos desde 
la ruralidad es una tarea necesaria y de acción 
inmediata, puesto que los esfuerzos para lograr 
un desarrollo sostenible en las ciudades ya se 
están realizando y van desde la creación de 
nuevas políticas responsables ambientalmente, 
la educación ambiental, los colectivos que se 
unen por una causa ambiental, entre otros, pero 
fijar la mirada en el territorio rural y lo que se 
puede hacer por él, es de suma importancia para 
contribuir con el que es el territorio más amplio 
y, por tanto, más afectado.

Ruralidad sostenible, un acercamiento 
desde el turismo 

El tema de ruralidad sostenible entonces 
es un eje trascendental en el desarrollo de este 
texto y lograrlo a través de la inmersión de 
acciones desde la RSO es el verdadero reto. En el 
Programa 21 de las Naciones Unidas se menciona 
esta temática, específicamente en el capítulo 14: 
“Fomento de la agricultura y del desarrollo rural 
sostenibles” (1992).

En este capítulo se mencionan las 
problemáticas a las que se enfrentan las 
áreas rurales a nivel mundial, tanto de países 
desarrollados como en vía de desarrollo, entre 
las que están: la desigualdad a nivel de género, 
la falta de educación, el poco acceso a la salud y 
los servicios públicos, la pobreza latente y el daño 
ambiental por malas prácticas agrícolas.

Dentro de la propuesta de las Naciones 
Unidas para trabajar por un desarrollo rural 
sostenible se encuentran 12 áreas de programas, 
entre ellas: el mejoramiento de la producción 
agrícola y los sistemas de cultivo, mediante 
la diversificación del empleo agrícola y no 
agrícola y el desarrollo de la infraestructura 
(Naciones Unidas, 1992). Este programa sugiere 
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intensificar la producción agrícola con diversos 
sistemas de producción, pero mitigando los 
riesgos ambientales y económicos que se puedan 
presentar y, en el caso de que esto no sea posible, 
desarrollar otras oportunidades de empleo como 
la industria familiar, el aprovechamiento de la 
flora y la fauna silvestres, la acuicultura y las 
pesquerías, las actividades no agrícolas, como la 
fabricación en aldeas de productos de la industria 
ligera, la transformación de productos agrícolas, 
la agroindustria, las actividades recreativas y el 
turismo (Naciones Unidas, 1992).

Otra cuestión manifiesta en el conflicto 
que se genera en las zonas rurales es el modelo 
alimentario que se ha generalizado y que pone 
en peligro a la población mundial. Este modelo se 
ha encargado de sobreexplotar y agotar recursos 
indispensables para la sobrevivencia humana, 
este modelo según Vilches, Gil, Toscano y Macías 
está caracterizado por: 

 Una agricultura intensiva que contribuye 
a la tala de árboles para aumentar 
la superficie cultivable extiende los 
monocultivos marginando miles de 
variedades vegetales y utiliza grandes 
cantidades de abonos y pesticidas 
contaminantes que producen profundos 
cambios antropogénicos en la cubierta 
del suelo, degradándolo y poniendo en 
peligro la biodiversidad y a la propia 
especie humana.

 La inversión de la relación vegetal/
animal en las fuentes de proteínas, con 
fuerte caída del consumo de cereales 
y leguminosas y correspondiente 
aumento del consumo de carnes, 
productos lácteos, grasas y azúcares. 

 La refinación de numerosos productos 
(azúcares, aceites…), con la consiguiente 
pérdida de componentes esenciales como 
vitaminas, fibras, minerales, con graves 
consecuencias para la salud (2014).

Con todos los antecedentes anteriores y el 
conocimiento de que la actividad de monocultivo 
no es precisamente la más efectiva en cuestión 
del medioambiente, se sugieren alternativas para 

el desarrollo rural del municipio de Palmira, la 
que mencionaremos a continuación es el turismo 
ecológico.

Ahora bien, es manifiesto lo imposible que es 
convertir al sector rural del municipio de Palmira 
en una economía dependiente únicamente del 
turismo ecológico, además de ser una utopía con 
origen en el deseo de ser ambientalmente más 
responsables, es una acción que tendría grandes 
barreras por romper en el esquema que se ha 
manejado económica y culturalmente durante 
años en la región, por lo que dicha medida se 
plantea como parte de una alternativa para 
encaminarse en vía a la sostenibilidad rural, 
basándose en lo posible que esto puede ser 
desde el concepto de multifuncionalidad agraria, 
definida por Silva como:

Un concepto sumamente versátil y 
de contenido innovador, que asigna a 
la agricultura quehaceres ajenos a la 
producción de alimentos y materias primas 
e incluye entre las funciones económicas 
de esta la “producción” de paisajes y 
escenarios de ocio, desvinculando así sus 
cometidos productivos y comerciales hasta 
ahora considerados indisolublemente 
unidos (2010).

En palabras de Gómez, Picazo y Reig 
(2008), esta multifuncionalidad le da al sector 
rural la posibilidad de no solo ser un actor de 
producción de alimentos y materias primas, sino 
que le confiere importantes funciones de carácter 
social, ambiental y económico para contribuir en 
proteger la biodiversidad, la tierra, el patrimonio 
cultural y el paisaje (2008).

En la figura tomada del texto de Gómez et 
al. (2008), se puede observar cómo al sector rural 
se le pueden atribuir múltiples funciones desde la 
producción de bienes privados y públicos, entre 
ellos se encuentra el turismo rural, mostrando 
un amplio panorama para el aprovechamiento 
de los sectores rurales de los municipios, sin la 
necesidad de ser agresivos en la incursión de 
prácticas ambientales indebidas. 
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Adicional a lo justificado previamente, se 
sabe que las actividades de turismo ecológico 
son viables dado que social y culturalmente en 
el país se ha observado un fenómeno en el que 
las personas suelen realizar turismo fuera de 
las ciudades y actualmente atravesamos por 
un fenómeno en el que hay menos índice de 
migración del campo a las ciudades y más retorno 
de las ciudades al campo por ocio, turismo e 
incluso inversión. Esto demuestra que es posible 
pensar en la viabilidad de la economía rural 
basada en el turismo. 

Turismo ecológico en Palmira 

El panorama para el departamento del 
Valle del Cauca, según el Índice Departamental 
de Competitividad para el año 2017, revela 
que actualmente se cuenta con ventajas frente 
a la ubicación geográfica, conectividad e 
infraestructura. Además, es poseedor del único 
nodo portuario comercial, una sofisticada 
infraestructura vial con 82 vuelos internacionales 
y más de 300 vuelos semanales a destinos 
nacionales. El resultado del departamento frente 

a algunos indicadores ambientales es el siguiente 
se ve en la tabla 1.

Los indicadores anteriores demuestran 
que en el departamento existe un potencial en 
la transición hacia la sostenibilidad ambiental 
y, a su vez, refleja la necesidad de reforzar otros 
indicadores en la región en miras a un mayor 
desarrollo sostenible, y aproximarse un poco más 
a los indicadores que se manejan en el municipio 
es una tarea necesaria para justificar el turismo 
ecológico como alternativa para una ruralidad 
sostenible en el sector. Hablar de turismo en el 
municipio de Palmira no es una idea tan alejada 
de la realidad, puesto que los indicadores reflejan 
que la actividad económica por estos medios es 
bastante significativa en la región. 

El Informe de Composición Empresarial 
arrojó que las microempresas representan el 92 % 
de las empresas que hacen parte del municipio, 
sumando un total de 7088. De estas, 763 tienen 
como actividad económica el alojamiento y los 
servicios de comida, actividades claves en el 
turismo (2017).

Figura 3. Tipos de bienes en la agricultura
Fuente: Gómez, Picazo y Reig, 2008.
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despoblación de áreas rurales

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS

MEDIOAMIENTALES
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paisajísticos

Protección de la biodiversidad

Protección del suelo 
y control de la erosión

AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL
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Tabla 1. Algunos indicadores de competitividad para el Valle del Cauca

Indicador Puesto Porcentaje

Porcentaje de bosque natural que cubre la superficie del territorio 35,17 %

Porcentaje de áreas protegidas con respecto al área territorial 25,59 %

Porcentaje de certificación de empresas con ISO 14:0001 18 26,84 % 

Pilar de sostenibilidad ambiental 8

Pilar de sofisticación y diversificación 2

Fuente: elaboración propia.

Otro indicador relevante para conocer 
el estado del turismo ecológico en la región 
es el que arroja Situr, que es el Sistema de 
Información Turística del Valle del Cauca, este 
proporciona información estadística para el 
departamento y de cada uno de los municipios 
que lo conforman. En su sección de estadísticas 
se encuentra el indicador para el turismo 
sostenible, este indicador pretende medir la 
sostenibilidad turística desde el punto de vista 
social, económico y ambiental (Situr, s. f.). Al 
depurar la búsqueda con respecto al municipio de 
Palmira, se encuentra que los indicadores para los 
prestadores de servicios turísticos (PST) son: los 
que mitigan el cambio climático, los que separan 

residuos y manejan residuos, los que gestionan el 
consumo de energía y el uso del agua, los cuales 
reflejan un avance del 100 %. Otros indicadores 
que se encuentran por fortalecer son: gestión 
del uso del agua con un 20,31 % y separación de 
residuos con 60,16 %.

En este mismo sitio encontramos otros 
indicadores tomados de fuentes secundarias, 
donde se refleja la necesidad de fortalecer la 
formalidad con respecto a estos prestadores de 
servicio en áreas rurales y donde se refleja que la 
tasa de ocupación promedio en estas actividades 
es del 48,53 %, esta información se encuentra en 
la tabla 2.

Tabla 2. Indicadores turísticos de Palmira
Fuente: Situr, s. f.
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Con lo anterior queda demostrada la 
viabilidad de realizar turismo en el sector rural, 
específicamente del municipio de Palmira, 
sin embargo, estos métodos de turismo en la 
naturaleza como nueva fuente de economía en la 
ruralidad debe ser evaluada a profundidad y es 
necesario que se definan planes desde los criterios 
de sostenibilidad para que estas prácticas a largo 
plazo no lleguen a deteriorar el ambiente.

Tal es el caso de la investigación realizada 
por la ingeniera ambiental Cristina Isabel Beleño 
Padilla, de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Palmira, como objeto de su trabajo de grado, 
en el que se demostró que el ecoturismo podría 
generar impactos ambientales, tales como: 
disminución de la calidad atmosférica, recarga 
de rellenos sanitarios, contaminación de fuentes 
hídricas, entre otros (Unnoticias, 2017).

Lo anterior es una brecha por superar y 
también es importante la definición de planes 
contingentes para superar este tipo de obstáculos 
y, a su vez, comunicar estas estrategias a los 
grupos de interés es una tarea ardua también por 
establecer. 

Se sugiere entonces que en este proceso se 
tomen en cuenta ciertos puntos que pueden ser 
criterios relevantes al momento de implementar 
y fortalecer una economía rural basada en el 
turismo ecológico. Algunas de estas son:

• Crear espacios con los habitantes de 
comunidades rurales donde se provea de 
conocimiento, insumos y herramientas 
para el autoconocimiento de la región que 
habitan y el potencial que estas tienen en la 
generación de turismo en el sector. 

• Realizar un trabajo en el que se comuniquen 
las alternativas de turismo y, a su vez, se 
posicione la región como un destino turístico 
agradable. Esto se puede realizar como lo han 
venido haciendo los países con la estrategia 
de marca país, solo que a niveles más micro y 
con los insumos que se tienen.

• Encontrar alternativas para la creación de 
infraestructura que no sea agresiva con el 
medioambiente, como la presentada por 
la diseñadora industrial María Alejandra 
Tiuso, quien creó una casa construida 
principalmente en pino y caoba, ella 
argumenta que “uno de los mayores impactos 
del turismo se encuentra en la construcción 
de hoteles y espacios de habitabilidad, porque 
para ello se talan bosques, se intervienen 
ecosistemas y se desplaza la fauna y la flora” 
(Unnoticias, 2018). Este tipo de alternativas 
mitigan el impacto del turismo ambiental y 
permiten que este cumpla su tarea total, que 
es la preservación de los ecosistemas. 

• Generar conciencia en el municipio desde 
diferentes esferas del alto impacto positivo 
que tiene el turismo ambiental en la región, 
este tipo de actividades coordinadas con entes 
reguladores de la ciudad tienen una amplia 
cobertura, para que los avances desarrollados 
cuenten con más formalidad. 

Para finalizar este apartado, desde la 
Cámara de Comercio de Palmira se establece el 
documento aspectos históricos y geográficos 
del municipio de Palmira en donde se observa el 
potencial en el espacio rural, dentro del mismo se 
observan seis sectores del área rural de Palmira 
que actualmente son potenciales turísticos, esto 
con el objetivo de mostrar la riqueza paisajística 
con la que cuenta la región y su diversidad.

Conclusiones 

Se concluye que el municipio de Palmira 
es un potencial turístico en el sector rural, esto 
no es una conjetura aleatoria, sino que obedece 
a múltiples investigaciones que se han realizado 
sobre el sector, sin embargo, las características 
que han definido al territorio durante años no 
han permitido que sus habitantes reconozcan 
dicho potencial.

Es una tarea ardua entonces para el 
municipio empezar a crear una conciencia al 
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respecto, introducir la idea en los habitantes 
del sector urbano y rural de hacer una 
reapropiación del territorio, crear una armonía 
hombre-naturaleza, donde las actividades que 
se realicen en el sector rural sean responsables 
ambientalmente.

El cuidado del territorio y la lucha por 
su preservación es responsabilidad de sus 
habitantes, transitar por las vías de una ruralidad 
sostenible es complejo, pero no imposible, y 
es la herramienta con la que se cuenta para 
dejar un patrimonio natural sano a las futuras 
generaciones. 

El municipio de Palmira tiene todas las 
herramientas a su disposición para crear nuevas 
alternativas de economía rural, es un potencial 
agrario y cuenta con riqueza paisajística para 
el turismo rural. Por consiguiente, es necesario 
seguir elaborando proyectos que fortalezcan 
este sector en el municipio y realizar la tarea de 
empoderar a los habitantes para que emprendan 
iniciativas de este tipo. 
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