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RESUMEN 
 
 
Se desarrolló un proyecto, el cual consta del diseño de un hotel rural, con 
capacidad para 60 personas, ubicado en el municipio de Barichara, Santander, el 
cual se propone,  para suplir la capacidad hotelera del municipio, ya que este es 
un lugar reconocido por su potencial turístico.  
 
El hotel reúne características típicas de la región, en área constructiva, 
arquitectónica, técnicas sostenibles  e históricas. Por esa razón se  buscó unir 
estos componentes, de una manera contemporánea, adaptándose al terreno y 
pensando en las necesidades de los usuarios. 
 
Se estipulo la capacidad por un porcentaje más alto que el promedio de los 
hoteles analizados en la región, luego se analizó el contexto y se dedujo que es 
necesario espacios para la recreación de los no huéspedes. 
 
Finalmente, se introdujeron componentes para tratar el agua, generar energía, y 
reutilizar los desechos orgánicos. Para contribuir con el ideal de un ecoturismo y 
un turismo sostenible. 
 
Palabras claves: 
 
Hotel, Hotel rural, Turismo, Barichara, Ecoturismo y Guane. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Barichara es un municipio reconocido por su valor turístico en la región, fue 
declarado el pueblito más lindo de Colombia en 1975 y patrimonio nacional en 
1976. Cada año es visitado por miles de turistas, los cuales disfrutas de sus 
monumentos históricos, su cultura santandereana, las artesanías o simplemente a 
gozar de un ambiente de tranquilidad y paz.  
 
Uno de sus espacios históricos, continuamente visitado es, el camino real, este fue 
construido para permitir que los campesinos llevaran sus productos a varias partes 
de la región, y así unir Barichara y Guane. Y actualmente es concurrido por 
turistas, ecológicos, naturistas o que simplemente quieren disfrutar del paisaje y 
llegar a Guane de otro modo. 
 
Es ahí por estas razones que se escogió el lugar de emplazamiento de del 
proyecto, junto a características topográficas y paisajísticas. 
 
Un problema encontrado en la región fue la alta demanda de turistas en 
temporada alta. La ciudad no tiene capacidad hotelera para todos los turistas que 
se conglomeran, y muchos de estos al no encontrar lugar deciden viajar de nuevo 
a la vecina ciudad, San Gil.   
 
Existe una variedad amplia de hoteles. Pero muchos de estos son de baja 
capacidad, se encuentran en el casco urbano y  no cuentan con variedad de 
servicios para los huéspedes y no huéspedes. Así que se dedujo la necesidad de 
un hotel con mayor capacidad y más variedad de servicios e cual este ubicado a la 
afueras del casco urbano. 
 
Por esta razón se dio, la propuesta de un hotel rural con capacidad para 60 
personas en el municipio de Barichara Santander. 
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1. HOTEL RURAL CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE 

BARICHARA. 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El diseño del hotel rural, se da por tres problemas esenciales, encontrados 
principalmente en la región; La sobre demanda de turistas para una baja oferta 
hotelera, la saturación vehicular en temporada alta, y la escasez de agua en la 
zona. 
 
Barichara es un  municipio histórico, turístico, con actividades extremas, y 
ecoturisticas, con gran presencia de turistas anuales. Pero a pesar de la existencia 
hoteles, la mayoría ronda una calidad media y  de pocas habitaciones, estos no 
suplen la necesidad de alojamiento de todos los turistas que recibe el municipio.  
 
Además estos hoteles, no cuentan con espacios adicionales, para recibir personas 
que solo van a pasar el día. 
 
Figura 1, relación personas y habitación hoteles 

 
Referencia Anexo 1, autor propia. 
 
Los hoteles en Barichara que están inscritos en COTELCO (ver anexo 1). Cuentan 
con una capacidad de 408 personas ver (figura 1), aunque actualmente “El pueblo 
cuenta ya con una oferta hotelera de 323 habitaciones y 747 camas en diferentes 
opciones de hospedaje que van desde casas campestres a hoteles "boutique" y 
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hostales para mochileros”1, las cuales no son suficientes para suplir la gran 
demanda, en la siguiente tabla se puede observar un estudio del ingreso y 
hospedaje de turistas durante la temporada de semana santa en Barichara. 
 
Tabla 1. Ingreso y hospedaje de turistas en Barichara 2007, temporada alta 

Periodo Nacionales Extranjeros Total 
En Diciembre de 
2004 ingresaron 

8079 91 8.170 

En Enero de 2005 
lo hicieron: 

880 20 900 

En Semana Santa 
de 2006 

1107 06 1113 

En Diciembre del 
2007 ingresaron 

7930 
  

190 8120 
 

Estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en gestión y desarrollo 
turístico regional. Octubre de 2008. 
 
Barichara, en temporada alta, aumenta la densidad y esto causa un caos, ya que 
puede llegar a albergar más del doble de personas de las que habitan; las vías se 
congestionan, el desorden público aumenta, la inseguridad, al igual que, la 
contaminación por polución y ruido.  
 
Estos son elementos repetitivos en la época de vacaciones, ya que las personas 
se conglomeran en el área urbana, afectando la circulación vial, y la congestión en 
los espacios públicos. 
 
Esta congestión vial que se forma, principalmente a la entrada del municipio, hace 
que sea difícil el transporte dentro del casco urbano. Igualmente la invasión del 
espacio público, hace que a las personas se les dificulte su movilización dentro de 
los lugares turísticos. 
 
El agua, es un continuo problema en esta zona cálida-seca en la cual se ubica 
Barichara, cuenta con una escasez de agua, dificulta su abastecimiento, cuenta 
con una gran cantidad de aljibes de los cuales pocos son explotados y cuenta con 
una moderada cantidad de quebradas las cuales no tienen un reglamento de 
protección. 2 
 
Las continuas quejas de los residentes y los turistas, es la falta de agua, ya que el 
municipio debe estar continuamente bajo un racionamiento diario.  
 

                                            
1  http://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-vip/historia-y-piedra-barichara-el-pueblo-mas-lindo-
de-colo-articulo-433072 
2 López, Iván. Plan de desarrollo municipal. Barichara competitiva, social e incluyente. Barichara. 
2012. P. 33. 
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El acueducto cuenta con abastecimiento de la quebrada las lajas, el cual surte los 
municipios de Barichara, Villanueva y Cabrera.  Las redes están en buenas 
condiciones, pero los tanques no son suficientes y se hallan en malas condiciones. 
Los procesos de potabilización del agua en la planta de tratamiento no son muy 
técnicos ni modernos. No se ha podido consolidar el proyecto de tratamiento de 
agua para los tres municipios que se abastecen de la Represa el Común.3 
 
“Tres municipios de la provincia Guanentina dependen de una misma represa (El 
Común), cuyo nivel ha bajado a límites preocupantes. La situación es 
especialmente complicada en Cabrera, donde deben comprar agua para 
abastecer a la comunidad” 4. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Barichara, patrimonio nacional (1976) declarado el pueblito más lindo de Colombia 
(1975), es un lugar histórico e icónico en la arquitectura colonial por medio de 
construcciones en tapia pisada.  
 
Barichara es uno de los municipios con más actividad turística, después de San 
Gil (capital turística de Santander). Durante todo el año se realizan una serie de 
eventos nacionales e internacionales, los cuales invitan a miles de turistas a este 
pequeño municipio: Festiver (festival de cine verde) septiembre, Festival 
internacional de música Barroca, Festival de música (Diciembre), Semana Santa, 
entre otros. 
 
Los turistas se conglomeran en mayor parte durante las fechas de temporada de 
vacaciones, abril (Semana Santa), junio y julio (vacaciones de mitad de año), y 
diciembre (navidad y año nuevo). 
 
Se realizó una serie de encuestas a un grupo de 351 turistas en el municipio de 
Barichara y se tomaron los siguientes datos.5  
 
 
 
                                            
3 López, Iván. Plan de desarrollo municipal. Barichara competitiva, social e incluyente. Barichara. 
2012. P. 38, 89. 
4 Becerra, Julián A.  Barichara, Cabrera y Villanueva, en jaque por escasez de agua. (noticia 
online). Vanguardia. Abril 2013.(citado 5 agosto 1015). 
http://www.vanguardia.com/santander/region/204213-barichara-cabrera-y-villanueva-en-jaque-por-
escasez-de-agua. 
5 Galvis Luis, Rangel Rogelio, Factibilidad para la creación de una empresa turística, cultural y 
ecoturismo en el municipio de Barichara Santander “Tour Guane”. Profesional en gestión 
empresarial, Socorro. Universidad Industrial de Santander. 2009. P, 78- fig2. P, 79- tabla 2. P, 80- 
fig 3. 
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Figura 2. ¿Qué lo motivó a visitar Barichara? 

 
Autor: Galvis Luis, Rangel Rogelio, Factibilidad para la creación de una empresa turística, cultural y 
ecoturismo en el municipio de Barichara Santander “Tour Guane”. Profesional en gestión 
empresarial, Socorro. Universidad Industrial de Santander. 2009. P, 78- fig2. P, 79- tabla 2. P, 80- 
fig 3. 
 
Figura 3. ¿Indique en Qué épocas del año prefiere visitar Barichara? 

 
Autor: Galvis Luis, Rangel Rogelio, Factibilidad para la creación de una empresa turística, cultural y 
ecoturismo en el municipio de Barichara Santander “Tour Guane”. Profesional en gestión 
empresarial, Socorro. Universidad Industrial de Santander. 2009. P, 78- fig2. P, 79- tabla 2. P, 80- 
fig 3. 
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Tabla 2. ¿De qué forma vino a Barichara? 

  
Autor: Galvis Luis, Rangel Rogelio, Factibilidad para la creación de una empresa turística, cultural y 
ecoturismo en el municipio de Barichara Santander “Tour Guane”. Profesional en gestión 
empresarial, Socorro. Universidad Industrial de Santander. 2009. P, 78- fig2. P, 79- tabla 2. P, 80- 
fig 3. 
 
Analizando estas tablas, se puede llegar a la conclusión que Barichara, tiene una 
mayor cantidad de personas en la temporada de diciembre, las cuales llegan por 
medios particulares seguidas por el trasporte público, las cuales prefieren conocer 
los monumentos históricos, a causa de esto, se sobre-densifica. 
 
Esta Sobre-densificación, hace que las vías se congestionen, los vehículos se 
conglomeren sobre el perfil vehicular el cual puede variar alrededor de los 6 m de 
ancho. El parque principal, y las áreas donde se encuentran los monumentos 
históricos es invadida por vehículos particulares continuamente en la época de 
vacaciones. 
Por estas razones se plantea un hotel rural, fuera del casco urbano del municipio, 
vía Guane (corregimiento de Barichara). Para así disminuir los efectos de 
congestión vehicular sobre el municipio, permitiendo que los huéspedes y 
visitantes se puedan movilizar por un transporte público, vehículos de tracción 
animal, o a pie por medio del camino real que comunica Guane – Barichara. 
 
Figura 4, mapa de localización  

                
Autor: propio, sobre papa de google earth. 
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La riqueza natural es variada, está ubicado en una región cálido-seco, con baja 
precipitación, el proyecto se ubica en la ladera este del cañón del Suarez el cual 
permite un vista especial al rio y una mejor distribución de los vientos, sobre el 
camino real por su atractivo social y cultural, el cual es visitado y transitado por 
miles de turistas anualmente. 
  
Estos caminos veredales usados por los campesinos, para transportar sus 
productos de un pueblo a otro, a pie o en mulas; son espacios que nos han dejado 
para que ahora en la actualidad podamos recorrer distancias más cortas y al 
mismo tiempo disfrutar de la naturaleza, la historia y la cultura. 
 
El camino real va de Barichara a Guane. Su recorrido comienza en la Glorieta 
Piedra de Bolívar y a través de él se vivencia una maravillosa experiencia 
ecoturistica, que obligatoriamente remite al visitante a la evocación de los Guanes, 
aborígenes que por allí labraron una rica historia. Este trayecto fue declarado 
Monumento Nacional mediante resolución 020 de 1977 y bajo el decreto 0790 de 
1988.6 
 
En el presente proyecto se  da un enfoque ambiental y turístico,  para un menor 
consumo de los recursos, tales como el agua que continuamente presenta 
problemas en el municipio, también reducir el impacto ambiental producido por el 
hotel y preservar gran parte del área natural donde se encuentra localizado. 
Igualmente 7Barichara cuenta con formas de cultivo alterno, sin plaguicidas ni 
pesticidas, también se está creando una conciencia “verde” en el pueblo para el 
manejo de los recursos y desechos, así reducir el impacto ambiental de los 
residentes y turistas.  
 
Igualmente el mejor manejo de recursos y el uso de materiales del sector, hace 
que el capital de impacto sea bajo y el hotel no debe alojar muchas personas en 
una misma área para disminuir el uso de los recursos naturales y disminuir la 
cantidad de desechos. 
 
El proyecto está dado para un área rural fuera del centro urbano, en un punto 
estratégico entre San Gil  y Barichara, para que este cumpla con las necesidades 
de los dos municipios, con alojamiento de calidad, de turismo natural y económico 
para los turistas de San Gil, y un espacio de conocimiento tradicional, cultural y 
natural para el municipio de Barichara el cual permite la estancia lejos del casco 
urbano.  
 

                                            
6 Michael Montañez. Algunos sitios turísticos (Online). publicado 8 mayo 2014, revisión 11 agosto 
2015. http://baricharasantander454.blogspot.com/2014_05_01_archive.html 
7  Amanda Rodríguez Ávila, Profesora y coordinadora académica. Fundación reserva para la 
infancia. Barichara. 2014  
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Analizando en contexto la hotelería de alto impacto en Colombia. El daño social y 
ambiental que se produce es alto, por esta misma razón se quiere hacer el 
proyecto hotelero de bajo impacto ambiental en Barichara, “un lugar tranquilo 
según dada las opiniones de los turistas”8, especificada en la figura   2 y 3 
anteriormente y es un lugar de atractivo histórico y cultural, con demanda de 
turistas permanente durante el año, este por medio de estrategias y proyectos de 
ordenamiento territorial ha preservado su cultura y arquitectura enfocados a el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Como lo se encuentra en la página oficial de Barichara, Los elementos culturales 
del sector se conforman principalmente por, artesanías (en piedra, barro), historia 
(los comuneros, indígenas y próceres de la historia), economía (tabaco y turismo), 
estos elementos se tomaran en cuenta en el proyecto con el ámbito de preservar 
las costumbres tradicionales de la región y así mismo mostrar y enseñar a los 
turistas el manejo de estos. 
 
1.2.1 Perfil del usuario.  
 
Ecoturista9 

Dadas las características definitorias del ecoturismo, el perfil típico del ecoturista 
difiere del prototipo de turista tradicional. The International Ecotourism Society 
(2000) ha elaborado un perfil típico del ecoturista, basado en encuestas a usuarios 
norteamericanos:  
 
Edad: 35 - 54 años, aunque la edad varía con la actividad y otros factores como el 
precio. * Género: hombres y mujeres al 50%, aunque existen claras diferencias 
según la actividad. * Educación: un 82% son graduados en educación secundaria. 
 
* Composición del grupo: el 60% de los ecoturistas experimentados prefieren 
viajar en pareja, el 15% en familia y el 13%, solos.  
 
Duración del viaje: la mayor parte de los ecoturistas experimentados prefieren 
viajes de entre 8 y 14 días.  
 
Gasto: los ecoturistas experimentados planean gastar más que los turistas en 
general, con un 26% que tiene intención de gastar entre 1.001 y 1.500 $USA por 
viaje. 

                                            
8 Galvis Luis, Rangel Rogelio, Factibilidad para la creación de una empresa turística, cultural y 
ecoturismo en el municipio de Barichara Santander “Tour Guane”. Profesional en gestión 
empresarial, Socorro. Universidad Industrial de Santander. 2009. P, 78- fig2. P,79- tabla 2. P, 80- 
fig 3. 

9 Fraguel Rosa y Muños Juan. Ecoturismo itinerante en el trapecio Amazónico Colombiano. En: 
Estudios y perspectivas en el Turismo. (2003). Vol 12. No 1 y 2. P. , 45 de 191. 
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* Elementos importantes del viaje: los ecoturistas experimentados prefieren los 
escenarios naturales, la observación de la vida salvaje, el excursionismo y el 
senderismo.  
 
Motivaciones para el próximo viaje: los ecoturistas experimentados valoran 
disfrutar del paisaje de la naturaleza y de nuevas experiencias nuevos lugares.  
 
Turismo naturalista10 
Practicado por los amantes de la naturaleza, no necesariamente profesionales, 
con interés específico o general en la naturaleza y sus elementos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 Saliciccia Diana. El ecoturismo rural y el desarrollo sustentable del patrimonio natural e histórico 
Cultural. En: Estudios y perspectivas en el Turismo. (2001). Vol 10. No 3 y 4. P. , 4 de 57. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general.  
 
Diseñar un hotel rural con capacidad para 60 personas en el municipio de 
Barichara. 
 
1.3.2 Objetivos específicos.  
 
• Incorporar elementos ecoturisticos en todo el proyecto junto a características 

bioclimáticas. 
 
• Diseñar, salones y talleres de oficio, para la recreación y práctica de oficios 

característicos de la región, junto a la participación de turistas y artesanos. 
 
• Crear un espacio arquitectónico contemporáneo Incluyendo materiales del 

sector.  
 
• Sin que este sea igual o  parecido a las edificaciones encontradas en el lugar. 
 
• Proponer tecnología alterna para mejor utilización de los recursos del hotel. 
 
• Implementar espacios, de descanso y disfrute de la naturaleza. 
 
• Hacer espacios arquitectónico cómodos y agradables para los turistas y 

trabajadores del hotel. 
 
• Proponer espacios para la muestra de productos artesanales del sector. 

 
• Proponer plazas para realización de actividades culturales de la región o 

eventos al aire libre. 
 

• Implementar espacios amplios para suplir la capacidad y para la espera de 
turistas no alojados en el hotel. 

 
1.4 LIMITE DE ALCANCE EN EL PROYECTO 
 
No se tomara en cuenta la realización de espacios para las actividades extremas 
que son realizadas en la región, pero se prestara un servicio de transporte a los 
lugares. 
 
Los museos y muestras físicas de historia no serán realizados en el hotel, 
permanecerán en sus sitios de origen, pero con posibilidad de movilidad de las 
personas a ellos. 
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El hotel va a ser para 60 personas para que su impacto social y ambiental sea 
menor así que el número de cabañas para alojamiento será bajo. 
 
Los elementos como paneles solares y otros elementos de manejo de servicios 
naturales sostenibles, serán incluidos pero no son la base esencial del proyecto, 
es decir no son diseñados, ni con detalles específicos de cada uno. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 MARCO NORMATIVO 
 
Ecoturistica, hotelera, turístico, ambiental e internacional: 
 
Se tomaran las leyes y las normas propuestas del estado para los proyectos con 
carácter ecoturismo, turístico, y hotelero. 
 
2.1.1 Normativa para espacios turísticos y ecoturísticos. 
 
A. Ley 1558 de 201211 

ARTICULO 2 Principios: Libertad de empresa: En virtud del cual, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una 
industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, 
sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus normas reglamentarias. Las 
autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial preservaran el mercado 
libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de empresa dentro de un 
marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los 
usuarios. 
 
B. Ley 300 de 199612 

ARTICULO 78. De los establecimientos hoteleros o de hospedaje. Se entiende por 
establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de bienes destinados por la 
persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente 
inferior a 30 días, con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios 
o accesorios de alojamiento, mediante contrato de hospedaje. 
ARTICULO 83. Las habitaciones hoteleras como domicilio privado. Para los 
efectos del artículo 44 de la Ley 23 de 1982 las habitaciones de los 
establecimientos hoteleros y de hospedajes que se alquilan con fines de 
alojamiento se asimilan a un domicilio privado. 
 
C. Declaración de Quebec13 

Sobre el ecoturismo principios: 
a. Conservación del patrimonio natural y cultural. 
b. Incluye las comunidades indígenas a las comunidades locales e indígenas en 
su planificación, desarrollo, explotación y contribuye a su bienestar. 
                                            
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1558. (10 julio 2012). Por la cual se modifica 
la ley 300 de 1996- ley general de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 
Articulo 2 principios. Diario oficial. Bogotá D.C., 2012. No 48487.  
12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 300. (26 julio 1996). Por la cual se expide la 
ley general de turismo y se dictan otras disposiciones. Título IX, De los prestadores de servicios 
turísticos. Diario oficial. Bogotá D.C., 1996. No 42.845. 
13 Figueredo Rosa, Rozo Edna. Marco legal e institucional para el turismo en Colombia. Diplomado: 
Gestión y desarrollo turístico regional. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2002 P, 14. 
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c. Interpreta el patrimonio natural y cultural para los visitantes. 
d. Se presta para los viajeros independientes así como a los circuitos arcaizados 
para grupos de tamaño reducido. 
 
Recomendaciones y retos: 
a. Reconocimiento de las limitaciones y posibles del desarrollo del ecoturismo. 
b. Atención a las posibles implicaciones sociales, económicas y medio 
ambientales. 
c. Considerar la planificación y gestión de las zonas, contar con información 
precisa sobre cualidades y aspectos Sensibles de los destinos. 
 
D. Ley 300 de 199614 

Capitulo único, Articulo 26: 
Ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla 
en áreas con atractivo natural es cecial que se enmarca dentro de los parámetros 
del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el 
esparcimiento y la educación del visitantes a través de la observación, el estudio 
los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos, por 
lo  tanto, el ecoturismo es una actividad contradictoria y dirigida que produce un 
mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, 
educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de 
conservar a naturaleza. El desarrollo de la conservación de áreas naturales en las 
que se realiza a las comunidades aledañas. 
 
E. Política nacional de ecoturismo15 

La reservas de la sociedad civil han incorporado este tipo de prácticas con 
resultados altamente, satisfactorios, así como organizaciones no gubernamentales 
del país que contribuyen altamente al esfuerzo de la educación ambiental y 
sensibilizar a los ciudadanos, incorporando prácticas cotidianas sostenibles con el 
ambiente que les rodea. 
 
Recomendaciones  en condiciones de infraestructura: 
a. Localizados en sitios de difícil acceso y relativo aislamiento. 
b. (Actividades frágiles) Requieren de una dotación de una estructura amónica y 

de bajo impacto físico y visual. 
c. Aplicación de eco técnicas. 

                                            
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 300. (26 julio 1996). Por la cual se expide la 
ley general de turismo y se dictan otras disposiciones. Título IV, Del ecoturismo, etnoturismo, 
agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano. Diario oficial. Bogotá D.C., 1996. No 42.845. 
15  COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUTRIA Y TURISMO. MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (20 Julio 2003) Política para el desarrollo 
de ecoturismo. Determinación de los requerimientos de infraestructura, planta turística y 
actividades permitidas en las áreas en las que se desarrolle el ecoturismo. P, 32 a 38. 
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• Energía solar 
• Captación y reutilizaron de agua pluvial. 
• Reciclaje de todo tipo de desechos 
• Ventilación natural cruzada 
• Autosuficiencia alimentaria 
• Materiales autóctonos 

d. Adaptación de formas arquitectónicas al entorno natural 
e. Red de senderos y pistas 
f. Diseñar miradores 
g. Técnicas de procedimiento de bajo impacto 
h. Lugar de animales de granja alejado de fuentes naturales de agua. 
 
Para el elemento arquitectónico: 
1. Formas con armonía al paisaje. 
2. Involucrar elementos indígenas y culturales. 
3. Criterios Bioclimáticos. 
4. Evitar lujos excesivos. 
5. Evitar tecnologías que produzcan impactos. 
6. Zonas de actividades de transición. 
7. Zonas de guardado de útiles de viaje. 
8. Espacio para materiales de consulta. 
9. Mantener áreas de vegetación adyacentes a redes pluviales. 
10. La construcción debe permitir el crecimiento de la vegetación. 
11. El uso de automóviles y vehículos es estrictamente limitado. 
12. Debe tener en cuenta las variaciones estacionarias. 
13. La iluminación artificial es controlada. 
14. Evitar la construcción en altura máximo 2 niveles. 
 
2.1.2 Normativa turística y ambiental. 
 
A. Ley 1558 de 201216 

Turismo: Conjunto de actividades que realizan las personas (turistas) durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre 
otros de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios.  
Capacidad de carga: es el número máximo para el aprovechamiento  turístico que 
una zona pueda soportar, asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y 
una mínima repercusión de los recursos naturales y culturales. 
 
B. Norma técnica NTC 5133 
Principios del sello ambiental colombiano para establecimientos de alojamiento y 
hospedaje.17 
                                            
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1558. (10 julio 2012). Por la cual se modifica 
la ley 300 de 1996- ley general de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 
Articulo 3 Conceptos. Diario oficial. Bogotá D.C., 2012. No 48487 
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Los criterios ambientales establecidos en esta norma se han definido 
considerando los siguientes principios del ecoetiquetado: 
 
• El producto o servicio debe hacer uso sostenible de los recursos naturales que 

emplea como materia prima o insumo. 
• El producto o servicio debe minimizar el uso de materias primas nocivas para 

el ambiente. 
• Los procesos de producción o de prestación de los servicios deben utilizar 

menos cantidades de energía o hacer uso de fuentes de energía renovables o 
ambos. 

• Se les deben utilizar menos materiales de empaque, preferiblemente 
reciclables, reutilizables o biodegradables en el producto o durante la 
prestación del servicio. 

• El producto debe ser fabricado o el servicio debe prestarse haciendo uso de 
tecnologías limpias o generando un menor impacto relatico sobre el ambiente. 

 
C. Declaración de rio sobre el medio ambiente18 
 
Principios: 
• Derecho al desarrollo para responder equitativamente a las necesidades de 

desarrollo y ambientales d ellas futuras generaciones, con fin de satisfacer las 
necesidades actuales. 

• Modificación de los patrones de consumo y producciones ambientales 
insostenibles. 

 
D. Carta internacional sobre el turismo cultural  
 
Turismo                                   Monumentos históricos 
Mantenimiento y                                     Produce efectos negativos 
Protección                                                que se controla por reglas 
 
Principios: 
a. La comunidad y los visitantes deben conocer la cultura y el patrimonio en 

valores de diversidad. 
b. Considerar el análisis de carga de los bienes o lugares. 
c. Participación de la comunidad. 
 
 
 
                                                                                                                                     
17 ICONTEC. Norma técnica colombiana, Etiquetas ambientales tipo 1. (septiembre 22 de 2006) 
Ntc 5133.   
18 Figueredo Rosa, Rozo Edna. Marco legal e institucional para el turismo en Colombia. Diplomado: 
Gestión y desarrollo turístico regional. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2002 P 11. 
Citado de (Icomos 1999) 
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2.1.3 Normativa hotelera. 
 
A. NRSH 00619 
Categorizaron de establecimientos de alojamientos y hospedaje.  
Esta norma técnica sectorial establece las características de calidad en 
infraestructura y servicios ofrecidos, que deben cumplir los hoteles para obtener su 
certificado de calidad turística, así mismo, define la clasificación de los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, mediante la categorización por 
estrellas para los hoteles en las modalidades 1,2,3,4,y 5. 
 
B. NTSH 00820 
Alojamientos rurales, requisitos de planta y servicios: Alojamiento rural (Lodge) 
establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en unidades 
habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal propósito es el 
desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y cultural. Ofrecen 
además como mínimo, servicios de alimentación bajo la modalidad de pensión 
completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.  
 
Tabla 3. Comparación NRSH 006 y NRSH 008, espacios y requisitos arquitectónicos. 

  Hotel 4 
estrellas 

Hotel 5 
estrellas Alojamiento rural 

Habitación junior suite: compuesta 
por una habitación estándar y un 
salón independiente en el que se 
pueden alojar más personas en las 
camas adicionales o sofá camas 

39 m2 42 m2 x 

Habitaciones suite: unidad de 
alojamiento compuesta por dos 
habitaciones, un salón con área de 
recibo y comedor, dos baños y su 
capacidad máxima debe ser de 6 
personas. 

53 m2 60 m2 x 

Habitación estándar: unidad de 
alojamiento, de un solo ambiente, 
está dotada con una o dos camas.  

29 m2 29 m2 
12,50 m2 una cama                      

18,25 dos camas                  
No incluye baño 

Baño publico si si si 
Gimnasio si si x 
Piscina opcional opcional opcional 
Servicios de relajación y belleza opcional opcional x 
Restaurante si si si 

                                            
19 ICONTEC Norma técnica colombiana, Categorizaron de establecimientos de alojamientos y 
hospedaje. NTSH 006. . (Noviembre 22 de 2004).   
20 ICONTEC. Norma técnica colombiana, Alojamientos Rurales, requisitos de planta y servicios. 
NTSH 008. ( Mayo 04 de 2006).  
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  Hotel 4 
estrellas 

Hotel 5 
estrellas Alojamiento rural 

Bar si si x 
Lavandería si si si 
Recepción si si si 
Sala de recibo independiente  si si x 
Cuarto de seguridad para artículos de 
los huéspedes  si si si 

Salón de reuniones si si x 
Depósito de herramientas si si x 
Cuarto de basuras si si si 
Subestación eléctrica y tanque de 
ACPM (si es necesario) si si si 

Zona de cargue y descargue si si si 
Área de mantenimiento general si si x 
Cuarto de maquinas x x si 
Entrada independiente    

Tanques de agua 
reserva 
para 2 
días 

reserva 
para dos 

días 
reserva para 3 días 

comedor personal si si x 
Baños personal si si x 
Vestier personal si si x 
Oficinas si si x 
Circulaciones para discapacitados si si si 
Habitaciones para discapacitados 2% 2% 1 Habitación 
Estacionamiento privado 20% 25% 80% 
Estacionamiento temporal si si x 

Corredores 1,5 m 
ancho 

2,05 m 
alto x 

Ascensores 5 pisos o 
mas 

3 pisos o 
mas x 

Autor, Propia. Información NTSH 006 y 008 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1 Turismo de naturaleza: Ecoturismo. 
 
Tabla 4, Definiciones, ecoturismo. 

Autor: Propio. Información: varios. 
 
Figura 5, relación de turismo sustentable y ecoturismo 

 
Autor, (Dimitrios Diamantis, The Concept of ecotourism: Evolution And Trends, 1999) 

                                            
21 The international ecotoursims society.what is ecouturism?. (Online). 13 de agosto de    2015. 
https://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism. 
22 Allan Rhodes, Definiciones de ecoturismo. (online). Febrero 4 de 2015, rev: 13 agosto 2015. 
http://www.ecoturismogenuino.com/definiciones-ecoturismo/. 

Autor Concepto Definición 
TIES (The international 
ecotourism society) 

Ecoturismo Ecoturismo es definido como " Viaje 
responsable con las áreas naturales que 
conservan el medio ambiente y ayudan a un 
bienestar de la población local"21 

La UICN (La Unión 
Mundial para la 
Naturaleza) 
 
 
 
 

Ecoturismo Define al ecoturismo como "aquella 
modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar 
áreas naturales relativamente sin disturbar 
con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 
silvestres) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del 
presente y del pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que 
promueve la conservación, tiene bajo 
impacto ambiental y cultural y propicia un 
involucramiento activo y socio-económico 
benéfico de las poblaciones locales"22 
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Algunas variables del turismo,23 se han enfocado en logros sustentables, y se han 
enfocado en el turismo natural, o en la naturaleza orientada al turismo, turismo 
suave, turismo responsable, turismo ético, turismo verde, turismo ecológico, etc. 
Así resulta el concepto de turismo sustentable que proviene de la falta de enfoque, 
alcance  y principios. La falta de la exacta naturaleza o la definición de turismo 
sustentable, basada en la falta de conocimiento, sobre las conexiones que existen 
de los diferentes productos sustentables. Críticamente, uno de estos tipos de 
productos de turismo sustentable, que ha sido considerablemente atractivo, ha 
sido el concepto de ecoturismo. 
 
El termino ecoturismo,24 se dio en 1980 como resultado directo del reconocimiento 
por el mundo y la reacción a las practicas sustentares y las practicas ecológicas 
globales. Se sabe que la base de las actividades naturales con el intento de en la 
preocupación para reducir los impactos del turismo en el ambiente. 
 
Los elementos o componentes que debe tener en cuenta el ecoturismo para 
fortalecer su concepto, siendo más fuerte cuando sus componentes son: la 
naturaleza, la educación, sustentable (más en el elemento socio cultural que en 
los económicos), igualmente la relación que tiene e turismo sustentable y el 
ecoturismo el cual este hace parte de el en una pequeña parte. Ya que el 
ecoturismo promueve el manejo adecuado del ambiente, su protección y 
adaptación, esto hace que se crea una responsabilidad al ecoturismo en un bajo, 
alto o medio porcentaje. 25 
 
Figura 6, Espectro de ecoturismo. 

 
Autor, (Dimitrios Diamantis, the links between sustentable tourism and ecotourism, 1999) 
 
 
 
                                            
23Dimitrios Diamantis, The Concept of ecotourism: Evolution And Trends, THE JOURNAL OF 
TOURISM STUDIES. Diciembre 1999, Vol 10. No 2. P, 36, 38 de 49. 
24 Ibid. ,  P, 37 de 46 
25 Ibid. , P 40 de 46 
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2.2.2 Definiciones del termino hotel. 
 
Tabla 5, Definición hotel. 
Establecimientos Hoteleros de la 
Comunidad de Madrid 
 

Se denominarán hoteles los 
establecimientos comerciales abiertos al 
público que, ofreciendo alojamiento 
turístico, con o sin comedor y otros 
servicios complementarios, ocupan la 
totalidad de un edificio o parte 
independizada del mismo, constituyendo 
sus dependencias un todo homogéneo, 
con entradas, ascensores y escaleras de 
uso exclusivo y que reúnen los requisitos 
técnicos mínimos establecidos en el 
presente Decreto. Asimismo, podrán 
ostentar la denominación de "hotel" 
aquellos establecimientos constituidos  
por dos o más edificios integrados en un 
recinto debidamente independizado. 26 

 
NRSH 006 

Establecimiento en que se presta el 
servicio de alojamiento en habitaciones y 
otro tipo de unidades habitacionales en 
menor cantidad, privadas en un edificio o 
parte independiente del mismo, 
constituyendo sus dependencias un todo 
homogéneo y con entrada de uso 
exclusivo. Además dispone como mínimo 
del servicio de recepción, servicio de 
desayuno y salón de estar para la 
permanencia de los huéspedes, sin 
perjuicio de proporcionar otros servicios 
complementarios.27 

Autor, propio. Información varios. 
 
2.2.3 Otras definiciones. 
 
A. NRSH 00628 
Alojamiento rural: es el establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento 
en unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales, cuyo 
principal propósito es el desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y 
cultural. Ofrecen además como mínimo, servicios de alimentación, bajo la 

                                            
26  ESPAÑA. CONSEJERÍA DE VIVIENDA. Decreto159/2003 . 24 de julio de 2003. 
Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid. No 173. P, 1 de 5. 
27 ICONTEC Norma técnica colombiana, Categorizaron de establecimientos de alojamientos y 
hospedaje. NTSH 006. . (Noviembre 22 de 2004).   
28 Ibid , P, 2. 
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modalidad de pensión completa, sin perjuicios de proporcionar otros servicios 
complementarios. 
 
B. Conservar 29  
Es decir preservar de la alteración, conservación de la naturaleza está ligada a 
comportamientos y a actitudes que propongan por el uso sostenible de los 
recursos naturales, como el suelo, el agua, las plantas, los animales y los 
minerales. La conservación incluye también el mantenimiento de las reservas 
naturales, los lugares históricos y la fauna y flora existente autóctona. 
 
C. Desarrollo sostenible 30  
Aquel que conduce al desarrollo económico, a la elevación de la calidad de vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para satisfacción de sus necesidades. 
 
D. Desarrollo sostenible del turismo 
Equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y socioculturales en el 
desarrollo del turismo, para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. El desarrollo 
sostenible del turismo incluye: 
 
a. optimo uso de los recursos ambientales 
b. respetar la autenticidad sociocultural 
c. asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo. 
 
2.3 MARCO HISTÓRICO 
 
2.3.1 Antecedentes históricos de hotel en Colombia. 31 Antiguamente las casas 
rurales brindaban alojamiento a los viajantes y como pago se recibían objetos, 
animales o alimento. A medida del tiempo las personas se dieron cuenta que se 
necesitaba un lugar que brindara alojamiento temporal cerca a los lugares 
concurridos tales como monasterios, santuarios, etc. Así fueron creados algunos 
fisgones y tabernas para alojar al público. Luego en los años 1400 se crearon 
estafetas y establos para el cuidado y cambio de cabalgaduras y recibieron el 
nombre de "mesones".  
 
La Hotelería en Colombia ha tenido las mismas facetas de otras naciones ya que 
en su comienzo fue primitiva y rudimentaria por las precarias condiciones de 
                                            
29 ICONTEC. Norma técnica colombiana, Etiquetas ambientales tipo 1. (septiembre 22 de 2006) 
Ntc 5133.  Ob. 
30 Ibìd. P. 1 y  P. 2. 
31  Sociedad geográfica de Colombia academia de ciencias geográficas. Algunos aspectos 
históricos de la hotelería en Colombia. Bogotá. 1981. Vol 35. No, 116. P, 2 y 3 de 8. 
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construcción y comodidad de las posadas que se ubicaban a la vera de los 
caminos para el servicio de los viajeros, comerciantes y arrieros. 
 
Cuando vino el comercio entre las poblaciones, éstas se vieron precisadas a 
instalar fondas y pensiones para las personas que allí concurrían en busca de 
intercambio de productos o mejores condiciones socio-económicas. 
 
Desde la época de los aborígenes hasta comienzos del siglo XIX, el río Magdalena 
era la única vía de enlace entre la costa atlántica y el interior del país, transitando 
por él, cantidades de viajeros y productos para distribuirlos a lo largo y ancho del 
territorio nacional y así hacer el intercambio de mercaderías entre los 
departamentos que atravesaba el río como también, traer al interior las 
mercancías importadas y trasladar a su vez los productos del interior destinados al 
extranjero. 
 
La afluencia de gentes, obligó a varios puertos fluviales a construir Hospedajes 
para los visitantes y fue así como en Honda en 1889, se inaugura el Hotel América 
el que actualmente funciona y que es considerado como el primero en la Hotelería 
colombiana. 
 
En la capital de la república el distinguido señor Daniel Pombo, fundó el 17 de abril 
de 1921 el Hotel Regina, ubicado sobre la calle real (carrera 7a entre calles 16 y 
17) y en la más elegante mansión de Bogotá, con 18 habitaciones, algunas con 
baño privado las que eran distinguidas exclusivamente para damas. Fue el primer 
hotel que utilizó uniformes vistosos para los empleados, de corte inglés, y botones 
dorados, es decir, el más lujoso hasta el momento, iniciando con este una etapa 
sobresaliente ya que a continuación y en forma paulatina se inauguraron los 
siguientes hoteles: 
 
Tabla 6. Primeros Hoteles De Gran Escala En Colombia 

Cali El Alférez Real 1927 
 

Medellín El Bristol 1928 
Popayán El Lindbergh 1928 

Pasto El Niza 
 

1929 
(Allí tuvieron preso al Presidente Alfonso López). 

Barranquilla El Prado 
 

1929 (Se convirtió en el primer Hotel de Turismo del 
País y utilizó el Plan Americano, con un costo de 
$14.00 diarios). 

Cúcuta El Europa 1930 
Barranquilla El Victoria 1930 

Bogotá El Granada 

1930 
Funcionó donde hoy está en el Banco de la 
República, (Parque Santander). Este hotel fue 
apreciado como el mejor y más grande de la ciudad. 

Autor (Sociedad Geográfica De Colombia Academia De Ciencias) 
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Figura 7  Evolución del ecoturismo en Colombia  

 
(La investigación y la competitividad Mipyme, Ecoturismo: competencias, conocimiento y 
marketing, puertas, Ernesto, 2011) 
 
Analizando el contexto actual, y los nuevos enfoques turísticos, se ha generado un 
aumento en la formación de áreas protegidas, bajo el control del estado. Así se da 
una tendencia al establecimiento de parques temáticos abiertos y a una política de 
concesiones sobre las Áreas Naturales Protegidas. 
 
2.3.2 El sistema de parques nacionales.32 Reúne las áreas que por excelencia 
han sido reconocidas como destinos predilectos por los visitantes, colombianos y 
extranjeros que buscan un contacto con la naturaleza y disfrutar del esparcimiento 
que ellas pueden ofrecer. De las actuales 49 áreas del Sistema, se han 
identificado aproximadamente 28 con una vocación de ecoturismo, con un 
modesto desarrollo de los servicios básicos (centros de visitantes, senderos, 
miradores, etc.). Día a día es creciente la demanda  de este servicio, 
constituyéndose en un reto la adecuada planeación para que los objetivos de 
conservación y la mejora de la calidad delos servicios, se cumplan. 
 
Las áreas del Sistema con vocación ecoturística son:  
• (PNN) Tayrona 
• PNN Macuira 

                                            
32  COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUTRIA Y TURISMO. MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (20 Julio 2003) Política para el desarrollo 
de ecoturismo. Desarrollo del ecoturismo en Colombia. P, 18 de 63. 
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• (SFF) Los Flamencos 
• PNN los Corales del Rosario y de San Bernardo 
• PNN Sierra Nevada de Santa Marta 
• PNN Old Providence Mc Bean Lagoon 
• PNN Los Katíos,PNN Otún Quimbaya 
• PNN Los Nevados 
• PNN Ensenada de Utría 
• PNN Tama 
• PNN Gorgona 
• SFF Malpelo 
• PNN Munchique 
• PNN Farallones de Cali 
• PNN Purace 
• PNN Cueva de Los Guácharos 
• SFF Galeras 
• SFF isla Corota 
• SFF de Iguaque 
• PNN El Cocuy 
• SFF Guanentá Alto Río Fonce 
• Área natural Única Los Estoraques 
• PNN El Tuparro 
• PNN Amacayacu 
• PNN Serranía de la Macarena 
• PNN Chingaza 
 
Santuario de Fauna y Flora (SFF) 
Parque Nacional Natural (PNN) 
 
2.3.3 Origen, evolución y tendencias del sector.33 El turismo ha evolucionado 
fuertemente desde la década del 50, llegando hasta su masificación. Esto es el 
resultado de un crecimiento constante en los últimos años, afectado solamente en 
el año 2001 debido a los atentados en Estados Unidos. De esta forma el turismo 
es la actividad de mayor crecimiento en el comercio mundial por encima de la 
exportación de petróleo y del sector de los automóviles. 
 
 
 
 
 
                                            
33 Galvis Luis, Rangel Rogelio. Factibilidad para la creación de una empresa turística, cultural y 
ecoturismo en el municipio de Barichara Santander “tour Guane” , para optar el título de 
Profesional en Gestión Empresarial. Socorro. UIS, 2009, p, 34 y 35. 

“Han recibido aproximadamente 420.000 
personas por año y reportado una 

generación de ingresos promedio / año 
hasta el 2001, de mil doscientos millones 

de pesos ($ 1.200.000.000,oo), con la 
fluctuación correspondiente, 

especialmente afectada por la variables 
en el mercado como el clima de 

seguridad.” 
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Tabla 7. Evolución del turismo internacional 

Año Llegadas (millones 
de personas) 

Incremento en 
términos absolutos 

(millones) 
% de cambio anual 

1998 586 34 6.2 
2000 610 24 4.1 
2002 629 19 3.1 
2004 652 23 4.0 
2006 667 15 3.8 
2008 689 22 3.9 

Autor, (universidad externado de Colombia. Diplomado en gestión y desarrollo turístico regional. 
Octubre de 2008) 
 
En la anterior tabla, se puede observar la evolución del turismo internacional hasta 
el año 2008 y para el presente estudio se tendrán en cuenta solo estos porque 
hasta el momento son los estudios realizados más recientes y consolidados hasta 
el momento. 
 
Una tendencia destacada en el turismo es respecto a los grados de conciencia 
sobre el ambiente de unos consumidores -turistas y visitantes- exigentes en sus 
prácticas acordes con la preservación del ambiente, lo cual implica la realización 
de una gestión de una industria turística sostenible.  
 
2.4 MARCO SOCIO-ECONÓMICO 
 
2.4.1 Potencial turístico.34 Con la creación del Servicio Oficial de Turismo en 
1931, Colombia le ha apostado al turismo porque, al igual que tantas otras 
naciones, observó en esta industria los posibles efectos sobre el crecimiento 
económico. Pero es realmente a partir de 2002 que, gracias a la política de 
seguridad democrática gubernamental, el sector comienza a reactivarse. Turismo 
y crecimiento económico  
 
De la misma forma en que un país como Colombia no es ajeno a los impactos 
positivos del turismo, tampoco desconoce la influencia negativa de los diversos 
hechos que no le han permitido posicionarse como altamente competitivo en los 
mercados internacionales. 
 
Colombia cuenta con una gran biodiversidad de atractivos naturales y culturales. 
Costas en el océano Pacífico y Atlántico, más de mil ríos, la montaña costera más 
alta del mundo, 53 áreas naturales (pertenecientes al Sistema de Parques 
Nacionales) que representan el 9% del territorio nacional, cientos de lugares 

                                            
34 M.J such Devesa, S. Zapata Aguirre , W. A. Risso, J. G. Brida, J. S. pereyra.  Turismo y 
crecimiento económico: Analisis Empírico de Colombia. En. Estudios y perspectivas en turismo. 
2009.Vol 18. P, 23 de 35. 
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considerados bienes de interés cultural, entre muchos otros atractivos. Los 
mismos resumen toda la oferta turística del país en siete productos: sol y playa; 
historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura; ferias y fiestas y 
ciudades capitales (éste a su vez integra otros como compras, salud, congresos, 
convenciones e incentivos).  
 
El país reconoce en su política sectorial de turismo de 2005 (MCIT: 2005) -cuyo 
objetivo principal es el fortalecimiento de la competitividad de sus productos 
turísticos- que sus ventajas comparativas ya no son suficientes para atraer a la 
exigente y creciente demanda mundial.  
 
2.3.2 Evolución económica del sector. 35  De acuerdo con las estadísticas 
presentadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) el sector 
turístico generó durante la década de 1990 un ingreso de divisas al país similar al 
producido por las exportaciones tradicionales. Alcanzó entre el 20% y 30% del 
total de las divisas aportadas por las exportaciones y el equivalente al3% del 
Producto Interno Bruto; la actividad turística contribuyó entre 1999-2004 en 
promedio con 2,3% del PIB. En el año 2006 llegaron al país 1.978.593 viajeros 
extranjeros lo que representó un crecimiento del 48.10% frente al 2005 cuando 
llegaron 1.335.946 turistas, generando así un ingreso al país de US$ 1.455 
millones por concepto de turismo, US$ 337 más que en 2005 cuando ingresaron 
en este mismo período US$ 1.118 millones, presentándose un crecimiento del 
30.13% con respecto al mismo período de 2005 (Cifras al tercer trimestre de 2006 
de la Balanza de Pagos, Banco de la República). La figura 9 muestra la 
contribución del sector turístico al crecimiento económico en el período 
considerado. 
 
Figura  8,  Contribución del crecimiento económico en Colombia. 

 

                                            
35 M.J such Devesa, S. Zapata Aguirre , W. A. Risso, J. G. Brida, J. S. pereyra.  Turismo y 
crecimiento económico: Analisis Empírico de Colombia. En. Estudios y perspectivas en turismo. 
2009.Vol 18. P, 24 de 35. 
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Autor: Elaboración Turismo y crecimiento económico: Análisis Empírico de Colombia. En. Estudios 
y perspectivas en turismo con base en datos del Banco Central de Colombia y del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística. 
 
Nótese el crecimiento de la contribución del turismo que se registra desde el año 
1999, lo que permite suponer un crecimiento del dinamismo del sector turístico 
colombiano.  
 
2.3.3 La distribución de las regalías en Santander en el año 2012.36 Según la 
gobernación de Santander. 
 

“La visión de desarrollo de Santander está orientada a varios 
aspectos, porque no podemos concentrar la inversión pública en un 
solo sector. Por esta razón se han distribuido los recursos de regalías 
en diferentes proyectos y áreas para mejorar la competitividad. 
Además, el Gobernador ha gestionado importantes recursos con el 
Contrato Plan y las Alianzas Público Privadas (APP), que permitirán 
tener un departamento comunicado y con grandes proyectos 
ejecutados”. Secretario de Planeación. 10 de abril 2013. 

 
Los 225.329 millones de pesos de regalías, de la vigencia 2012, se invierten 
porcentualmente así: 17 por ciento en proyectos de carácter social; 14 en 
competitividad en infraestructura; 12 en ciencia y tecnología; 7 en el Fondo 
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet); 30 para ahorro y el 
20 restante en competitividad del sector turismo.  
 
Figura 9. Distribución de regalías año 2012 departamento de Santander 

 
Autor, Gobernación de Santander. 
 
                                            
36 Gobernación de Santander. Gobernación de Santander invierte cerca del 20% de las regalías en 
proyectos turísticos. (Online). Bucaramanga, 10 abril 2013. Revisión (19 agosto 2015). 
http://www.santander.gov.co/index.php/prensa/item/2706-gobernación-de-santander-invierte-cerca-
del-20-de-las-regal%C3%ADas-en-proyectos-tur%C3%ADsticos. 
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2.3.4 El impacto social. El impacto social del turismo es variado puesto que este 
puede tener tanto consecuencias negativas y positivas para la sociedad como 
anteriormente lo comentamos en la problemática del proyecto, el turismo de gran 
impacto causa un gran daño ambiental y el daño social puede verse, en el cambio 
cultural de la población la cual cambia sus actividades tradicionales a aquellas que 
rondan al turismo, es decir aumenta, la delincuencia, la prostitución, la pobreza, la 
industria licorera, drogas y otros aspectos negativos. Pero de igual manera los 
aspectos positivos son aquellos que enfatizan la cultura, la comercialización de 
productos de la zona, el aumento de empleos, y la creación de nuevos comercios 
y  actividades relacionada a los turistas. 
 
En el texto The Economic and Social Impact of Tourism, nombra algunos impactos 
positivos sociales del turismo en la región ubicada:37 
• Generación de ideas positivas entre cada persona 
• Aprender de otras culturas y costumbres 
• Reducir la percepción negativa y estereotipos 
• Generación de relaciones amigables 
• Generación de arguyo, apreciación, entendimiento , respeto y tolerancia a otras 

culturas 
• Incrementar la atención a los turistas  
• Satisfacción psicológica con la interacción. 
 
Estas son algunas características que hacen que la población aprenda de otras 
culturas sin salir de casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
37  SURUGIU, Camelia. The economic impact of tourism. An input-output analysis. Romanian 
Journal of Economics, 2009, vol. 29, no 2, p. 142-161. 
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3. ANALISIS DE LA REGIÓN 
 
BARICHARA 
 
Figura 10, municipio de Barichara 

 
Tomado de Google Maps. 
 
Ubicado en la parte Sur - oriente del Departamento de Santander sobre una 
meseta inclinada al margen derecho de la cuenca hidrográfica del río Sogamoso. 
Latitud: 6o 38' 20" Latitud norte 
 
Longitud: 73o 14' 59'' Longitud Oeste  
Altitud: 1336 m.s.n.m. 
 
El municipio se encuentra dentro de la Provincia de Guanentá, la cual limita con 
las Provincias de Soto, García Rovira, Comunera y De Mares. 
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3.1 MEDIO BIÓTICO 
 
A. Clima38  
La zona de Barichara se caracteriza por la baja precipitación y baja nubosidad, 
debido a la barrera natural de la Serranía de los Cobardes, la cual impide el flujo 
normal de los vientos húmedos provenientes del Valle Medio del Río Magdalena 
hacia esta zona, los cuales al intentar franquear la serranía, pierden su humedad 
quedando convertidos en corrientes de aire seco, sin nubes, dejando expuesta la 
superficie de la región a los rayos del sol durante gran parte del día. En la región 
de Barichara se presentan dos tipos de climas: cálido y templado, ambos con 
temperaturas altas que oscilan entre los 19°C y 28°C.  
 
B. La zona bioclimática39  
Bosque seco tropical: Localizado entre 1000 y 1200 msnm, temperaturas mayores 
de 24°C, pluviosidad promedio entre 1000 y 1500 mm. 
 
Tabla 8, Matriz Dofa Medio Biótico40 

 POTENCIALIDADES LIMITANTES 

ASPECTOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
1. 
RECURSO 
HÍDRICO 
 
 

Ubicación de la 
subregión  en la 
parte baja de 3 
grandes cuencas: 
Chicamocha, 
Suárez y Fonce.  
Existencia de 
sitios adecuados 
para la 
construcción de 
microcentrales 
eléctricas y 
embalses. 
Disponibilidad de 
aguas 
subterráneas. 
Los municipios 
aledaños cuentan 
con su un recurso 
hídrico importante 

Contar con la 
sede de la CAS, 
que implante 
programas de 
protección. 
La ley 99 de 1994 
- Ley del Medio 
Ambiente 
Posibilidad de 
alianzas 
estratégicas con 
los municipios de 
la subregión para 
el manejo del 
recurso hídrico.  
Conciencia de la 
población por la 
necesidad de la 
conservación y 
recuperación del 

Difícil acceso y 
altos costos de 
transporte del 
agua desde las 
fuentes 
disponibles. 
Ser receptores de 
aguas 
contaminadas. 
Escasez de 
recursos hídricos 
en la subregión. 
Deforestación de 
fuentes y 
nacimientos de 
aguas. 
Régimen de 
lluvias es 
moderado, entre 
1000 y 2000 mm 

Leve 
disminución y 
alteración del 
régimen normal  
de 
precipitaciones, 
generando 
largos periodos 
secos con 
esporádicas 
lluvias   
torrenciales. 
No 
cumplimiento de 
la ley 99 de 
1994 
No respetar 
convenios entre 
los municipios 
de Villanueva, 

                                            
38  Alcaldía de Barichara, Santander. (Online). Última actualización 4 febrero 2013. Revisión 
miércoles 19 agosto 2015. http://www.barichara-santander.gov.co/informacion_general.shtml 
39 EOT Barichara, 2013- 2017, Pre diagnóstico, Dimensión ambiental, P, 4 
40 EOT Barichara, 2013- 2017, Alcances y contenido total. Anexo 2 , Matriz de potencialidades y 

limitantes nivel subregional P, 13 
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(Galán, Aratoca) recurso hídrico. El brillo solar alto 
2600 Hras/años 
Nubosidad baja 
Poca vegetación 
Vertimiento de 
alcantarillados 
municipales a los 
caudales de los 
ríos y 
microcuencas de 
la subregión. 
Son pocos los 
municipios de la 
subregión 
abastecedores 
del consumo 
doméstico de 
aguas 
Falta de 
programación de 
actividades 
respecto a la 
reforestación en 
periodos de 
lluvias.  

Barichara y 
Cabrera 
Que se continúe 
la deforestación 
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AUTOR (EOT, Barichara, alcances y contenido total. P 13) 
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3.2 HISTORIA  
 
Este municipio fue hallado en 1702 junto a la quebrada Barichara, el trazado el 
municipio de Barichara se inicia con la donación de media estancia de tierras 
hechas a la virgen de la piedra por don Francisco de Pradilla y Ayerbe, su hijo el 
párroco José Martín Pradilla se convierte primer administrador, adjudica sobras a 
nuevas familias a cambio de limosnas para la devoción de la virgen de la piedra en 
su largo curato (1753-1802).41   
 
Fundada por el Capitán de Borja, provincia de España, Francisco Pradilla y 
Ayerbe, siendo la aldea No. 12 en el territorio de los aborígenes Guanes. En 1802 
fallece el Dr. Martín Pradilla y Ayerbe y fue sepultado en el presbiterio del Templo 
de la Inmaculada Concepción de Barichara, obra iniciada por él y considerada 
actualmente como una de las más hermosas de Colombia, resaltando de manera 
especial el trabajo en piedra y las diez columnas monolíticas que la sostienen.42 
 
3.3 LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BARICHARA43 
 
El auge turístico hacia Barichara, cada día va en aumento, pero se han realizado 
pocos estudios para saber cuántos turistas visitan el municipio, cuáles son sus 
intereses, sus preferencias, entre otra información relevante para el turismo.  
 
A su vez, existen en el municipio pequeños negocios que sirven como guías 
turísticos, ofreciendo ciertas opciones como recorridos turísticos coloniales, 
aventura, caminatas, ciclo montañismo, a pesar del interés del turista, no ha tenido 
el suficiente éxito, pues no se posee la organización empresarial de Guianza 
Turística local y su logística para recibirlos. 
 
Además, una gran cantidad de turistas se dirigen hacia Barichara anualmente en 
busca de tranquilidad, descanso, silencio, admirar el arte colonial y republicano de 
sus viviendas, las obras talladas en piedra incluyendo el templo de la inmaculada 
concepción y sus calles empedradas, paralelo a esto se visita el corregimiento de 
Guane, asiento de la etnia indígena de los Guanes y sobresaliendo el museo 
arqueológico, digno de admirar. 
 
Igualmente los estudiantes universitarios visitan Barichara para complementar 
ciertas asignaturas relacionadas con la geología, la arquitectura o la arqueología. 
De la misma manera, aproximadamente un 12% de los estudiantes de la provincia 
Guanentina y Comunera que cursan la primaria y secundaria son traídos a 
                                            
41 EOT Barichara, 2013- 2017, Diagnostico final. Anexo 2 , dimencion socio- cultural. P, 95 
42  Alcaldia de Barichara, Santander. (Online). Última actualización 4 febrero 2013. Revisión 
miércoles 19 agosto 2015. http://www.barichara-santander.gov.co/informacion_general.shtml 
43 Galvis Luis, Rangel Rogelio. Factibilidad para la creación de una empresa turística, cultural y 
ecoturismo en el municipio de Barichara Santander “tour Guane” , para optar el título de 
Profesional en Gestión Empresarial. Socorro. UIS, 2009, P, 36 y 37. 
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Barichara cumpliendo los planes de excursiones estudiantiles. También se 
destacan grupos de turistas extranjeros, motivados por el arte colonial y porque 
Barichara está inscrito en el almanaque Mundial Turístico que es de amplio 
cubrimiento en este renglón. 
 
A pesar de la afluencia turística, Barichara no ha consolidado ciertos aspectos del 
turismo principalmente para explotación sostenible de ciertos recursos y la 
organización de la información referente al turismo en la región, por tanto poco se 
cuenta con archivos históricos de visitantes, de estratos sociales, gustos y 
preferencias, entre otros. 
 
Por otra parte, desde el punto de vista administrativo, la actividad turística de 
Barichara ha recibido empuje pero requiere una mayor organización y 
coordinación, indicando que no se ha iniciado en forma organizada la explotación 
industrial del turismo, debido principalmente a que los habitantes desconocen en 
gran medida el procedimiento para la creación de empresas, la búsqueda de 
recursos de financiamiento o la posibilidad de realización de las alianzas 
estratégicas con empresas turísticas que captan y transportan visitantes, 
vislumbrándose una oportunidad para aprovechar. 
 
3.4 ALOJAMIENTO EN LA REGIÓN 
 
Teniendo en cuenta los datos encontrados de los hoteles en Barichara (Anexo 1) 
se puede deducir que los hoteles tienen una capacidad dentro de un rango de 3 - 
22 habitaciones, y de 8 - 80 personas. Estos se distribuyen dentro del casco 
urbano como en el área rural. 
 
Estos rangos de capacidad, se puede concluir que son por el sustento del hotel y 
el consumo de servicios ya que estos al tener una capacidad mayor aumentan su 
complejidad. Igualmente se deduce que la capacidad permite hacer una atención 
personalizada a los huéspedes, y permitir una estancia más cómoda y tranquila, 
ya que la mayoría de estos buscan relajación y distanciamiento del caos urbano.
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Figura 11. Relación personas y habitación hoteles 

 
Autor propio, información anexo 1 
 
 
Figura 12, Relación personas habitación posadas 

 
Autor propio, información anexo 1 
 
Figura 13 Relación personas y habitación hostales 

 
Autor propio, información anexo 1 
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Respecto a los servicios Hoteles cuentan con una mayor cantidad de espacios 
destinados a los usuarios, para el entretenimiento y servicio. Se puede analizar 
que la mayoría de los hoteles cuentan con servicio de lavandería y parqueaderos. 
Igualmente por medio del análisis se ve que las piscinas no son comunes, se 
deduce ya que la región es seca y du continua falta de agua hace difícil el manejo 
de estas, al igual que su alto costo. 
 
Figura 14 Servicios hoteles Barichara 

 
Autor propio, información anexo 1 
 
Los juegos infantiles y la piscina para niños son un porcentaje muy bajo ya que se 
deduce que no hay gran demanda de familias con niños. Se puede ver que es un 
turismo de adultos. 
 
Muy pocos hoteles cuentan con certificado ambiental y tratamiento de agua, algo 
que es considerado necesario para esta región como se dijo anteriormente la zona 
es árida y continuamente falta el agua. Pero así mismo se ve un alto 
aprovechamiento del espacio verde con jardines. 
 
Figura 15 Servicios hostales Barichara 

 
Autor propio, información anexo 1 
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Figura 16 Servicios hoteles Barichara 

 
Autor propio, información anexo 1 
 
Figura 17 Servicios casas (alquiler) Barichara 

Autor propio, información anexo 1 
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4. ANALISIS DE TIPOLOGÍAS 
 
4.1 ANALISIS TIPOLOGÍAS: HOTEL, HABITACIONES Y HOSTAL 
 
Se estudiaron varias tipologías de hotel para, la realización de los espacios, se 
tuvo en cuenta; El análisis métrico funcional de la habitación tipo, para las 
dimensiones de las habitaciones.  
 
Figura 18, Análisis métrico funcional de la habitación tipo 
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Fuente, EDES, empresa de estudios técnicos, SA; Hoteles, Análisis métrico y funcional del núcleo 
de habitaciones. Barcelona. Primera edición. Maracaibo. Editorial Blume, 1976 
 
Dos tipologías de hotel y parada turística para el cálculo y la organización de los 
espacios comunes y de servicio, en un hotel rural.  
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Figura 19, hotel Yalconia, San Agustín 

 
Autor. Arquitectura hotelera En: Revista Escala, volumen VI, N 62, 1973 
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Figura 20, hostal Ritoque, Val Paraíso, Chile. 

 
Autor, Gabriel Rudolphy y Alejandro Soffia, (online) http://www.archdaily.co/co/02-356746/hostal-
ritoque-gabriel-rudolphy-alejandro-soffia#. Fecha de revisión Mayo 25, 2015. 
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Figura 21, Parador Maicao. 
 

Autor. Arquitectura hotelera En: Revista Escala, volumen VI, N 62, 1973 
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4.2 TIPOLOGIAS ECOLOGICAS 
 
Cuatro principios del turismo ecológico44 
 
Los aspectos para tener en cuenta son principalmente la localización, para 
mantener a largo plazo no sólo la viabilidad y conservación de los ecosistemas 
sino también el éxito financiero de dichos hoteles y complejos. El sector turístico, 
del que forma parte el sector hotelero, depende en gran medida del buen estado 
de ecosistemas, ya que éstos y las especies silvestres, los hábitats, los paisajes y 
las atracciones naturales que contienen suelen ser precisamente lo que lo que 
atrae a los turistas a visitar el destino. 
 
Figura 22, los cinco principios 

 
Autor, Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la 
conservación de la biodiversidad., Gland, Suiza: UICN. 56 pp. P, 10 
 
También se deberían tener en cuenta las cuestiones relativas a la biodiversidad al 
elegir los materiales y los estilos arquitectónicos y paisajísticos para sus 
construcciones. Por ejemplo, la utilización de madera de bosques primarios 
provoca la deforestación del terreno, la degradación del hábitat y la pérdida de 
especies.  
 
Las decisiones que se tomen en esta fase respecto de las fuentes de energía, la 
gestión del agua, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, el uso de 

                                            
44 Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la 
conservación de la biodiversidad. , Gland, Suiza: UICN. 56 pp. P, 10  
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productos químicos, la gestión de los residuos y las compras influirán sobre la 
sostenibilidad de la construcción a largo plazo y su impacto sobre la biodiversidad. 
Todos estos son aspectos que se deben tener en cuenta para mantener a 
biodiversidad del entorno. 
 
Isla Palenque, Panamá: principio 245 
 
Figura 23, localización y organización hotel Isla Palenque. 

 
Autor, (online) http://www.amble.com/IslaPalenque/PlanMa 1, revisado, Mayo 25 2015. 
 
Tabla 9, Hotel Isla Palenque 

 
Autor, cartilla Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la 
conservación de la biodiversidad. Gland, Suiza: UICN. P, 32  

                                            
45 Localización y deseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la 
conservación de la biodiversidad. Gland, Suiza: UICN. 56 pp P, 32 pp 
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El proyecto de Isla Palenque ilustra los aspectos de diseño y gestión adecuados 
para beneficiar al medio ambiente y a la biodiversidad. Las terrazas de las suites 
están cubiertas de vegetación en vez de estar pavimentadas para reducir la 
temperatura del suelo, y los cuerpos de agua ubicados justo fuera de los vanos 
ayudan a enfriar el aire que entra en las viviendas. Se utilizan técnicas para captar 
el  agua de lluvia, lo cual reduce la dependencia del agua extraída obteniendo 
agua durante la época de lluvias en verano.  Amble también diseño un programa 
agrícola y forestal pensando en la biodiversidad para reducir la necesidad de 
importar alimentos y materiales de construcción. También se protege la calidad de 
las aguas, y todas las aguas residuales se tratan con reactores discontinuos 
secuenciales, que obtienen agua adecuada para el riego de las zonas alrededor 
del hotel y el huerto orgánico. 
 
Misool Eco Resort, Indonesia: principio 4 46 
 
Tabla 10, Hotel Misool Eco Resort.       

 
Autor, Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la 
conservación de la biodiversidad. Gland, Suiza: UICN. P, 42. 
 
“La construcción fue por mutuo acuerdo entre la comunidad de Soneva y los 
administrativos, los cuales contrataron personal de la región para la tarea e 
igualmente estipularon leyes de mutuo acuerdo para el manejo del arrecife y la 
playa.  
 
Los materiales son propios de la región y el transporte para llegar al puerto se hizo 
una serie de estudios para un bajo impacto en mar y las zonas cercanas a la 
playa. 
 
Un experto de la zona ha utilizado varias técnicas basadas en los principios de la 
permacultura para maximizar la capacidad productiva de la isla y reducir al mismo 

                                            
46 Localización y deseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la 
conservación de la biodiversidad. Gland, Suiza: UICN. 42 pp. 
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tiempo la demanda de recursos naturales. Se han utilizado plantas autóctonas 
tolerantes a la salinidad y la sequía para reducir la necesidad de riego. Los 
residuos vegetales procedentes del mantenimiento de los senderos y los 
alrededores de las villas se trituran y se utilizan como mantillo para conservar la 
humedad, reducir la erosión, proporcionar nutrientes y evitar el crecimiento de 
malezas y la germinación no deseada de semillas alrededor de los jardines y la 
vegetación natural. Se reduce la cantidad de sustancias contaminantes que se 
filtran a las aguas subterráneas mediante una técnica llamada mop- cropping en 
inglés: especies tales como el bambú, el banano, el papayo y la moringa absorben 
los nutrientes del agua que se derrama de los estanques y de la captación de 
agua de lluvia.    
 
Figura 24, Hotel Misool, Eco resort, Indonesia. 

 
Autor, (online) http://misoolecoresort.com/virtualtour.h 1 
 
Figura 25, Habitaciones hotel Misool Eco resort, indonesia. 

 

 
Autor, (Online) http://misoolecoresort.com/virtualtour.h 2 
 

44

tradicionales de pesca, el complejo se entendía como 
algo que ofrecía la posibilidad de empleo a largo plazo 
e ingresos para la población. Para MER, en cambio, 
ambas cosas van de la mano.

Los habitantes de Yellu se están beneficiando del 
acuerdo de muchas formas. MER paga una cuota 
de arrendamiento a la comunidad cada cinco años. 
En virtud de las condiciones del acuerdo, MER ha 
aceptado dar prioridad a las comunidades locales de la 
aldea de Yellu y sus alrededores al contratar personal 
no cualificado para la construcción, el mantenimiento, 
los servicios del complejo, las actividades de buceo 
y la vigilancia de la zona de prohibición de pesca, 
por ejemplo. En la actualidad, 75 personas trabajan 
para MER, de las cuales 45 proceden de Yellu. Todos 
los trabajadores cobran un salario mayor al salario 
establecido por el gobierno. Tres directivos, el Oficial 
de Enlace con la Comunidad y Guarda, el Jefe de 
Seguridad y Guarda y el Coordinador de la Comunidad 
para la Patrulla de Guardas, son de Yellu.

Crear confianza y entendimiento mutuo a largo plazo

El Oficial de Enlace con la Comunidad ha sido 
clave para ayudar a MER a entender la cultura de la 
comunidad y transmitir sus intenciones e ideas a la 
aldea de Yellu.

Como complejo turístico privado, MER juega un 
papel central en esta iniciativa de conservación. Su 
personal local ayudó a estrechar las relaciones con 
toda la comunidad de la aldea y los líderes locales 
visitan el complejo y la zona de prohibición de pesca 
y comprueban las medidas de conservación por sí 
mismos. Confían en que MER respete las condiciones 

del acuerdo de la zona de prohibición de pesca y la 
proteja de intrusos procedentes de otros lugares.

Al adoptar sin excepciones las normas ambientales más 
estrictas en el diseño y la construcción de su complejo, 
MER envía un mensaje claro y visible a la comunidad, 
demostrando que realmente aplica lo que predica 
cuando se trata de proteger el medio ambiente.

Durante toda la ejecución del proyecto, MER se ha 
comprometido plenamente con un diseño y unos 
métodos de construcción con la mayor integridad 
ecológica y ambiental. Se ha prestado mucha atención a 
la ubicación de las casitas y las instalaciones principales, 
evitando los impactos negativos situándolos detrás de 
arrecifes que ya habían sido deteriorados por la pesca 
con dinamita y emprendiendo un programa activo de 
conservación del arrecife y construcción de arrecifes.

En octubre de 2010, se creó una segunda zona de 
concesión para incluir las islas de Daram, aumentando 
el tamaño total de la zona de prohibición de pesca 
hasta llegar a los 1.220 km2. The Nature Conservancy, 
Conservation International y Worldwide Fund for 
Nature (WWF) han trabajado juntos con los gobiernos 
regionales y locales de Raja Ampat para establecer una 
serie de Áreas Marinas Protegidas y están deseosas de 
incluir complejos turísticos privados tales como MER en 
el centro de su estrategia.

Misool Ecoresort: Contactos
Shawn Heinrichs, Founder & Executive Producer, Blue 
Sphere Media LLC

shawn.heinrichs@bluespheremedia.com

http://www.misoolecoresort.com

©
 D

a
n

ie
lle

 H
e
in

ri
c
h

s



58 
 

Con el tiempo se ha mejorado el contenido del suelo. Se ha utilizado biocarbón 
para aumentar la fertilidad del suelo, haciendo posible que la mayoría de las 
hortalizas y hierbas se puedan cultivar en las islas. El biocarbón se obtiene 
tratando desechos leñosos en un horno de tipo retorta. Está previsto que la 
capacidad de producción de alimento aumente aún más mediante la introducción 
de un sistema acuapónico, actualmente en pruebas. A través del cultivo simbiótico 
de plantas y animales acuáticos, se espera que este sistema proporcione a la isla 
hortalizas y pescado obtenidos de forma sostenible.47 
 
  

                                            
47 Localización y deseño de hoteles y complejos turísticos: Principios y estudios de caso para la 
conservación de la biodiversidad. Gland, Suiza: UICN. 56 pp. P 43. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El hotel rural, con capacidad para 60 personas en el municipio de Barichara, está 
diseñado para suplir la demanda de turistas, para incentivar y fomentar el buen 
trato de los recursos naturales, y para la exploración de la naturaleza. 
 
Se calculó la capacidad para 60 personas, la cual sobrepasa los alojamientos que 
existen en la zona, para así, suplir la cantidad de turistas en temporada alta y para 
incentivar el aumento de este número a futuro. Además, el hotel puede ampliar su 
capacidad a un máximo de 80 personas, incorporando camas adicionales y 
sofacamas.  
 
Está diseñado para el disfrute y comodidad de los huéspedes, de igual modo, se 
proponen espacios amplios para la espera de personas no huéspedes, es decir, 
aquellos que vienen a pasar el día, los cuales pueden disfrutar de los servicios del 
hotel sin alojarse, entre estos están; cafetería buffet, restaurante público, spa, 
jacuzzi, pesebreras, talleres, bar. Etc. 
 
5.1 LOCALIZACIÓN 
 
El hotel es un lugar, que fue diseñado para cautivar a los huéspedes con la vista 
del cañón del Suarez, dejando que todos los espacios tengan vista privilegiada a 
este. Igualmente su ubicación permite una conexión directa con el camino real que 
comunica Barichara y Guane. Dando así la oportunidad de llegar por este, lo cual 
puede tomar aproximadamente 30 minutos desde Barichara o 20 minutos de 
Guane. 
 
Figura 26, vista Cañón del Suarez, desde la ubicación del lote. Sentido NO. 

 
Autor, propia. 
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Los elementos importantes para la localización exacta del hotel, se basaron en las 
necesidades propias de este. 
 
Se encuentra a 200 m de la quebrada la honda, la cual no tiene un cause muy 
importante para la región y su flujo de agua no es constante. Pero la construcción 
del hotel estará alejada del límite de protección, para así no contaminar ni 
desgastar el agua que esta transporta. 
 
De igual manera se intenta sembrar especies vegetales que contribuyen a las 
fuentes hídricas, cerca del límite con la quebrada, para así ayudar a que no se 
absorba el flujo y atraer más agua a este. 
 
Las especies vegetales usadas para este propósito son: (Anexo 2) 
• Arrayán, Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh. 
• Madre agua, Fraxinus uhdei . 
• Cachimbo, Platysmiscium parviflorum 
• Mijagua, Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud. 
• Caracoli, Anacardium excelsum (Kunth) Skeels. 
• Guadua, Bambusoideae. 
• Guayacán amarillo, Tabebuia chrysantha. 
• Sauce llorón, Salix babylonica L. 
 
El camino real el cual tiene una longitud aproximada de 4860 m, es un recorrido 
turístico común de la zona. El hotel se ubica en un punto medio, con una distancia 
aproximada a los 2285,69 m de Barichara. 
 
Tabla 11, distancia del hotel a centros urbanos. 

 
Autor, propio 2015 
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Figura 27, localización Hotel rural 

 
Autor, propio, base google earth 
 
La topografía del área seleccionada, corresponde a una pendiente de 9,47%, la 
cual permite una ubicación privilegiada para todos los espacios que componen el 
hotel, me permiten la aeración, la vista al cañón, y una composición acorde al 
relieve. 
 
Figura 28, topografía. 

 
Autor, propio. 
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Esto no significa que las curvas de nivel utilizadas no se modifican, ya que la 
implantación del proyecto afecta a estas, pero se trata de conservar lo mayor 
posible su trazado. 
 
Figura 29, curvas de nivel modificadas. 

  
Autor, Propio. 
 
El lote se ubica en la vereda el Pino, sobre la finca la ceiba. 
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Figura, 30, Topografía región. 

 
Autor, Agustín Codazzi.  
 
5.2 FORMA 
 
En el Hotel se pretende incorporar, los elementos propios de la arquitectura 
Colonial de la región, pero sin que este sea igual, es decir, incluir estos elementos 
de una manera contemporánea. Los elementos, que se tomaron en cuenta, 
fueron: 
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Materiales: 
La tapia pisada: por sus propiedades aislantes y su simbolismo para la 
arquitectura colonial. 
La madrea: la cual se usa comúnmente en las estructuras de cubierta, ventanas, 
puertas, entre otros. 
La caña brava: común mente utilizada en la estructura de cubiertas y ahora 
reciente mente en los acabados de algunas construcciones.  
La piedra: como elemento esencial de la región y también producido en la misma, 
en los pisos, fachadas, y estructura propia para la construcción típica de tapia 
pisada. 
Cal: para las fachadas y de recubrimiento de las mismas. 
Ladrillo: El cual es fabricado en el municipio. 
 
Figura 31, materiales de la región. 

 
Autor: propio 2015 
 
Fachadas 
La cubierta a dos aguas: común de la región para facilitar la recolección de aguas 
y prevenir la radiación solar prolongada. 
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Entrepisos elevados: estos son utilizados para mantener una inercia térmica en las 
casas, y la creación de pequeños altillos, en cuales mantenían provisiones para el 
uso diario. 
Viviendas bajo tierra: remontándome a una época más lejana a la colonial, donde 
la vida en las cuevas permitía la protección de los depredadores y la vida 
cotidiana. 
 
Figura 32, Render acceso hotel, materiales y texturas 

 
Fuente, Propia 
 
Costumbres: 
Recolección de aguas lluvias: A medida que la necesidad fue incorporándose, ya 
que es una región árida y la ausencia de agua es común, los habitantes de la 
zona, fueron recolocando el agua lluvia en tanques (la mayoría subterráneos), 
para poder ser usada, a diario. 
 
Cultivos hidropónicos: Una técnica, más actual de la zona, la cual pretende 
mantener una vegetación comestible, mas accequible y controlada. 
 
Fuentes y circuitos de agua: Se puede apreciar un espacio parecido en el parque 
del agua en Bucaramanga, que pretende limpiar y purificar el agua. 
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Figura 33, Render lobby hotel, materiales y texturas. 

 
Autor, propio 2015. 
 
5.3 TÉCNICO Y ESTRUCTURAL 
 
5.3.1 El agua. Es un elemento de escasez en la región, se quiere fomentar el 
buen manejo, y su uso en el hotel puede llegar a ser excesivo. Por esta razón, Se 
plantea una serie de elementos y procesos para facilitar este objetivo; 
principalmente por medio der reciclaje y aprovechamiento de las aguas. 
 
A. Aguas negras: 
Las aguas negras o aguas residuales corresponden al agua expulsada de los 
sanitarios, lavadoras y lavavajillas. Los cuales pueden llegar a contener residuos 
orgánicos humanos y químicos contaminantes; así que se quiere disminuir su 
impacto, por medio de un proceso de limpieza y descontaminación. 
 
  



67 
 

Figura 34, proceso de aguas negras. 

 
Autor, Propio. 
 
Finalmente llega un punto donde se recolecta en pozos sépticos, ya que en esta 
área no llega el alcantarillado. De este proceso se infiltran los líquidos a la tierra 
por medio de un filtro de arena, y los sólidos son bombeados por empresas 
especializadas. 
48Las aguas negras no deben entrar a las aguas superficiales, a los arroyos, a las 
zanjas ni a ningún cuerpo de agua. Después de que el subdrenaje del filtro de 
arena recolecta el filtrado, éste es eliminado por un sistema de campo de 
absorción Las aguas negras no deben entrar a las aguas superficiales, a los 
arroyos, a las zanjas ni a ningún cuerpo de agua. Después de que el subdrenaje 

                                            
48 Sistemas individuales para el tratamiento de aguas negras. Filtro de árena. Bruce Lesikar y Juan 
Enciso. roducido por Agricultural Communications, el Sistema Universitario Texas A&M. 

LUGAR	  DE	  
EXPULSION.	   En	  este	  punto	  se	  generan	  

los	  desechos,	  o	  aguas	  
residuales.	  

TRAMPA	  DE	  GRASAS	  
Proceso	  en	  el	  cual	  se	  

separan	  las	  grasas	  de	  los	  
solidos.	  por	  medio	  de	  las	  

diferencias	  de	  
densidades.	  

Trampa	  de	  grasa	  ajover,	  
Vol	  250	  l,	  diametro	  

65cm.	  

TANQUE	  SEPTICO	  
El	  pozo	  septico	  es	  un	  
elemento	  que	  realiza	  el	  
proceso	  de	  separacion	  y	  
transformacion	  Pisico	  

quimica.	  

Dimensiones	  
aproximadas	  para	  40	  
personas,	  0,1	  x	  0,7	  m	  

TANQUE	  SEPTICO	  
RECOLECTOR	  

Al	  igual	  que	  el	  pozo	  
septico	  este	  recoelcta	  los	  
desechos	  de	  las	  trampas	  

de	  grasas.	  	  

Este	  es	  mas	  grande	  y	  
recolecta	  los	  desechos	  de	  
los	  pozos	  septicos	  mas	  

pequeños.	  

fILTRO	  DE	  ARENA	  
Los	  Piltros	  de	  arena	  son	  

lechos	  o	  camas	  de	  material	  
granular,	  o	  arena,	  y	  drenados	  
o	  escurridos	  por	  debajo	  para	  

que	  las	  aguas	  negras	  
pretratadas.	  	  

Pueden	  ser	  tratadas,	  
recogidas	  y	  distribuidas	  

por	  el	  sistema	  de	  
aplicacion	  al	  suelo.	  

CAMPO	  DE	  
INFILTRACION	  

Este	  ultimo	  proceso	  
corresponde	  a	  la	  

esparcion	  de	  los	  liquidos	  
ya	  Piltados	  por	  medio	  de	  

arena	  a	  la	  tierra.	  

Se	  debe	  tener	  en	  cuenta	  
la	  direccion	  del	  campo	  
de	  inPiltración	  para	  la	  no	  
contaminacion	  de	  las	  
estructuras	  y	  aguas	  

limpias.	  
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del filtro de arena recolecta el filtrado, éste es eliminado por un sistema de campo 
de absorción. 
 
B. Aguas grises:  
Que corresponden a los lavamanos, duchas, y canales de orina de caballos. Se 
dirigen al sanitario, o se pasa por un proceso de limpieza el cual limpia las 
impurezas, las cuales luego serán utilizadas para riego y aseo.  
 
Figura 35, Proceso aguas grises. 

 
 
Autor, Propio 
 
C. El agua limpia: 
Principalmente es tomada del acueducto municipal. Pero, al tener fallas del mismo 
y generar cortes en el sumisito, se proponen otras alternativas para recolectar y 
tratar el agua limpia. 
 
Las aguas lluvias, estas se toman por medio de las cubiertas, los canales y los 
sifones, los cuales se distribuyen por todas las áreas del hotel, para así finalmente 
poder almacenarse. 
 
Aguas subterráneas: se propone el diseño de aljibes para la toma de aguas 
provenientes de las reservas subterráneas (según el EOT 2013 son bastantes en 
la zona). 
Esta agua tiene en problema, que si se almacena por más de 3 días puede llegar 
pudrirse. Por esta razón se hace un proceso de purificación del agua, para que 
estas sean una fuente permanente de agua. 
 

LUGAR	  DE	  
EXPULSIÓN	  

Corresponde	  a	  el	  lugar	  
de	  donde	  provienen	  los	  

desechos.	  

TRAMPA	  
DE	  ESPUMA	  

la	  cual	  realiza	  el	  proceso	  
de	  separacion	  de	  
Espuma	  y	  	  Jabones,.	  

Tamaño	  aproximado	  de	  
60	  cm	  	  

FILTRO	  DE	  
ARENA	  

Piltro	  de	  arena,	  son	  
elementos	  mas	  
utilizados	  para	  la	  

Piltacion	  de	  cargas	  bajas	  
o	  medianas	  de	  
contaminantes.	  	  

las	  particulas	  son	  
retenidas	  durante	  el	  
paso	  de	  un	  lecho	  

Piltrante.	  
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Figura 36, proceso aguas limpias. 

 
Autor, Propio. 
 
5.3.2 Luz. La luz proviene principalmente de la electrificadora, esta tiene red la 
cual proviene del municipio, y se suministra en varias zonas de Barichara incluida 
la vereda el pino. 
 
Pero, se diseña una fuente de abastecimiento eléctrico alterno, para así contribuir 
con el concepto ECO. Esta consta con la instalación de paneles fotovoltaica, los 
cuales por medio de la transformación de la radiación térmica a electricidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA	  LLUVIA	  O	  
SUBTERRANEA	   Aljibes	   canales	  de	  recoleccion	  y	  

sifones.	  	  

DESARENADOR	  
Proceso	  en	  el	  cual	  se	  
tamisan	  los	  diferentes	  
Piltros	  los	  cuales	  ayuda	  a	  
separar	  los	  solidos	  del	  

agua.	  

FLOCULADOR	  
Proceso	  mediante	  la	  

agitacion	  en	  masa,	  de	  la	  
carga	  de	  velocidad	  que	  

Plujo	  adquiere.	  

Consisten	  una	  velocidad	  
Pija,	  produciendo	  cierta	  
turbulencia	  en	  cada	  

Plujo.	  

ALUMBRE	  Y	  
FLOUR	  

Aditivos	  quimicos	  que	  
contribuyen	  al	  proceso	  

de	  puriPicación.	  

TANQUE	  DE	  
RESERVA	  

Tanque	  de	  
almacenamiento	  para	  el	  
hotel,	  el	  cual	  es	  llenado	  

por	  las	  aguas	  ya	  
tratadas.	  

BOMBAS	  
HIDRAULICAS	  

Elementos	  usados	  para	  
ayudar	  al	  transporte	  del	  
agua,	  al	  tanque	  de	  
almacenamiento.	  
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Figura 37, Esquema simple de un sistema fotovoltaico 

 
Autor, Manuales sobre energía renovable: Solar Fotovoltaica, Biomass Users Network (BUN-CA). -
1 ed. - San José, C.R.: Biomass Users Network (BUN-CA), 2002. 42 p, 6. 
 
Los componentes fotovoltaicos encargados de realizar las funciones respectivas 
son:  
• El módulo o panel fotovoltaico 
• La batería  
• El regulador de carga  
• El inversor  
• Las cargas de aplicación (el consumo)  
 
Las partes que componen los paneles fotovoltaicos son:  
 
Celdas fotovoltaicas49 
Las celdas fotovoltaicas son hechas principalmente de un grupo de minerales 
semiconductores, de los cuales el silicio, es el más usado. El silicio se encuentra 
abundantemente en todo el mundo porque es un componente mineral de la arena. 
Sin embargo, tiene que ser de alta pureza para lograr el efecto fotovoltaico, lo cual 
encarece el proceso de la producción de las celdas fotovoltaicas. 
 
Una celda fotovoltaica tiene un tamaño de 10 por 10 centímetros y produce 
alrededor de un vatio a plena luz del día. Normalmente las celdas fotovoltaicas son 
color azul oscuro. La mayoría de los paneles fotovoltaicos consta de 36 celdas 
fotovoltaicas. 
 
 
 
 
                                            
49 Manuales sobre energía renovable: Solar Fotovoltaica, Biomass Users Network (BUN-CA). -1 ed. 
- San José, C.R. : Biomass Users Network (BUN-CA), 2002. 42 p P, 7 
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Marco de vidrio y aluminio 50 
Este tiene la función principal de soportar mecánicamente a las celdas 
fotovoltaicas y de protegerlas de los efectos degradantes de la intemperie, por 
ejemplo: humedad y polvo.  
 
Figura 38, detalle estructural del panel fotovoltaico de silicio monocristalino 

 
Autor, JASOLAR. Ficha técnica. Paneles fotovoltaicos al silicio monocristalino JAM6-60-245-250/SI 
(online) http://www.enerpoint.it/fvprodotti/scheda-tecnica-JAM6-60-235-265-SI-EN.pdf. 
 
El modulo que se decide usar es el panel fotovoltaico al silicio monocristalino 
JAM6-60-245-250/SI: 
 
Realizados empleando celdas de elevada eficiencia, son módulos realizados de 
modo de garantizar una resistencia excelente y una óptima transmitancia. 
Disponen de caja de empalme impermeable con diodos de bypass que protegen el 
módulo contra las quemaduras debidas a hot-spot. 
Están certificados IEC61215, IEC61730, UL1703. 
 
  

                                            
50 ibid, P, 7 
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Tabla 12, características del módulo fotovoltaico. 

 
Autor, JASOLAR. Ficha técnica. Paneles fotovoltaicos al silicio monocristalino JAM6-60-245-250/SI 
(online) http://www.enerpoint.it/fvprodotti/scheda-tecnica-JAM6-60-235-265-SI-EN.pdf. 
 
Tabla 13, condiciones de funcionamiento. 

 
Autor, JASOLAR. Ficha técnica. Paneles fotovoltaicos al silicio monocristalino JAM6-60-245-250/SI 
(online) http://www.enerpoint.it/fvprodotti/scheda-tecnica-JAM6-60-235-265-SI-EN.pdf. 
 
Tabla 14, Parámetros eléctricos. 

 
Autor, JASOLAR. Ficha técnica. Paneles fotovoltaicos al silicio monocristalino JAM6-60-245-250/SI 
(online) http://www.enerpoint.it/fvprodotti/scheda-tecnica-JAM6-60-235-265-SI-EN.pdf. 
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El gasto eléctrico del hotel corresponde a: 
 
Tabla 15, Gasto eléctrico del hotel. 

 
Autor, propio. 
 
Tomando los datos de la carga eléctrica y la potencia de los paneles solares, se 
debe hacer un pequeño cálculo y así calcular los paneles solares, que son 
necesarios para suplir el gasto eléctrico.  
 
Si cada panel solar tiene una potencia de 235 wp x metro cuadrado, y el gasto 
eléctrico es de 13202,25 w. Se divide el gasto eléctrico sobre la potencia del panel 
en W. Dando un resultado de 620,14, aproximando a 621 paneles.  
 
Figura 36, Numero de paneles necesarios 

 
Autor, Oscar Antonio Arenas, Andrés Mauricio Oviedo. Estudio técnico y financiero de 
implementación.  De paneles solares enfocado a centros comerciales. Ingeniero Electricista. 
Bucaramanga. UIS. 2009. P, 47. 
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Tabla 16, calculo paneles fotovoltaicos. 

Gasto eléctrico hora 117385,5 w 
Potencia por panel 265 w 
Paneles necesarios para cubrir 100% 620,1498113 paneles 

Área de cubiertas dispuestas para paneles. 795,2 m2 

Área por panel 1,63 m2 

N de paneles instalados 487,8527607 paneles 
Carga de paneles instalados 129280,9816 w 

Porcentaje respecto al gasto total del hotel 79%   
Consumo diario en A por hora 1067,140909 Amperios 

Consumo diario paneles en A por hora 15 
Intensidad de 
corriente 

Voltaje que circula en el hotel. 110 voltios 
Autor, propio. 
 
En países tropicales se acostumbra a utilizar una inclinación fija para paneles 
solares durante todo el año igual a la latitud del lugar pero no menor a 10o, esto 
con el fin de que no se acumule polvo y agua sobre la superficie del panel. En 
Colombia donde la latitud varía entre 4o 12’ 19’’ Sur en Leticia y 12o 26’ 46” Norte 
en Punta Gallina en la península de la Guajira se inclinan los paneles entre 10 y 
15 o con respecto a la horizontal. 
 
Figura 39, Angulo de inclinación modulo fotovoltaico. 

 
Autor, Oscar Antonio Arenas, Andrés Mauricio Oviedo. Estudio técnico y financiero de 
implementación.  De paneles solares enfocado a centros comerciales. Ingeniero Electricista. 
Bucaramanga. UIS. 2009. P, 44. 
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5.3.3 Basuras.  
 
Desechos orgánicos (compost) 51 
Los desechos orgánicos son, aquellos provenientes de la cocina, (vegetales, 
frutas, legumbres, desechos de caballo, papel, etc.). Esta materia orgánica sufre 
un proceso de fermentación aerobia, con suficiente humedad y que asegura una 
transformación higiénica de los residuos orgánicos en alimento homogéneo y 
altamente asimilable por nuestros suelos. 
 
En este proceso biológico intervienen la población microbiana como son las 
Bacterias, Actinomicetos y hongos que son responsables del 95% de la actividad 
del compostaje y también las algas, protozoos y cianofíceas. Además en la fase 
final de este proceso intervienen también macroorganismos como colménbolos, 
ácaros, lombrices  y otros de muchas otras especies. 
 
El compostaje se debe hacer consiste, en crear una serie de condiciones para que 
el lugar actúen los microorganismos y macroorganismos a sus anchas y la forma 
más cómoda posible. 
 
Es importante a relación entre carbono y nitrógeno, para conseguir la composición 
equilibrada hemos de atender la relación de dos elementos que contienen: (C) 
carbono y el nitrógeno (N) y la relación más apropiada se expresará en C/N. 
 
Al igual que su composición, hay que tener en cuenta que el compost contenga 
una considerable cantidad de materiales con alto contenido en celulosa y lignina 
(Paja, ramas, hojas, etc.), pues aunque su descomposición es más lente también 
son mejores precursores de humus. 
 
Materias primas para el compost52 
• Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost o como 

acolchado. Los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc. 
son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos vegetales más adultos 
como troncos, ramas, tallos, etc. son menos ricos en nitrógeno. 

• Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc. 
• Las ramas de poda de los frutales. Es preciso triturarlas antes de su 

incorporación al compost, ya que con trozos grandes el tiempo de 
descomposición se alarga. 

• Hojas. Pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo que se 
recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales. 

                                            
51  Abarra o tadea. Manual práctico del compostaje. (online) 
http://www.abarrataldea.org/manual.htm. Revisión agosto 26 2015. 
52  Infoagro.com, el compost parte 1. (online) http://www.infoagro.com/abonos/compostaje.htm, 
revisión. Agosto 26 2015. 
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• Restos urbanos. Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes de 
las cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales de 
mataderos, etc. 

• Estiércol animal. Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés 
son la gallinaza, conejina o sirle, estiércol de caballo, de oveja y los purines. 

• Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de 
ciertas tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos 
naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las rocas silíceas 
trituradas en polvo. 

• Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades de 
fanerógamas marinas como Posidonia oceánica, que pueden emplearse como 
materia prima para la fabricación de compost ya que son compuestos ricos en 
N, P, C, oligoelementos y biocompuestos cuyo aprovechamiento en agricultura 
como fertilizante verde puede ser de gran interés. 

• Algas. También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, 
ricas en agentes antibacterianos y antifúngicos y fertilizantes para la 
fabricación de compost. 

 
Compost por montón53 
El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio 
entre humedad y aireación. Debe tenerse en cuenta que algunos de los agentes 
humificadores están presentes en los materiales de partida y otros proceden del 
suelo, por lo que es necesario poner a ambos en contacto. Esto puede 
conseguirse simplemente confeccionando el montón directamente sobre el suelo, 
o bien intercalando entre los materiales vegetales algunas capas de suelo fértil. En 
cualquier caso, siempre será́ preferible disponer el montón en contacto con el 
suelo que sobre una superficie asfaltada o sobre una lámina de plástico 
impermeable, pues en estos casos es fácil que se produzcan fermentaciones 
indeseables (putrefacciones) en las zonas más bajas. 
 
La ubicación del montón dependerá́ de las condiciones climáticas de cada lugar y 
del momento del año en que se elabore. Así,́ en climas fríos y húmedos conviene 
situarlo al sol y al abrigo del viento, e incluso, si la precipitación es excesiva, 
protegerlo con una techumbre, una lámina de plástico o mejor una capa de paja 
(que permite la entrada de oxigeno). En zonas más calurosas, en general 
conviene situarlo a la sombra o prever algún sombreo durante los meses de 
verano; igualmente conviene colocarlo al abrigo del viento.  
 
La altura más frecuente es de 1,5 metros; no son aconsejables alturas superiores, 
pues pueden producirse problemas de apelmazamiento. Debe darse forma de 
cordón y sección triangular o trapezoidal, con una anchura de base no superior a 
su altura y con la longitud que se desee.  
                                            
53 Guiberteau, A. Labrador, J. Técnicas de cultivo en Agricultura Ecológica. Hoja Divulgadora Num. 
8/91 HD. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 1991.  44 pp. P,11,12 y 13. 
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Cuando se confecciona el montón, por cada capa de 20-30 cm de altura conviene 
aplicar una capa delgada (2-3 cm de espesor) de mantillo del año anterior. Si no 
se dispone de mantillo viejo puede utilizarse estiércol bien maduro, y a falta de 
ambos tierra de huerta con buen contenido de humus. Estas capas delgadas 
actúan como levadura, ya que contienen los seres vivos necesarios para la 
transformación.  
 
5.3.4 Estructura. 
 
A. Área social: 
El hotel cuenta con dos sistemas constructivos diferentes, la construcción a 
porticada en el área social  y de servicios, y la construcción enterrada por muro de 
contención, en las habitaciones. 
 
La estructura consta, de una construcción a porticada sencilla, con luces máximas 
de 10 m y mínimas de 5 m; las columnas de cemento fundido, tienen unas 
dimensiones de 50 x 50 cm, ya que el ancho corresponde a los muro. 
 
Figura 40 detalle lobby estructural. 

 
Autor, propio 2015 
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Figura 41, detalle corte muro de tapia. 

 
Autor, propio 2015 
 
Los muros implantados son de tres tipos, El primero en tapia pisada, por sus 
propiedades aislantes,  con un ancho de 50 cm. Aunque en este proyecto no 
tienen la función portante como los muros de tapia pisada común, ya que las luces 
son muy anchas para por la tierra. Las ventanas y puertas inducidas en la tapia, 
son soportadas por dinteles de madera los cuales hacen de estructura para no 
romper la tapia. 
 
El segundo tipo, son de ladrillo no estructural el cual es utilizado para áreas no 
perimetrales, las cuales no necesitan de este aislante de tierra, pero si divisiones 
más pequeñas. 
 
El tercer tipo, son muros en drywall, en espacios muros reducidos, o en áreas 
donde necesitan ser trasladados con facilidad. 
 
B. Habitaciones: 
Las construcciones bajo tierra, tienen propiedades aislantes, ya que la tierra es 
fría, húmeda y no permite el paso de radiación. Permitiendo una inercia térmica 
más favorable.  
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Figura 42, Detalle muro de carga, habitaciones 

 
Autor, propio 2015 
 
La topografía del terreno es importante para la construcción de las habitaciones 
semienterradas, ya que las pendientes del 8 al 25% son las preferidas, para este 
propósito, pudiendo destinar incluso pendientes de mayor inclinación.54 
 
Ya que es una construcción la cual tiene que soportar una carga con incidencia 
horizontal de tierra, a los lados y parte trasera, se debe crear un elemento que 
sostenga es esta estructura y limite la humedad.  
 
C. Cubierta: 
Corresponde a teja de shingle, soportada por una viga de amarre de las cuales se 
conectan con la estructura, mediante parales de madera (ubicados cada 80cm). 
 
La caña brava es usada en las cubiertas para disminuir el peso de la estructura y 
por sus propiedades bioclimáticas, las cuales permiten la aireación y no la entrada 
de radiación.  
 
 
  

                                            
54 Centro de espacio subterráneo de la Universidad de Minnesota. Procesos de planificación 
tradicional: Conjuntos de viviendas semienterradas. Ediciones G. Gili, SA. México, 1983. P, 25. 
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Figura 43, detalle estructura cubierta.  

 
Autor, propio 2015 
 
Figura 44, Render cubiertas estructura 

 
Autor, propio 2015. 
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5.4 COMPORTAMIENTO BIOCLIMÁTICO 
 
Dada la disposición del hotel respecto al norte, este se ubica con la fachada más 
larga sobre el oeste, donde lamentablemente recibe, todo el sol y la radiación de la 
tarde. Ya que la topografía y las necesidades del hotel, “obligaron” a esto. A acusa 
de esto, y teniendo en cuenta las temperaturas promedio de 24ºc, se debieron 
disponer una serie de análisis y estrategias de enfriamiento y ventilación y así ́
generar un mayor confort climático en el interior de cada espacio.  
 
Figura 45, radiación solar. 

 
Autor, propio 2015 
 
LA RADIACION: Es importante estudiar el comportamiento de la envoltura y de la 
estructura del edificio sometidos al clima. La conducción y la radiación, en el 
momento que los rallos solares penetran directamente en el interior de la casa, 
provocándose esta forma aportaciones de forma sinusoidal. Las características de 
los materiales y las estructuras que actúan sobre la capacidad calorífica y la 
inercia térmica. Su efecto consiste en regular la salida de los flujos de calor 
existentes cuyo caudal varia de noche y de día. 55                   
 
Figura 46, comportamiento cubiertas a radiación solar. 

 
Autor, propio 2015 

                                            
55 Jean Louis Izard, Alain Goyot. Arquitectura Bioclimática, Tecnología y Arquitectura. Primera 
edición. Editorial Gustabo Gill. Barcelona. 1980. 
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Las captaciones solares por medio de los cerramientos acristalados es la 
protección que presenta el hueco con respecto: existen dos protecciones solares, 
aquellas que impiden la radiación solar directa, sin modificar la resistencia térmica, 
y los que modifican el coeficiente de transmisión del calor de la materia.56 
 
Figura 47, comportamiento bioclimático Ventanas. 

 
Autor, propio 2015 
 
Las ventanas del área social, se caracterizan por no tener superficie acristalada, 
ya que es una superficie de madera con una trama de esterilla, la cual repele los 
rallos solares para dificultar la entrada de radiación solar, pero permite el paso de 
aire permanente. También se tiene en cuenta que esta tiene la posibilidad de 
abrirse o cerrarse según la necesidad y el gusto. 
 
5.4.2 La ventilación. Se puede provocar explotando las diferencias de 
temperatura y de presión entre dos puntos del edificio o utilizando el viento y los 
campos de presión. Que se establecen en torno al edificio. Cuando sopla el viento 
las partes del edificio directamente expuestas son sometidas bajo una 
superpresión, mientras que las partes que se hallan “bajo el dominio del viento” 
son sometidas a una depresión.57  
 
Figura 48, ventilación cruzada lobby y habitaciones. 

 
Autor, propio 2015 

                                            
56 F. Javier Neila Gonzáles, Cesar Bedoya Frutos. Técnicas arquitectónicas y constructivas de 
acondicionamiento ambiental. Arquitectura Bioclimática. 2º edición. Editorial Munilla Lería. 1997.  
57 Ibíd p, 249. 
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5.4.3 Enfriamiento por evaporación.58 Enfriamiento latente, es un enfriamiento 
adiabático, es decir, sin alterar el cómputo total de energía de un ambiente, sino 
simplemente utilizando parte de la energía sensible del aire y los parámetros para 
evaporar el agua, la energía se mantiene en el calor de vaporización necesario 
para este proceso, y se recupera cuando invierte este proceso. 
 
Figura 49, ventilación por evaporación 

 
Autor, F. Javier Neila Gonzáles, Cesar Bedoya Frutos. Técnicas arquitectónicas y constructivas de 
acondicionamiento ambiental. Ventilación. 2º edición. Editorial Munilla Lería. 1997. P, 249. 
 
5.4.4 Aislamiento térmico. 
 
A. Tapia pisada: 
Las ventajas de este tipo de construcciones es que son rápidas, de bajo costo, 
aislamiento térmico y acústico, resistencia al fuego, solidez y durabilidad. A 
diferencia de una construcción en concreto es que en las construcciones en tapia 
Pisada los muros son gruesos. Hoy en día la concepción de anchos muros que 
nos den protección no está tan arraigada como en el pasado, sin embargo para 
llegar a ese punto pasó mucho tiempo, teniendo en cuenta que en otros países los 
muros son cada vez más delgados y se usan nuevos materiales y técnicas de 
construcción.59 
 
 
 
 

                                            
58 F. Javier Neila Gonzáles, Cesar Bedoya Frutos. Técnicas arquitectónicas y constructivas de 
acondicionamiento ambiental. Arquitectura Bioclimática. 2º edición. Editorial Munilla Lería. 1997. 
59 Lina María Benítez Rodríguez, Camilo José Navas Corena. influencia de las propiedades fisico-
mecanicas en el material tierra para construcción con tapia pisada, proyecto de grado Ingeniero 
civil. Universidad industrial de Santander.  Facultada de ingenierías físico- mecánicas. 
Bucaramanga, 2009 



84 
 

Figura 50, construcción de la tapia pisada. 

 
 
Autor, Manual de rehabilitación de viviendas construidas en adobe y tapia pisada. Asociación 
colombiana de ingeniería sísmica. AIS. 
 
Cubiertas verdes: En las zonas de climas fríos, "calientan", puesto que almacenan 
el calor de los ambientes interiores y en los climas cálidos "enfrían", ya que 
mantienen aislados los espacios interiores de las altas temperaturas del exterior. 
En estos techos, la vegetación junto con la tierra moderan extraordinariamente las 
variaciones de temperatura en los ambientes de la vivienda. De un modo natural el 
calor acumulado no sólo se almacena sino que también se absorbe. 60 
 
Figura 51, Temperatura cubiertas verdes 

 
Autor, Gernot Minke. Techos verdes. Editorial fin de siglo. 
                                            
60 Autor, Gernot Minke. Techos verdes. Editorial fin de siglo. P, 7. 
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5.4.5 Vegetación. La vegetación, los arbusto y arboles poseen innumerables 
usos, que van desde lo simbólico y estético hasta el control de la erosión y de los 
ruidos, no obstante el contexto del estudio de la existencia de los árboles, puede 
considerarse como otro factor importante de ahorro energético, aunque en 
cantidad es difícil de predecir. 61                
 
Figura 52, vegetación como estrategia bioclimática. 

 
Autor, propio 2015 
 
Oxigenación: Durante el día se establece la función clorofílica. El dióxido de 
carbono es absorbido en parte y el oxígeno es echado de nuevo.  
 
Radiación de gran longitud de onda: La radiación absorbida por el suelo y las 
fachadas quedan disminuidas, al filtrarse la radiación directa, por ese 
calentamiento de las superficies en periodo de calor, se ve disminuido y las 
amplitudes de temperatura quedan amortiguadas.  
 
Humedecimiento: La vegetación emite vapor de agua por medio del follaje. La 
emisión de vapor es debida a la evaporación de las lluvias y rocíos, por medio de 
la transpiración fisiológica del vegetal.  
 
 
  

                                            
61 Loubes, J.p., and Coch Roura, Helena. Arquitectura Subterránea Aproximación a Un Hábitat 
Natural. 1984. 
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Figura 53, oxigenación y radiación de gran longitud de onda en la vegetación. 

  
Autor, Jean- louis Izard, Alain Guyot. Arquitectura Bioclimática, el viento y ventilación en la 
arquitectura. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A. 1980.  
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6. PROPUESTA DE DISEÑO 
 
Espacios definidos convenientemente que por lo general son centralizados y 
tienen una forma regular.  
 
 
Los elementos terminales de un eje valen tanto como para evitar como para recibir 
empuje visual.  
 
Figura 54, organigrama hotel rural. 

 
 
Autor, propio 2015 
 
La disposición y los ejes de diseño que rigen la forma, la cual fue dada por la 
topografía, la vista al cañón del Suarez, y los componentes ambientales. Esta 
dispuesto de forma radial la de la cual se derivan los espacios, creando un 
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cerramiento por medio de los módulos de refugios, los cuales cierran esta 
composición. El eje para la pauta de diseño, se traza desde la plazoleta de acceso 
el último módulo de habitaciones.  
 
Figura 55, zonificación 

 
Autor, Propio 2015. 
 
Las zonas especificadas en la figura 56, se dispusieron de para las funciones 
específicas del hotel.  
 
La cafería y lobby, son áreas para todo el público en este lugar las personas 
huéspedes y no huéspedes pueden ser atendidas y recibidas. Esta se ubica en el 
acceso y así mismo dar un recibimiento al hotel, siendo así lo primero que se 
observa al llegar. 
 
El área de servicios ubicada en el norte del hotel, para así disimularse de la vista 
del huésped, dejando lejano de la zona pública. Igualmente se quiere 
principalmente que las mejores visuales sean de las áreas para los huéspedes y 
no para el servicio. 
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La administración, se coloca en la parte sur del hotel para que de esta forma tenga 
continuamente una vista a todo el hotel y al lobby. 
 
El bar- restaurante, ubicado en el norte de la plazoleta central, para crear un punto 
focal al entrar a la plazoleta, el cual remataria en este espacio. 
 
Los talleres y el spa hacen de límite con la zona de alojamiento e igualmente están 
dispuestas para los huéspedes y los no huéspedes. 
 
Finalmente las pesebreras, que están ubicadas en el sus del hotel para que los 
olores a caballo y a eses, no se dispersen a las habitaciones o al resto del hotel, 
disipando los olores a la montaña. 
 
Figura 56, zonas privadas y públicas. 

 
Autor, propio 2015 
 
Diseño de fachadas. Los elementos de las fachadas fueron dispuestas para tener 
los mismos componentes de las estructuras de la región pero de una manera más 
actual  y dispuestos de diferentes maneras. 
 
El machimbre, la estructura de madera, y las pérgolas, usadas en la construcción 
típica de Barichara. En el hotel se quiso utilizar para generar un paso de aire 
continuo y permanente en las cubiertas, también se quiere generar una repetición 
para unir las cubiertas y que diera la sensación de ser un solo elemento. 
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La tapia pisada, y pintura blanca. Hacen que el espacio tenga una sensación más 
limpia e igualmente crea un contraste con los colores tierra y la madera que se 
encuentra por todo el hotel. 
 
6.1 CONSTRUCCIÓN SEMIENTERRADA 
 
Este tipo de construcción es utilizada en las habitaciones, las cuales al ser un tipo 
diferente y nuevo para la región, podría ser de atractivo para los turistas. 
 
La construcción semienterrada entiéndase por aquella que está cubierta con tierra 
en tres de sus lados, dejando una fachada a la vista. La cubierta puede ser de 
tierra o bien de forma convencional.  
 
Se utilizó este tipo de construcción por sus propiedades térmicas ya que la tierra 
actúa como aislante, y protege la edificación de los cambios bruscos de 
temperatura. 
 
Las masas de tierra crean un desfase estacional que es consecuencia de unas 
temperaturas más altas en invierno y unas muy bajas en verano. Pueden aplicarse 
a una gran variedad de climas, dadas las ventajas potenciales que proporcionan 
en las estaciones en las que se requiere refrigeración o cuando se requiere 
refrigeración. Dado que las estructuras semienterradas también son apropiadas en 
climas cálidos donde la refrigeración es un problema principal. 62 
 
Figura 57 sección con talud y cubierta, construcción semienterrada. 

 
Autor, Conjunto de viviendas semienterradas, centro de espacio subterráneo de la universidad de 
Minnesota. Ediciones G. Gili, SA. 1983. 
 

                                            
62 Conjunto de viviendas semienterradas, centro de espacio subterráneo de la universidad de 
Minnesota. Ediciones G. Gili, SA. 1983. P, 105. 
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A pesar que este tipo de construcción se puede hacer en terrenos llanos mediante 
taludes, es mejor que estén adaptadas a una topografía con pendiente, y ser 
introducidas en la colina. En buenas condiciones, pueden se edificadas en 
pendientes hasta de 50%. 63 
 
Las viviendas con una sola fachada pueden disponer de distintos sistemas para 
lograr una mayor ventilación e iluminación, tales como claraboyas y aberturas 
provistas de ventanas que atraviesen los taludes.  
 
  

                                            
63 Conjunto de viviendas semienterradas, centro de espacio subterráneo de la universidad de Minnesota. Ediciones G. 
Gili, SA. 1983. P, 106. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
El hotel rural con capacidad para 60 personas en el municipio de Barichara. Se 
ubicó en una finca a las afueras del casco urbano, sobre el camino real que 
comunica con el corregimiento de Guane, a 30 minutos de caminata. 
 
Se hizo un diseño, el cual es amigable con el medio ambiente, propone formas 
alternas de energía y de manejo de residuos.  
 
Las características de las fachadas fueron tomadas de los elementos típicos de la 
arquitectura de la región sin que estos fueran parecidos o iguales. 
 
Se diseñaron espacios (talleres) para la enseñanza y disfrute de las artesanías del 
lugar. 
 
Las habitaciones están dispuestas para 60 personas y 100 personas con 
capacidad máxima. Por medio de 3 tipos de alojamiento, la habitación estándar, la 
habitación múltiple y los refugios. 
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Anexo 1. Lista de hoteles y características  
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Anexo 4. Esquemas CAD y escaneado para cálculo de áreas  

 
 
 
CAPACIDAD PARA 2.500 ML MANTENIENDO UN CONSUMO DE AGUA POR 
PERSONA DE 280 L  
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Esquemas a mano  

  

 


