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RESUMEN

La invisibilidad territorial es un proceso paulatino de desaparición de 
un ente territorial, desde una escala temporo-espacial determinada 
y debido a dinámicas socioeconómicas particulares. El objetivo 
de este escrito es aportar elementos de la prospectiva territorial, 
considerando un enfoque ambiental, para territorios con procesos 
de invisibilidad y demostrar su correspondiente aplicación, en un 
caso particular. En la metodología se aplicó un estudio a escala 
local-regional, describiendo particularidades socioambientales, 
estableciendo apalancamientos interinstitucionales, realizando 
participación comunitaria y modelando escenarios prospectivos. Los 
resultados demuestran un proceso de invisibilidad social, paralelo al 
potencial ambiental, en un municipio de Colombia-Latinoamérica: 
Betétitiva. Se logra plantear una visibilidad subregional, para 
armonizar con la comunidad, en tres escenarios graduales, 
proyectando un objetivo al 2040. Al final, las comunidades son 
quienes merecen la oportunidad de brillar con su propia luz 
colectiva, uniendo esfuerzos para un mejor futuro, que depende de 
un compromiso, donde convergen diferentes ámbitos e intereses 
territoriales. Es prioritario, en este caso, el trabajo con el agua, no 
solo por su potencial de integración, sino por la emergencia de su 
adecuada protección y manejo.

Palabras clave: Desarrollo participativo; Desarrollo socioambiental; 
Desarrollo sostenible; Potencial ambiental; Prospectiva territorial.

ABSTRACT

Territorial invisibility is a gradual process of disappearance of a 
territorial entity, from a given temporal-spatial scale and due to 
particular socioeconomic dynamics. The objective of this paper 

is to provide elements of territorial foresight considering an 
environmental approach for territories with invisibility processes 
and to demonstrate its corresponding application in a particular 
case. In the methodology, a study was applied at a local-regional 
scale, describing socio-environmental particularities, establishing 
inter-institutional leverages, carrying out community participation 
and modeling prospective scenarios. The results show a process 
of social invisibility, parallel to the environmental potential in a 
municipality of Colombia-Latin America: Betétitiva. It is possible to 
propose a subregional visibility to harmonize with the community 
in three gradual scenarios projecting an objective for the year 
2040. In the end, the communities are the ones who deserve the 
opportunity to shine with their own collective light, joining efforts 
for a better future that depends on a commitment where different 
spheres and territorial interests converge. In this case, working with 
water is a priority, not only because of its potential for integration, 
but also because of the urgency of its adequate protection and 
management.

Keywords: Environmental potential; Participatory development; 
Socio-environmental development; Sustainable development; 
Territorial prospective.

INTRODUCCIÓN

La prospectiva territorial, según Fernández Güell (2011) y Salas-
Burgoin (2013), es una disciplina, cuyo objeto es construir el 
futuro. Diferentes autores resaltan sus particularidades, como lo 
sistemático, para visionar el largo plazo (Santos & Naumov 2016); 
la posibilidad de evitar asuntos ingestionables (García, 2018); aplica 
la lógica del desarrollo sostenible (Manero Miguel, 2014) y se apoya 
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en el consenso comunitario para indagar posibilidades (Delgado 
Barrios, 2018; Malpartida, 2017; Toledo Diez et al. 2018). Por 
ello, al interior de la prospectiva territorial, el enfoque ambiental 
es estratégico pues, en términos del tiempo, orienta el largo plazo y, 
en términos de espacio, corrobora la necesidad de trascender de la 
escala local a la regional.

Esta investigación se origina desde el tapiz local de un territorio 
municipal rural colombiano, en donde lo global está interconectado 
con lo local y donde es posible integrar un enfoque territorial 
y ambiental, con el fin de aportar al futuro de las comunidades 
que lo habitan. Asunto que es analizado por Cuervo González & 
Delano (2019) y por Ramos & Garrido (2014), quienes estudian 
los diferenciales de las acciones locales y la especificidad de las 
estrategias para su desarrollo. Se considera además que, el territorio 
es un proceso de apropiación sociocultural de la naturaleza y de los 
ecosistemas desde la cosmovisión de cada grupo social (Escobar, 
2014).

Para una investigación aplicada al territorio son varios autores los 
que llaman la atención sobre los diferentes enfoques: Santos (1986) 
advirtió la necesidad de diferenciar en el método la relación del 
espacio y de sus variables, según la escala del tiempo; Silveira (2013) 
agrega que el tiempo y el espacio se pueden asumir como conceptos 
puros o integrar ambas categorías o abordar las categorías evento y 
forma como modo y Rivera Castañeda & Chávez Ramírez (2018) 
resaltan los elementos de la historia, para determinar qué es lo 
sustancial en diferentes periodos.

También, varios autores se han posicionado sobre la relación 
entre desarrollo territorial y el ambiente: Vainer (1995), frente 
al mejor modelo para incluir el largo plazo; Farinós Dasí (2014), 
desde la perspectiva de sistemas complejos y la incertidumbre; 
Pinzón Botero (2018), sobre los instrumentos propuestos y su 
dificultad para ser implementados; Giannuzzo (2010), respecto a la 
integración disciplinar con los actores involucrados en las situaciones 
ambientales; Monedero García (2013), sobre el desarrollo 
sostenible; Cárdenas (2016), incluye a la gestión ambiental como 
categoría transversal y Ferrandis Martínez & Noguera Tur (2016) 
resaltan la relevancia de las escalas regionales y locales.

Una forma de concretar el enfoque ambiental es eligiendo un 
objeto, una forma en tiempo y lugar, que represente unos intereses 
de conjunto. Y, en conjunto con la prospectiva territorial, se 
engloban mejor los conceptos que incluyen elementos y procesos 
estructurales y funcionales de la naturaleza, entre los que se 
destacan la estructura ecológica, el paisaje y la cuenca. Respecto al 
paisaje, Armenteras & Vargas (2016), lo definen como el resultado 
de complejas interacciones, producto del balance entre la oferta y 
la demanda social y ambiental. Además, Serrano Cañadas (2012) 
sugiere incluir al estudio del paisaje, la gestión de sus elementos 
patrimoniales. Respecto a las cuencas hidrográficas, Rodríguez 
Barrientos (2006) impulsa la idea de que es la unidad ideal para el 
desarrollo regional.

La prospectiva territorial requiere datos para poder trazar trayectoria 
y describir el lugar y sus dinámicas, pero cuando es aplicada 

a territorios con connotaciones de invisibilidad, es necesario 
introducir algún otro elemento, para darle mayor claridad. El 
planteamiento del problema, de esta manera, sirve para ubicar 
un vacío existente sobre el adjetivo calificativo “invisible”, que 
tienen algunos territorios y para motivar la construcción de ideas, 
alrededor de la prospectiva. Se parte de una abstracción particular 
de los autores, razonando sobre: cómo y porqué la invisibilidad 
territorial es un problema, desarrollado en un tiempo y lugar 
determinado y visto como el resultado de un proceso de conjugación 
de variables. Este problema se convierte en una oportunidad, dado 
que no afecta al total del territorio y la dimensión estructurante, 
que es la ambiental, se puede tomar como enfoque, para reversar 
gradualmente el problema.

Para algunos territorios, que han perdido su valoración endógena y 
exógena, existe una posibilidad de resurgir, pero no desde adentro 
y de manera inmediata, sino a partir de sus potencialidades 
ambientales, que están enlazadas con otros lugares, de manera 
natural. Estos territorios requieren un impulso gradual en el 
tiempo para rehacerse, para visibilizarse, enlazado sus estructuras de 
importancia regional, más allá de su espacio local. La invisibilidad, 
como tal, es un estado. Existe un problema cuando un territorio 
con potencialidades ambientales y demandas sociales no logra 
insertarse en la esfera del desarrollo, desdibujándose poco a poco 
como entidad territorial; pero así como gradualmente un territorio 
va perdiendo su importancia, gradualmente, se puede integrar a 
otras posibilidades para su desarrollo.

El problema aquí tratado es el proceso de invisibilización de un 
territorio. Ubicarse en la situación específica exige el análisis del 
tiempo-espacio y de las dinámicas socioeconómicas del territorio 
a intervenir. De un modo simple, cada uno puede recordar que, 
desde la infancia, ha visto a magos e ilusionistas hacer “desaparecer” 
objetos o personas. En esencia, se trata de un truco, que es estudiado 
por importantes investigadores de la física óptica, como Pendry               
et al. (2006) y Uhlmann (2012), quienes explican, que un objeto se 
hace invisible físicamente por medio del encubrimiento en ausencia 
de luz. En el caso de los territorios, no se trata de lugares escondidos 
u ocultos a la vista; corresponde a lo que Borduin (2010) denomina
un proceso de condiciones políticas de desaparición.

Surgen varias inquietudes aquí: ¿qué es lo que no se ve, desde 
cuándo no se ve, desde dónde no se ve, por qué no se ve? Inquietudes 
que podrían ser respondidas desde perspectivas diferentes, como: 
objetos o acciones que se reflejan diferente (Mandujano B., 2007); 
territorios con una abstracción físico-social, producto de un enfoque 
o paradigma propio del lugar (Piedracueva, 2016); apropiación del
espacio no de manera funcional sino simbólico-cultural (Giménez,
2005); disfuncionalidad por desigualdades de tipo centro-periferia
(Aché Aché, 2013).

Es de aclarar, que al asumir el sentido de territorios invisibles, no se 
está tratando el concepto de fronteras invisibles o límites invisibles, 
que requiere de técnicas o políticas particulares para su análisis 
(Sánchez Ayala, 2015). Tampoco, se está abordando el concepto de 
desterritorialización, pues como lo explica Haesbaert (2011), este es 
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un asunto relacionado con el poder que, en muchos casos, se aplica 
al análisis de sucesos en fronteras, a las migraciones forzadas o a las 
consecuencias del capitalismo o como lo aclara Herner (2009), es 
un movimiento, por el cual, se abandona el territorio.

Un poco más relacionado con los territorios invisibles está el 
concepto de aislamiento geográfico (Arenas et al. 2011) o de precaria 
conectividad (Arias & Antosová, 2015) que, por una parte, están 
limitados a hacer parte de alguna región y, al tiempo, pueden tener 
una oportunidad, al darle valor a los paisajes aislados del entorno. 
La diferencia radica, en que el aislamiento puede ser una percepción 
de la propia comunidad por la falta de políticas y acciones para 
satisfacer sus necesidades básicas. Y, para los autores, la invisibilidad 
territorial es un proceso paulatino de desaparición de un ente 
territorial, desde una escala espaciotemporal determinada y debido 
a dinámicas socioeconómicas particulares. En esencia, un territorio 
que existe como unidad, en conjunto con su población, a pesar de 
estar distante o desconectado de centros funcionales importantes, 
se debe hacer visible desde diferentes enfoques. Si no es así, hace 
falta que sea apoyado, de alguna manera, por otras comunidades, 
por instancias e instituciones, minimizando las acciones que lo 
invisibilizan y potenciando sus fortalezas, para que brille con luz 
propia y para que su valor se haga evidente.

En este punto, el empoderamiento de las comunidades locales por 
su territorio es fundamental, para que, como lo anota Villanueva-
Gallardo (2018), el afecto por un lugar se trasmita entre generaciones 
y esa territorialidad afine la existencia del lugar; sin embargo, hay un 
aspecto necesario de abordar frente a las razones de la invisibilidad 
de un territorio y es el tamaño de la invisibilidad que, siguiendo a 
Cohen (2014), podría ser local, pero como parte de un proceso de 
invisibilidad regional. Esta idea es complementada por Mosquera-
Vallejo (2020), quien sugiere entender la invisibilidad como el 
resultado de prácticas ancladas a un lugar con restricciones. Un 
estudio similar al de este abordaje, realizado en Colombia, es el 
de Corrales-Castillo et al. (2016), aplicado en un municipio del 
departamento del Cauca, con condiciones históricas de conflicto 
social y que es trazado con visión al 2035, en el cual, la estrategia 
fue combinar un abanico de posibilidades de desarrollo, concertada 
con los actores.

En suma, al existir algún territorio invisible, ya hay un problema 
por resolver, en el cual, los investigadores y técnicos pueden 
aportar diseñando y aplicando metodologías para hacerlos visibles 
desde alguna óptica, ya sea en la menor escala local o regional. En 
territorios invisibles, por una parte, cuando la invisibilidad es social, 
se presenta a escala local – regional; por otra parte, la visibilidad 
ambiental se presenta en escala regional-nacional.

Surge entonces la pregunta, ¿cómo aplicar la prospectiva con un 
enfoque ambiental para territorios con procesos de invisibilidad?, 
cuya respuesta se logra, al establecer en este trabajo, el siguiente 
objetivo combinado: aportar elementos de la prospectiva territorial 
considerando un enfoque ambiental para territorios con procesos 
de invisibilidad y demostrar su correspondiente aplicación, en un 
caso particular, ubicado en Colombia-Latinoamérica.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada comprende cuatro etapas, que son 
sugeridas para quienes aplican elementos prácticos, en casos 
concretos.

Primera etapa metodológica. Caracterización de un ente territorial 
municipal y de su entorno ambiental, con perfil de invisibilidad. 
La identificación del caso debe ser parte de un riguroso trabajo 
de investigación de información primaria y secundaria, en donde 
se pueda realizar una selección de un ente territorial, por sus 
particularidades. Es un contexto con dos sesiones descriptivas sobre 
el lugar, al cual, se le va a aplicar prospectiva: la caracterización 
ambiental y la caracterización social.

Caracterización ambiental del caso. Se describen las características 
de los aspectos del medio natural en un orden lógico respecto 
al proceso de formación de la naturaleza. Una opción es la que 
propone la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 
(2020), que considera el proceso de formación biofísica regional, 
hasta obtener la forma de su paisaje actual. En esencia, el enfoque 
ambiental se logra desde la comprensión de los siguientes aspectos 
en torno al caso:

• Geológicos: La composición, estructura y evolución de la
Tierra, así como los procesos que se desarrollan en ella.

• Geomorfológicos: Origen de las formas de la superficie
terrestre y los procesos que las generan.

• De suelos y usos de la tierra: Dimensionar el estado actual, la
capacidad de uso y los principales servicios ecosistémicos.

• Hidrogeológicos: El origen y la formación de las aguas
subterráneas como las formas de yacimiento, su difusión,
movimiento, régimen y reservas, su interacción con los suelos
y rocas, su estado y propiedades.

• Hidrográficos: Los cauces hídricos superficiales terrestres que
condicionan el territorio.

• Climáticos: Los elementos condicionantes que configuran el
paisaje actual y las propiedades de los suelos.

• Ecosistémicos y de biodiversidad: Las unidades territoriales
ambientales regionales de gran valor por sus servicios
ecosistémicos existentes en el territorio.

Caracterización social del caso. Se buscan los principales datos, que 
permitan demostrar la trazabilidad de un proceso de invisibilidad 
territorial derivado de situaciones particulares que acontecen 
en un mismo lugar, ya que, según Trebitsch (1998) y Gómez-
Esteban (2016), el acontecimiento es clave para el análisis del 
tiempo presente. Por lo tanto, es importante hacer referencia a los 
siguientes acontecimientos sobre las dinámicas de uso, manejo y 
ocupación del lugar:
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• Registro sobre los primeros pobladores y la particularidad de la
ocupación del lugar.

• Registro de secuencias de poblamiento por parte de otros
habitantes, diferentes a los originarios y la particularidad de la
ocupación del lugar.

• Descripción de aspectos culturales que no favorecen las
relaciones sociales exógenas al lugar y crean características de
autarquía.

• Descripción de aspectos económicos que crean vacíos
territoriales y no dejan ganancias para los habitantes locales.

• Datos sobre el posicionamiento marginal de la economía local,
respecto a la región.

• Importancia del lugar en perspectiva regional.

Segunda etapa metodológica. Cruce multitemporal e 
interinstitucional de los instrumentos de desarrollo territorial, 
para determinar posibles apalancamientos hacia un mejor futuro. 
La variable dominante es el tiempo, en especial, porque, según 
Navalles Gómez (2004), cada sociedad se concibe en un tiempo 
social. Y es, a través del tiempo, que se han presentado los sucesos 
invisibilizadores del lugar; así como este proceso se ha tardado un 
tiempo determinado, su reaparición no será inmediata, sino de 
largo plazo y gradual, como corresponde a la técnica prospectiva. 
En esta etapa, se seleccionan y estudian los instrumentos de 
desarrollo territorial con objetivos y metas, para hacer posible que 
el territorio en cuestión sea visible desde la óptica regional y local. 
Es fundamental tener presente la particularidad de los periodos 
de gobierno en cada país y, a su vez, de los periodos de duración 
de los instrumentos plan relacionados con temas ambientales. El 
resultado debe ser un cruce multitemporal entre la cantidad de 
instrumentos que corresponden a las entidades que se relacionen 
con el caso elegido.

Tercera etapa metodológica. Participación comunitaria. Como 
menciona Posada (2014), el aliento de vida de los procesos 
de planificación del desarrollo territorial es la participación 
comunitaria, en especial, si se le aporta al grupo social insumos 
técnicos que antes no tenían y que le quedan sirviendo para 
su propia toma de decisiones. Según Abarca Alpízar (2016), al 
promover la participación en grupo, se fortalecen las posibilidades de 
transformación colectiva, porque hace parte de un proceso positivo 
y, además, según Medina León et al. (2017), genera autodesarrollo 
comunitario. Esta etapa debe ser tomada con prudencia, debido a la 
particularidad de los territorios invisibles, previendo pocas personas 
o baja disposición para realizar el ejercicio participativo.

Tal como lo expresa Wiesenfeld (2015), existen intermitencias y 
obstáculos que exigen estrategias particulares. Se requiere contar 
con instancias y líderes claves, como las autoridades ambientales 
regionales y los tomadores de decisiones de escala supramunicipal. 
La participación de los jóvenes es crucial, al tratarse de prospectiva, 
pues su posicionamiento hacia los deseos colectivos del futuro 

implica no solo decidir, sino impulsar un compromiso con ese 
objetivo a trazar y, en el cual, se espera que estos jóvenes sean futuros 
líderes. Se requiere la realización explícita de talleres participativos 
con la comunidad integrados con funcionarios públicos. Es clave 
también, las entrevistas aleatorias a habitantes de lugares rurales. 
Los talleres de decisión se deben realizar cuando los investigadores 
cuenten con un diseño preliminar de escenarios factibles, con el fin 
de aportar elementos de discusión frente a los escenarios deseados 
por la comunidad, para plantear escenarios concertados.

Cuarta etapa metodológica. Modelación de escenarios 
prospectivos. Con la información recopilada en las etapas uno 
y dos, se establecen variables preliminares, que son expuestas, 
explicadas y depuradas en el encuentro del taller participativo con 
la comunidad local. Se seleccionan un número considerable de 
variables claves, para armar la matriz de impactos cruzados (doble 
entrada o estructural), con el método MIC – MAC y valorar su 
interacción, según relaciones directas e indirectas de la motricidad/
dependencia, lo que permite evidenciar cambios territoriales (Salas-
Burgoin, 2013).

Se configuran los escenarios, superponiendo capas, realizados 
con sistemas de información geográfica, como delimitación de 
entes territoriales, división político-administrativa municipal y 
veredal, núcleos o centros poblados urbanos, drenajes, modelo 
digital de elevación, áreas de protección ambiental, cobertura de 
la tierra, impacto potencial ambiental por cambio climático; la 
información debe ser obtenida de geo servicios nacionales. Además, 
se consideran a los municipios que, según los talleres participativos, 
muestren mayor disposición para la asociatividad, los entes que 
integran dentro del territorio algún área de reglamentación 
especial ambiental y los territorios clave para establecer proyectos 
estratégicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el mismo orden de las etapas metodológicas, se muestran los 
resultados obtenidos:

1) Caracterización de un ente territorial municipal y de su
entorno ambiental, con perfil de invisibilidad.

La selección del municipio, en este caso, parte de una investigación 
previa diferente, realizada por Posada Arrubla et al. (2020), que 
estudió una afectación ambiental y determinó cuáles municipios 
podrían trabajar, a nivel regional, para proyectar un futuro mejor. 
Aquí, se destacó Betéitiva, por sus potencialidades ambientales y 
por contar con un alcalde con visión futurista, ambiental y social, 
dispuesto a liderar a su territorio. Betéitiva hace parte de uno de los 
123 municipios del departamento de Boyacá y, al mismo tiempo, es 
uno de los 1.103 municipios de Colombia (Figura 1). Se ubica en 
la cordillera oriental del país, cuenta con 123 km2 y está a 100 km 
de distancia de Tunja, la capital departamental, a 40 km del centro 
regional Sogamoso y a 236 km de Bogotá, la capital de Colombia.

Caracterización ambiental del caso: Extraído del Atlas Geográfico y 
Ambiental de Corpoboyacá (2015) (Figura 2).
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Aspectos geológicos. Hace parte del Macizo de Floresta del 
Precámbrico, con un área de 51.935 Ha, el 3,15 % del área 
departamental. Son unidades vulcano-sedimentarias, con 
metamorfismo regional de bajo grado, constituido por rocas ígneas 

y metamórficas; con formaciones del Batolito de Otengá (Tjbo), 
Tibet (Dt) y Floresta (Df). En estructuras, se encuentra el pliegue 
anticlinal de Floresta y la falla de Soápaga, que separa dos regiones 
con estilo morfoestructural diferente.

Figura 1. Ubicación multiescalar del caso.

Figura 2. Imágenes del entorno ambiental de Betéitiva.
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Aspectos geomorfológicos. Predomina la unidad regional de 
montaña estructural erosional, con relieve escarpado a muy 
escarpado y pendientes medias a cortas. El paisaje está modelado 
por escurrimiento difuso y concentrado, presentándose procesos de 
remoción en masa y un relieve de vigas y crestones homoclinales, 
sobre los 2.800 m s.n.m.

Aspectos de suelos y usos de la tierra. Según el IGAC (2013), 
predominan los usos forestal de protección, conservación de recursos 
hidrobiológicos y polígonos de usos de protección -producción, 
cultivos transitorios intensivos de clima frío y usos de zona urbana, 
en el casco urbano principal y en el centro poblado de Otengá.

Aspectos hidrogeológicos. Hace parte de zonas de acuitardos (AT), 
que son formaciones capaces de contener agua, pero incapaces 
de transmitirla en cantidades suficientes, como para su captación 
o formación de manantiales importantes, con potencialidad
intermedia de almacenamiento.

Aspectos hidrográficos. Dos microcuencas integradas por los 
cauces de las quebradas Otengá y Buntía, disponen sus aguas a la 
cuenca media del río Chicamocha, perteneciente a la macro-cuenca 
Magdalena-Cauca. Estas fuentes son afectadas por vertimiento de 
desechos domésticos rurales y urbanos; hecho sustentado por el 
índice IRCA igual al 70.8 de riesgo alto (INS, 2020).

Aspectos climáticos. De acuerdo con Holdridge (1982), una parte 
se encuentra en la zona de vida bosque húmedo Montano (bh-M), 
con alturas entre 2.000 a 2.800 m s.n.m., con precipitaciones entre 
los 500 a 1.000 mm y con temperaturas entre los 6 a 12 °C. Otra 
parte, está en bosque seco Montano Bajo (bs-MB), con alturas 
entre los 2.000 a 2.800 m s.n.m., precipitaciones entre los 500 a 
1.000 mm y temperaturas entre 12 a 17 °C.

Aspectos ecosistémicos y biodiversidad. Al costado norte del área 
municipal, se localiza parte de una unidad ambiental regional de 
páramos, correspondiente al 2.250,5 Ha, el 22,11% del territorio; 
al mismo tiempo, 2,4 Ha de humedales, correspondientes al 
0,02% del territorio Beteitiano. Esta unidad es el complejo de 
páramo y bosque andino Guantiva La Rusia (C.P.G.R.). Es un área 
prioritaria de conservación por relictos de roble Quercus humboldtii 
y Colombobalanus excelsa, por su especiación de frailejones, por 
pertenecer a la gran cuenca Magdalena-Cauca y por presentar 
nacimientos de quebradas y lagunas de origen glaciar, como Brava, 
El Santuario y Redonda; no obstante, el área de páramo se encuentra 
muy fragmentada e intervenida desde el siglo XX, con la pérdida de 
1.040 hectáreas en 15 años (IAVH, 2017).

Caracterización social del caso. Existe un proceso de formación 
natural, que data del precámbrico, mientras que el de ocupación en 
este territorio, lleva 10.000 años (Rodríguez Cuenca, 2011), cuando 
los prechibchas vivían en el Valle del Sol, de donde surge un cacique 
indígena, que se asentó en el lugar que, hoy, es el ente territorial 
municipal Betéitiva. Una particularidad es que, a diferencia de los 
otros 35 poblados de la misma cuenca, este es el único que no está 
de frente al río, por ubicarse en una ladera próxima a la abertura 

principal. Betéitiva es diferente, atípico y escondido y recoge la 
siguiente trazabilidad de un proceso de invisibilidad territorial:

Primeros actores en el lugar: los indígenas. Por ser la información 
prehispánica de tradición oral, no se encuentren cifras sobre 
población indígena; tan solo en 1778 se realiza un censo, que 
arroja un 15 % de habitantes indígenas en Colombia y en 
Boyacá, se encuentra el 0,42 % de los indígenas del país (DANE, 
2005). Es de destacar que en la conciencia mítica del muisca 
hubo elementos de una cultura que, Bohórquez Caldera (2008), 
denomina un pensamiento ecológico primitivo, por la forma 
en que consideraban el agua, el sol y, en general, los elementos 
naturales, como moldeadores del paisaje. El cacicazgo de Betéitiva 
no pertenecía ni a Tunja, ni a Tundama, sino a Xugamuxi, es decir, 
su relación no era con el centro del territorio, sino con la parte 
oriental; a esta comunidad pertenecía el cacique Betancín que, al no 
ser correspondido en amor por la hija del cacique principal, se fue a 
vivir a un paraje apartado y frío, donde sentó sus bases y más tarde 
denominó como Betéitiva (Ministerio de Cultura, 2009).

Nuevos actores en el lugar: Colonos españoles. La cultura de 
Betéitiva se circunscribe en la cultura de Boyacá, que mezcla lo 
étnico con lo hispano (Acuña Rodríguez et al. 2019). Antes de 
Betéitiva ser nombrado municipio, en 1556 pertenecía a la figura 
resguardo de Chita y luego, se configuraron parroquias. En la época 
de la liberación española, parte del ejercito atravesó este municipio 
por caminos construidos por los indígenas, haciendo parte del 
despojo violento de tierras y de la exclusión arraigada desde la 
Conquista (Pineda Jiménez, 2010).

El arraigo religioso que fomenta autarquía. Betéitiva en 1556 fue 
evangelizado por padres dominicos, como un subcentro religioso, ya 
que ubicaron en su casco urbano la capilla doctrinera de Santa Rita 
de Casia y en la vereda Otengá, a la “Virgen de la O”. Trascendiendo 
este hecho hasta los años recientes, al destacarse un sacerdote por 
atraer feligreses de diferentes partes del país, lo cual, en términos 
cuantitativos, no genera posicionamiento en indicadores regionales, 
pero ayuda a mantener las tradiciones del pasado, confirmando el 
planteamiento de Pérez-Agote (2016), sobre la identidad colectiva, 
que genera el aferrase a la religión.

Vacíos económicos por la extracción minera. Betéitiva ha replicado 
tangencialmente el uso del subsuelo, a partir del impulso de su 
vecino Paz del Río, conocido a nivel nacional, por su actividad 
extractiva de carbón (Avellaneda Cusaría, 2014). Y de igual manera, 
esto ha generado vacíos territoriales que no dejan ganancias locales, 
por desvalorización del lugar.

Posición local marginal respecto a la región. En época de labranza 
(1886-2006), se dividieron territorios que, hoy día, mantienen 
conflictos limítrofes entre departamentos y municipios (Gómez 
Contreras, 2009) y, en los cuales, Betéitiva no se incluyó, 
corroborando que no es tierra apetecida por otros, aun cuando 
Boyacá es el departamento con más reclamaciones en Colombia. Sus 
principales relaciones comerciales no son con capitales, sino con un 
vecino de mediana importancia: Belén. El centro urbano tampoco 
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es relevante en el tejido urbano-regional departamental, solo una 
vía lo conecta con Corrales. Desde1993 hasta 2005, según Casas-
Herrera et al. (2018), Boyacá concretó un desarrollo económico 
regional, del cual, no hacen parte municipios con bajas condiciones 
económicas que, además, tienden a expulsar población, como 
Betéitiva, que queda, hoy, con solo 1.895 habitantes, equivalentes 
al 0,16 %, del total en Boyacá (DANE, 2018), confirmando lo 
aseverado por Castro-Ricaurte (2017), sobre la falta de iniciativa 
local y la baja capacidad administrativa de algunos territorios, en 
los municipios más alejados de Boyacá.

2) Cruce multitemporal e interinstitucional de los instrumentos 
de desarrollo territorial.

De manera cartográfica, se definieron las unidades ambientales 
que, en conjunto con el municipio de Betéitiva, harían parte del 
proceso de visibilidad subregional y regional, para un total de 14 
municipios, que comparten varias zonas de interés ambiental, 
en una estructura ecológica principal, compuesta por elementos 
ambientales estratégicos, como el páramo Guantiva-La Rusia, la 
cuenca media del río Chicamocha y el paisaje de bosque húmedo 
Montano (Figura 3).

Luego, basados en siete instrumentos de desarrollo territorial local, 
se seleccionaron elementos geográficos, temporales y aspectos con 
intención de asociación regional, encontrando alternativas que 
potencian o limitan una propuesta regional desde Betéitiva (Tabla 1).

Figura 3. Mapa de las unidades ambientales diseñado para la prospectiva territorial.
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Tabla 1. Alternativas para una propuesta ambiental regional Betéitiva-Boyacá.

Para el cruce multitemporal, se estableció el 2040, como el 
momento, en el cual, es posible que Betéitiva pudiera ser más 
visible desde la óptica regional. Hasta el 2040, se realizó un cruce 
interinstitucional, considerando a 21 entes relacionados con el 
desarrollo territorial y con el enfoque ambiental de Betéitiva y 
de su entorno (tabla 2). Se cuantificó el número de instrumentos 
que cada ente debe desarrollar, según las exigencias por período de 
gobierno, lo que ha arrojado un total de 127 instrumentos, que se 
deberían convergen y armonizar, gradualmente, con la intención 
de proyectar a Betéitiva y sus municipios vecinos hacia el desarrollo 
sostenible.

3) Participación comunitaria.

Se realizaron reuniones con los funcionarios de la alcaldía, un taller 
con la comunidad, entrevistas personalizadas en zona rural, un 
taller con funcionarios de la gobernación de Boyacá y un taller con 
funcionarios de la autoridad ambiental Corpoboyacá. Para cada 
actividad, se llevaron a cabo todos los protocolos oficiales e, incluso 
informales necesarios, para contactar a la comunidad, a los líderes 
claves y a los representantes institucionales (Figura 4).

A pesar de no haber podido contar con numerosos participantes 
por las condiciones ya expuestas, quienes participaron de cada 
actividad, posibilitaron el análisis de la propuesta y ajustarla en 
los términos de sus expectativas, entre las que se destacan dos, por 
su preponderancia para trazar trayectoria: la preocupación por el 
agua en las diferentes expresiones de su ciclo y la necesidad de que 
sean los jóvenes e incluso, los niños, quienes jalonen el escenario 
deseado.

4) Modelación de escenarios prospectivos.

Las principales variables seleccionadas para modelar al sistema 
territorial gradualmente hasta el 2040 fueron los 127 instrumentos 
de desarrollo territorial, asociatividad supramunicipal, educación 
ambiental y usos del suelo. La dimensión ambiental es transversal a 
ellas, pero la participación activa de la población es preponderante 
en cada una de las acciones graduales, con el fin de consolidar 
el arraigo cultural y el empoderamiento, mediante proyectos 
estratégicos de carácter regional-local. A partir de ello, se trazó como 
objetivo del modelo prospectivo “visibilizar con enfoque ambiental, 
al municipio de Betéitiva en un ámbito regional”. Los escenarios 
por fases se aprecian en la figura 5 y se describen a continuación:

Visión de futuro como alternativas para una propuesta ambiental regional Betéita-Boyacá.

Instrumentos Visión más allá de su  
límite geográfico 

Visión más allá de su  
límite temporal

Visión con indicios de 
internalización

 Programas y proyectos asociados 
con enfoque ambiental

Integración con 
otros instrumentos

P.D.M. No se evidencia

Intención de  sostenibilidad 
a través de sus programas y 
proyectos del eje estratégico 
4 

No se evidencia

Eje Estratégico N°4: “Betéitiva Sostenible y 
Ordenada”. Protección de los sistemas 
estratégicos y de importancia paisajística, 
minimización del riesgo y reordenamiento 
territorial

POTM - POMCA -  PMGRD

P.D.D. Se evidencia.

Supera su límite temporal 
metas planteadas articuladas 
con los ODS. Alcance 
temporal al año 2020 - 
2030. 

Apuesta a un marco de estrategias 
de internacionalización, en especial 
con el subprograma Creemos en la 
integración de Boyacá con el 
mundo

Componente de Desarrollo Agropecuario-
Agroindustrial: Boyacá se adapta al cambio 
climático.     
Componente Desarrollo Forestal: Creemos en la 
formalización 
y sostenibilidad de la actividad forestal.          
Componente de Ordenamiento Territorial.                  
Componente de integración regional: Creemos 
ecosistemas científicos de biodiversidad y agua. 
Componentes de Medio Ambiente, Agua Potable 
y saneamiento básico, Agua Potable y 
saneamiento básico y Gestión de riesgo.

PND 2014-2018, el 
PGAR de las corporaciones 
CAR, CORPOBOYACÁ, 
CORPOCHIVOR y 
CORPORINOQUIA - 
POMCAs

P.O.T.M. No se evidencia
Estipula escenarios con 
alcance temporal de 10 
años.

No se evidencia

Integra programas y proyectos ambientales de 
largo plazo como proyectos de 
revegetalización, viveros forestales, la 
adquisición de predios en nacimientos de los 
acueductos principales del municipio, entre 
otros.

Por su caducidad se 
evidencia desarticulación 
total con el PDM, el 
POMCA, el PGAR y 
PMGRD

P.O.T.D. Actualmente en etapa de formulación PND - POMCAs - PGAR 
- PDGRD 

P.O.M.C.A. No se evidencia

Potencial de sobrepasar 
los límites temporales con 
escenarios prospectivos a 
10 años

No se evidencia
Plantean programas y proyectos explícitos y de 
influencia directa en el aspecto hídrico de la 
región.  

POTs municipales - PGAR

P.G.A.R.
Si evidencia programas que 
superan su límite geográfico 
(Ley 1454/2011)  

Se evidencia un potencial 
a superar sus límites 
temporales a más de 10 
años

Articula lineamientos del contexto 
normativo internacional y promueve 
convenios de cooperación nacional 
dentro de sus líneas estratégicas 

Instrumento clave de carácter regional, sus 
propuestas en programas y proyectos están 
enmarcados de manera integral para el 
desarrollo ambiental territorial. 

PAA - POMCAs - POTs 
municipales y 
departamentales, Planes 
de Gestión de Riesgos 
municipales 

P.A.A. (2016-2019)
Si es posible la integración 
más allá de su alcance 
geográfico (Ley 1454/2011)  

No se evidencia. Alcance 
temporal de 4 años No se evidencia

Plantea cuatro líneas estratégicas nexas al 
P.G.A.R. con programas y proyectos a 
desarrollar en el corto plazo con enfoque 
ambiental. 

Plan de Gestión 
Ambiental Regional
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Figura 4. Momentos de la participación comunitaria para la prospectiva territorial

Tabla 2. Cruce de entes e instrumentos de desarrollo territorial para hacer visible a Betéitiva y su entorno regional, con enfoque ambiental 
hasta el año 2040.

# Entes Instru/s Ttl Instrumtos Tipos Entes 2040

14 5 70 Municipal * 2020-2023 2024-2027 2028-2031 2032-2035 2036-2039

1 5 5 Dptal 2020-2023 2024-2027 2028-2031 2032-2035 2036-2039

1 6 6 Nal 2018-2022 2022-2026 2026-2030 2030-2034 2034-2038 2039-2042

14 2 28 Mpal*

1 2 2 Dptal

1 2 2 PGAR Corpoboyacá

2 1 1 POMCA CmrChicamocha

1 1 1 P. Dptal Boyacá Aguas

1 5 5 P Acción A. Corpoboyacá 2020-2023 2024-2027 2028-2031 2032-2035 2036-2039

1 2 2
Min. Ambiente y D.S. (C-
035/2016-páramos)

1 2 2 P. Nal. Cambio Climatico

1 1 1
Instituto AVH (delimitación 
páramo Gantiva-La Rusia)

1 1 1 UPRA

1 1 1
Parques Nacionales 
Naturales

127Total Instrumts

2020-2031 2032-2043

2030

* Los 14 municipios son: BETÉITIVA + Belén, Busbanzá, Cerinzá, Corrales, Floresta, Paz de Río, Sativanorte, Sativasur,  Soatá, Susacón, Tasco, Tipacoque y 
Tutasá.

Actualizacion pendiente

Permanente

2030 2050

Periodos de Gobierno

2020-2039

Planes Desarrollo

Planes Ordenamiento Territorial

Planes Ambientales Regionales

2020-2031 2031-2043

Planes Nacionales

Resolución pendiente para el páramo Gantiva-La Rusia

Permanente
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Figura 5. Modelación de escenarios prospectivos territoriales con enfoque ambiental, a) corto plazo (2020-2023) (2024-2027); b) Mediano 
plazo (2028-2031) (2032-2035); c) largo plazo (2036-2039), planteados hacia el año 2040 para Betéitiva y su entorno regional.
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• Fase de corto plazo: comprende 2 períodos de gobierno: (2020
al 2023) y (2024 al 2027). Se fortalece la asociatividad interna
en Betéitiva, en especial entre las veredas Divaquía y Otengá y
entre la zona rural y urbana. Se fomentan alianzas estratégicas
con los cinco municipios vecinos, que tienen coincidencia
en la cuenca y, a la vez, en un polígono del páramo: Paz de
río, Cerinzá, Floresta y Belén. Los programas prioritarios
serían: educación ambiental, que incluye capacitación para el
ecoturismo y el turismo científico y prácticas de producción
agrícola con alternativas sostenibles.

• Fase de mediano plazo: comprende 2 períodos de gobierno:
(2028 al 2031) (2032 al 2035). Con el liderazgo de Betéitiva
y el apoyo de la gobernación de Boyacá, la autoridad
ambiental -Corpoboyacá- y los entes nacionales, se crea el
grupo G-14, para activar formalmente las áreas estratégicas de
interés ambiental supramunicipal, entre Betéitiva y sus trece
municipios vecinos, que tienen en común una estructura
ecológica, conformada por el paisaje, el páramo y la cuenca.
Este G-14, también estará en capacidad de conformar una
red de agroecoturismo, aportando las particulares fortalezas
sociales, financieras y físicas de cada ente.

• Fase de largo plazo: comprende 1 período de gobierno:
(2036 al 2039). Se desarrollan los planes de manejo de las
zonas de interés ambiental. Por ser de superior jerarquía
requiere la convergencia interinstitucional necesaria para
el restablecimiento de la conectividad entre los territorios,
el fortalecimiento de las alianzas estratégicas y una gestión
de incentivos internacionales, que apoye la operatividad
del modelo. De tal manera, que en el 2040, se logrará la
visibilización territorial vinculante desde el municipio de
Betéitiva, en interdependencia con las potencialidades de sus
aliados, lo que, a su vez, potenciará una motivación hacia los
territorios circundantes del G-14, que conduzca a un posterior
objetivo, en otro escenario a concertar, con una duración de
tres períodos de gobierno adicionales, hasta el 2051, de manera
que se pueda equilibrar cargas y beneficios, en un sistema
territorial regional de mayor envergadura.

Existe controversia en territorios con potencial ambiental, pero 
que, al mismo tiempo, presentan invisibilidad social. Es como si la 
falta de dinámica socioeconómica garantizara la conservación de la 
naturaleza. Lo que implica la necesidad de una nueva relación, para 
que el potencial del sistema natural jalone al social y viceversa, en 
donde el subsistema institucional y administrativo juegue un papel 
crucial para armonizar instrumentos de gobernanza con intereses 
colectivos hacia el futuro, tratando de equilibrar necesidades 
sociales locales, con protección ambiental regional.

Es necesario aclarar que, al describir un proceso de invisibilidad 
de un lugar, no se está minimizando o subvalorando; se busca una 
forma de mostrar su particularidad, al estar “oculto”, para, a partir 
de esta óptica, aplicar un foco de observación diferente, que permita 
ver las potencialidades necesarias de activar. En el caso abordado, 
se pudo elegir otro de los cinco municipios vecinos a Betéitiva, 

pero fue éste el que contenía las capas para demostrar su proceso 
de invisibilización local y, a la vez, su potencial de visibilización 
regional y, además, en la actualidad, es el que cuenta con el plus de 
varios líderes interesados en proyectarlo a futuro, desde el enfoque 
ambiental.

Otras variables podrían explicar, desde otra óptica, la invisibilidad 
territorial, pero se requieren datos que no han sido recabados 
suficientemente para estos lugares; un ejemplo son las dos caras 
de la moneda frente a los limitantes o posibilidades generadas 
en una cultura doctrinal impuesta, que rompió con parte del 
relacionamiento que tenían los indígenas, con los elementos de la 
naturaleza. Por fortuna, existen, hoy día, posiciones novedosas y 
ecologistas de las religiones, que quieren ayudar a la protección de la 
casa de todos, asumiendo que lo sagrado no solo son los libros, sino 
la naturaleza, como se puede evidenciar en la posición de Parker 
Gumucio (2006) y en la compilación de Beling & Vanhulst (2019).

CONCLUSIONES

El panorama regional para describir al medio biofísico es 
fundamental, así como a los procesos sociales, pero en futuras 
investigaciones, se podría hacer un esfuerzo para relacionar 
otras dinámicas socioambientales que, incluso, pueden incidir 
en fenómenos de más largo plazo y de contexto global, como el 
cambio climático, lo que motiva a aplicar la prospectiva territorial 
con énfasis ambiental, ya que ayuda a trazar un norte desde la 
estructura, dinámica y funcionalidad de los sistemas y en su interior, 
se recomienda priorizar el trabajo con el agua, no solo por su 
plasticidad y capacidad de interacción, sino por la emergencia de su 
adecuada protección y manejo. Pues en caso de no asumir con rigor, 
el ordenamiento de los territorios hídricos va a desaparecer, no por 
efectos del juego óptico aplicado a objetos, sino por su inexistencia 
como objeto real, donde la causa y el efecto corresponden a un 
proceso diferente.

Como se demostró en la aplicación del caso, hay muchos 
instrumentos para el desarrollo territorial, pero tienen vacíos en su 
homogeneidad hacia objetivos de futuro común, en el dinamismo 
para una participación local activa, en las opciones de alianzas 
supramunicipales estratégicas y en la innovación económico-
ambiental regional, como el ecoturismo y la producción sostenible 
con sello local. Para ello, la prospectiva territorial es una apuesta para 
garantizar transparencia en la propuesta, y en el empoderamiento 
proactivo de las acciones graduales a futuro.

Aunque el aspecto participativo local no fue tan sólido como se 
hubiera querido, se complementó con la visión de las entidades 
regionales; no obstante, con fines de encadenar la visión prospectiva 
propuesta para estudios futuros sobre esta misma área de estudio 
es recomendable replicar los talleres en los municipios vecinos y 
además, emplear metodologías dinámicas y empáticas para captar 
la atención, lo cual, exige a los planificadores territoriales preparar 
insumos claves con antelación, como el dimensionar varios modelos 
con diferentes objetivos y alternativas, contar con cartografía de 
base actualizada y con diferentes esquemas a modelar en SIG y, 
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en especial, garantizar el manejo de una comunicación amena y 
accesible en cada interacción social.

Un próximo trabajo de continuidad constituye el planteamiento 
de un modelo de convergencia concertado entre diferentes ámbitos 
e intereses regionales que, a su vez, puede servir de guía para 
demostrar la capacidad colectiva de integración, en función de un 
objetivo común: el buen vivir en comunidad y con respeto por la 
naturaleza, puesto que la verdadera magia para hacer visible algo es 
la convergencia de enfoques e intereses, de manera que, cada vez, 
exista más luz alumbrando hacia tal objetivo común. 

La mayoría de las personas viven en las ciudades, pero no todos 
comprenden que se depende cada vez más de los recursos naturales 
y de las poblaciones que habitan los ecosistemas que los soportan; 
esto los hace primordiales. Suficiente razón, para impulsar su 
visibilización, no solo local o regional, sino mundial. Soñemos y 
hagamos posible, entonces, con que el espejo de una transformación 
social paulatina les dará cada vez más sentido a estos territorios.
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