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Resumen  

Las marcas territoriales han venido convirtiéndose en un mecanismo que contribuye a la competitividad y el 

posicionamiento de los lugares, motivo por el cual el desarrollo de estas en el contexto rural reviste gran 

urgencia e importancia. El objetivo del artículo es comprender la conexión entre el tejido social comunitario y 

la identidad para la construcción de marca territorial en la vereda El Chilcal, Bojacá, Cundinamarca. La 

metodología se sustenta en la investigación cualitativa desde el abordaje del método hermenéutico y el 

interaccionismo simbólico, aplicándose un muestreo bola de nieve y contando con la participación de siete 

adultos mayores de la vereda. Los resultados dejan ver que hay una conexión entre la identidad y el tejido social 

comunitario, a través de un conjunto de representaciones simbólicas de los habitantes que se han enriquecido 

con sus experiencias de vida, valores transmitidos en familia y en comunidad, sumado a la valoración de los 

recursos naturales que definen el territorio, lo que sienta las bases para la construcción y gestión de una marca 

territorial, que permita visibilizar el patrimonio cultural y natural del que goza la vereda El Chilcal, atrayendo 

turistas y generando competitividad. A partir de estos hallazgos se realiza la propuesta de dimensiones de 

identidad de la marca de la vereda El Chilcal, con soporte en la propuesta del prisma de marca de Kapferer en 

el marco de perspectivas internas y externas. 
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Understanding the community social fabric and identity for the construction of the territory brand: 

The case of El Chilcal, Bojacá, Colombia 

 
Abstract 

Territorial brands have been becoming a mechanism that contributes to the competitiveness and positioning of 

places, which is why their development in the rural context is of great urgency and importance. The objective 

of the article is to understand the connection between the community social fabric and the identity for the 

construction of a territorial brand in the El Chilcal village, Bojacá, Cundinamarca. The methodology is based on 

qlitative research from the approach of the hermeneutic method and symbolic interactionism, applying 

snowball sampling and with the participation of seven older adults from the village. The results show that there 

is a connection between identity and the community social fabric through a set of symbolic representations of 

the inhabitants that have been enriched by their life experiences, values transmitted in family and community, 

added to the valuation of the natural resources that define the territory, which lays the foundations for the 

construction and management of a territorial brand that makes visible the cultural and natural heritage enjoyed 

by the El Chilcal village, attracting tourists and generating competitiveness. Based on these findings, the 

proposal of identity dimensions of the brand of the El Chilcal village is made with support in the proposal of 

Kapferer's brand prism within the framework of internal and external perspectives. 
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1. Introducción 

Desde el ámbito rural y especialmente en aquellas zonas distantes del perímetro urbano de 

las principales ciudades, se han venido generando importantes desafíos asociados con el 

fortalecimiento del tejido social para el desarrollo y potencialización de la marca territorial, 

pues sus economías se han visto dinamizadas por dos sectores importantes, el de producción 

primario, ligado con la agricultura y posteriores diversificaciones enfocadas hacia el sector 

terciario, principalmente en el turismo. En ese sentido, frente a lo sustentado por San 

Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona (2015), citados en Thomé-Ortiz y Sánchez-Benítez (2018), 

el impacto que han venido teniendo las marcas territoriales sobre el desarrollo rural ha sido 

trascendental para consolidar algunos mecanismos comunitarios, asociados con la identidad 

y los valores culturales, resignificando los recursos endógenos de la región.  

En correspondencia con lo anterior, hallazgos como el evidenciado por Burbano Vallejo et al. 

(2013), ponen de manifiesto la posibilidad de hacer identidad territorial desde el tejido social 

comunitario, para asegurar el crecimiento sostenido de las regiones y con ello estimular 
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cambios estructurales, donde los mismos territorios rurales se conviertan en actores sociales 

de desarrollo, tal es el caso de la Unión, Zarzal y Cartago, en el Valle del Cauca, que han visto 

en esto una oportunidad para ser mucho más competitivos. Es así que existe una estrecha 

relación entre desarrollo económico y promoción territorial, mediada por mecanismos de 

producción y consumo para el posicionamiento de productos y servicios rurales 

(Zimmerbauer y Passi, 2013).  

Para el caso del departamento de Cundinamarca, son incipientes los hallazgos que den cuenta 

de la efectividad de las marcas territoriales para la economía, el desarrollo y la 

competitividad regional, sin embargo de acuerdo con Galvis Gómez (2020, p. 55), 

“Cundinamarca tiene un peso agropecuario importante en la producción de hortalizas, 

panela, café, leche, por mencionar algunos”, para el fortalecimiento de la economía bogotana 

y del país, ya que según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2016), alberga los mejores 

suelos, principalmente en la sabana de Bogotá, con un potencial importante de desarrollo de 

economías de escala, spillovers de conocimiento3, riqueza paisajística y en biodiversidad 

(Lucas, 1988; Sölvell et al., 2003). Siendo clave para el fomento del turismo rural y 

comunitario, especialmente en la oferta de productos ligados al agroturismo, el turismo 

cultural, y el senderismo, especialmente en las regiones de las provincias de Gualivá, Alto 

Magdalena, Sumapaz, Tequendama y Sabana Centro (Combariza y Aranda, 2009). 

En el caso del municipio de Bojacá y, específicamente en la vereda El Chilcal (perteneciente a 

la sabana de Occidente de Cundinamarca), son escasas las evidencias empíricas en torno a 

una problemática que está siendo latente frente a la protección del patrimonio cultural y 

natural que tiene la zona, ya que cuenta con caminos reales heredados de las tribus indígenas 

muiscas que poblaron el territorio, sin embargo, algunos de estos se encuentran 

abandonados, cubiertos de hierba y arbustos que no permiten su adecuado tránsito, así como 

al desaprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos naturales y de desarrollo 

comunitario, lo que afecta la identidad con el territorio por parte de habitantes y visitantes 

 
3 Son definidas como derrama o difusión del conocimiento tecnológico. Estas afectan de manera positiva la propensión a innovar de las empresas, y suelen ser 
independientes de los esfuerzos de investigación y desarrollo (Méndez, 2017). 
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en su consolidación como destino turístico (Alcaldía Municipal de Bojacá, s.f.; Cohen y Melara, 

2019; Pinillos, 2018).  

En esa misma línea, por parte de la administración municipal y gubernamental son 

incipientes las evidencias empíricas que permitan constatar la gestión realizada en torno al 

turismo y la competitividad, ya que el mismo municipio no cuenta con la infraestructura 

hotelera necesaria, así como con información detallada sobre las rutas turísticas y los agentes 

turísticos, pues su turismo es estacional, reducido a los fines de semana, por cuenta de la 

devoción a la Virgen de la Salud y la gastronomía del lugar. Por esto, se desconocen diversos 

atractivos que tiene tanto el municipio como la vereda El Chilcal, en particular; entre ellos el 

arte rupestre, expuesto en diferentes zonas arqueológicas del territorio, pero que por 

alteraciones en los pictogramas que van desde grafitis y repintes con diferentes materiales 

duros que lesionan las manifestaciones rupestres antiguas, han venido afectando su 

conservación, desconociéndose de esta manera los valores culturales asociados con la 

identidad del destino (Alcaldía Municipal de Bojacá, s.f.).  

Con base en lo anterior, tanto el tejido social comunitario, como la identidad de marca no 

sustentan algún tipo de abordaje académico, ni tampoco de gestión desde la perspectiva del 

turismo rural en el departamento de Cundinamarca, en ese sentido, algunos estudios como 

el de Flores (2016), exploran la identidad cultural, así como las acciones tendientes al 

desarrollo y la valorización de bienes y servicios, desde el desarrollo territorial; De Uña 

Álvarez y Villarino Pérez (2014), por su parte, estudian la identidad, turismo y territorios 

locales, pero no profundizan en el ámbito territorial, y aunque Téllez (2010) aporta algunos 

elementos conceptuales y metodológicos frente al tejido social, no sustenta su relación en 

referencia con el territorio rural. 

De acuerdo con De Uña Álvarez y Villarino Pérez (2011), lo anterior implica a futuro trabajar 

de manera articulada por el reencuentro de lazos entre el individuo y el territorio, de tal 

manera que se transforme el destino lugar, en un espacio de conversación y cuidado del 

patrimonio colectivo. Con base en esto, se buscó responder a la pregunta: ¿Cómo se ha venido 
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estableciendo la conexión entre el tejido social comunitario y la identidad para la 

construcción de marca territorial en la vereda El Chilcal, Bojacá, Cundinamarca?. 

 

2. Marco teórico 

A continuación, se presentan los referentes teóricos y empíricos que dan cuenta de la 

comprensión del tejido social comunitario, la identidad asociada al territorio y la marca 

territorial, tomando como base, los aportes de Perea (2016), quien sustenta cómo a través 

del tejido social comunitario se construyen tanto los vínculos afectivos, como los simbólicos, 

siendo estos últimos una construcción colectiva de gran dimensión en el ámbito de lo público, 

ya que son los mismos individuos los que otorgan valor al espacio y a los actores que le 

constituyen dentro de un territorio. Así también Rabotnikof (2005) expone tres dimensiones 

a partir de las cuales lo público adquiere sentido para ese tejido social, donde en lo común 

confluyen todos los actores de ese territorio, lo manifiesto se hace visible para todos, y todo 

aquello visible es de acceso generalizado, en ese mismo orden de ideas, Emile Durkheim 

(1985) sustenta desde la perspectiva funcionalista sociológica, la función que tiene el 

consenso y la solidaridad social como el “pegamento” que ayuda a los individuos a 

permanecer unidos, para mantener la estabilidad social dentro del escenario comunitario. A 

través de esto, otras perspectivas teóricas como la del paradigma de la complejidad de Morin 

(2001), citado en Téllez (2010), sustenta el tejido social comunitario como un entramado de 

redes comunitarias, familiares y sociales, donde la cotidianidad se convierte en el elemento 

principal a través del cual se configuran las heterogeneidades, ambivalencias, identidades y 

personalidades de dichos sistemas (Morin, 2003). Con base en esto, la comprensión del 

territorio supera las dimensiones espaciales, para centrarse en las simbólicas, sustentadas 

en la ubicación social, el conflicto y la lucha de clases (Ardila, 2005; Castells, 1971; Flores, 

2007; Garzón Medina y Sánchez Arismedi, 2020). En esa misma línea, perspectivas teóricas, 

como la de movilización de recursos de Puricelli (2005), refiere el valor que tiene los 

movimientos sociales para dinamizar y generar cambios dentro del entramado comunitario 

que se suscribe al tejido social, para que de esta manera lo simbólico y la conciencia de 
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movilización faciliten procesos de encuentro, reconciliación y recuperación de la confianza 

colectiva.  

Por otra parte, con referencia a la identidad en el territorio, Berdoulay y Entrikin (1993), 

citados en Bédard (2017), destacan que es a partir del mismo territorio que la identidad de 

cualquier persona, comunidad o colectividad tiene una fuerte asociatividad, reforzando el 

sentimiento de pertenencia hacia este. En esa misma línea, Castells (2005) destaca la 

importancia de las representaciones culturales, símbolos y valores como aporte a la 

formación de la identidad en los territorios, siendo las expresiones culturales, la riqueza 

biocultural y la organización comunitaria elementos constitutivos de la misma identidad, así 

también desde la teoría de la identidad social, la identificación con una marca se produce 

como consecuencia de un proceso de subjetividad entre las representaciones construidas por 

el consumidor, y lo que busca significar esa marca asociada a un territorio en particular, 

estando constituido por elementos de creencia, valores, conocimientos, habilidades y rasgos 

de personalidad compartidos (Ashforth y Mael, 1989; Mael y Ashforth, 1992; Tajfel, 1981). 

En correspondencia, otros estudios, destacan en la gestión de marcas regionales rurales, la 

valoración del patrimonio, los espacios de comunicación con los actores locales y los valores 

autóctonos, siendo todas estas formas particulares de fortalecer los procesos de identidad 

territorial, con el fin de promover una asociación positiva entre el territorio rural y la marca 

que se desea posicionar (Aranda y Combariza, 2007; Duran et al., 2021; Gómez, 2015; Puig, 

2009). En ese mismo sentido, la marca territorial se sustenta, de acuerdo con Riezebos 

(2002), como una red de elementos de conocimientos instalados en la memoria a largo plazo, 

conectando los valores funcionales y emocionales de una organización territorial, con las 

necesidades psicosociales de la comunidad, lo que fortalece aún más el tejido social y la 

identidad del lugar. 
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2.1. El tejido social comunitario y la identidad con el territorio rural  

El territorio dista de ser solamente la ubicación espacial y se inserta en la comprensión de 

dimensiones sociales, administrativas, económicas, ambientales y políticas, lo que implica un 

abordaje multidisciplinar, al punto que la comprensión del territorio se da como un 

fenómeno geo-socio-histórico de carácter multidimensional (Ardila, 2005; Cabrera, 2016; 

Gaviria, 2020; Martínez, 2012). En esa misma línea, Di Méo (2001), citado en Beuf (2017), da 

razón de la diferencia entre territorio y espacio geográfico, definiendo al primero como “la 

expresión global de lo espacial, lo social y lo vivido, como una temporalidad más o menos 

frágil, como el encuentro del significante y del significado, de lo material y lo inmaterial” (p. 

275), mientras que, como afirma Rodríguez (2010), el segundo es un producto social. Es por 

tanto que el concepto territorio genera identificación y apego, y repercute en la cotidianidad 

identitaria de sus habitantes (Santos, 1996a, citado en Robledo y Peña, 2020). Ya que lo 

territorial implica “un espacio modelado por el hombre en función de sus necesidades” 

(Mora, 2021, p. 12). 

En lo referente al territorio rural y su evolución, tal como dejan ver Kieffe (2018), Rubio 

Terrado (2010), citado en Armas y Macías (2017) y Armesto López (2005), este se ha 

convertido en un lugar multifuncional y pluriactivo, dejando de estar enmarcado en lo 

puramente productivo, adquiriendo un carácter mucho más dinámico frente a la 

conservación y cuidado de recursos naturales, así como de servicios ambientales en pro del 

clima, el agua, la protección de áreas, la generación de centros de cultura, la justicia social, la 

alimentación saludable y la recreación a partir del turismo. Por lo mismo, la ruralidad se 

inserta dentro del territorio como un elemento de gran valor sociocultural, porque además 

del sentido que tiene la tierra y los recursos naturales, son las tradiciones orales, el folclor, 

las manifestaciones festivas, las costumbres sociales y la cultura del trabajo desde las 

instituciones tanto formales como informales, las que se conjugan para dar valor junto con 

una serie de elementos naturales, económicos y culturales a la identidad del territorio rural 

(Entrena-Durán, 2012; Mora, 2021). 
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Es fundamental comprender que lo que dota de sentido a los territorios, es en sí mismo el 

entramado y las relaciones sociales, lo que justifica la necesidad de construir y reforzar de 

manera permanente y perdurable el tejido social comunitario como eje de desarrollo 

territorial y, por ende, humano (Téllez, 2010). Tal como lo menciona Sepúlveda (2005) citado 

en Gudiño et al. (2014), la cohesión de los territorios se deriva de un tejido social específico. 

Es así que Noguera (2004, p. 117), citado en Guerrero y Rodríguez (2019, p. 192), refiere que 

“los territorios son, en el momento en que significan algo para alguien”, es decir, que dicha 

apropiación simbólica lleva a que el territorio les pertenezca a los sujetos que lo habitan y a 

la vez los sujetos le pertenezcan al territorio (Jiménez-Ortíz y Jurado-Alvarán, 2018). 

Lo anterior, implica entender que el tejido social “lo conforma un grupo de personas que se 

unen para satisfacer necesidades humanas elementales o superiores, como son: alimento, 

salud, educación, seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos, transporte y todo lo 

que represente mejor calidad de vida” (Pavón-Jiménez et al., 2018, p.16, citados en Chaparro-

Mantilla y Peña-de-Carrillo, 2021). Al respecto, García Canclini (2004), desde una perspectiva 

sociocultural, pone de manifiesto el papel de la convivencia en la construcción del tejido 

social comunitario, ya que en palabras del mismo autor, la convivencia es esa travesía dotada 

de un equipamiento histórico y cultural, por medio de la cual se construye unidad y se acepta 

la diversidad, sin embargo, diversos factores propios de la hibridación cultural a las que se 

han visto sometidos los territorios rurales (sincretismo, transculturación, y asincronía) han 

conllevado a la desterritorialización, alterando dicha convivencia, ya que es la ruptura entre 

las fronteras sociales y simbólicas, las que suscitan el conflicto y el desplazamiento de los 

habitantes del campo a la ciudad (García Canclini, 2006). En esa misma perspectiva, el tejido 

social está dotado de unas propiedades que le dan sentido a la misma convivencia dentro del 

territorio, es así que la permeabilidad del tejido se encuentra asociado con la conexión de 

espacios físicos y sociales, para ampliar las posibilidades de relacionamiento, las fisuras o 

grietas, derivado de los conflictos entre sus partes, y las tensiones o presiones sociales que 

se generan derivado de las interacciones y diferencias en comunidad (Ferreti y Arreola, 

2013). Así mismo, Téllez (2010) refiere que el sentido del tejido social en la construcción de 

la identidad territorial está dado por el cuidar de la convivencia, como función preventiva de 

daños o tensiones futuras, el fortalecimiento de una red de acompañamiento, fundamentado 
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en la solidaridad y responsabilidad por el otro, y la resolución de conflictos, que aparece 

producto de las diferencias, pero se convierte en una oportunidad de mejora y aprendizaje, 

lo que impulsa la consolidación de comunidades participativas, unidas y coherentes 

(Chaparro-Mantilla y Peña-de-Carrillo, 2021) . 

A partir de la relación entre el tejido social y la identidad, es necesario comprender que el 

territorio involucra dimensiones simbólicas y se define a partir de prácticas tanto 

individuales como colectivas (Beuf, 2017). Es así que Di Méo (2001), citado en Beuf (2017), 

indica que el territorio se conforma a partir de elementos como las ideas de pertenencia, la 

identidad colectiva, la inserción de los individuos en uno o varios grupos sociales, entre otras; 

lo anterior, se soporta en la idea de que la identidad local implica un reconocimiento colectivo 

(Castells, 1999, citado en Robledo y Peña, 2020).  

Es por eso que estas identidades, definidas como “un conjunto de rasgos o cualidades móviles 

con las cuales las personas o grupos se sienten vinculados” (Molina, 2011, p. 61, citado en 

Robledo y Peña, 2020), se conectan con la consolidación del territorio, en tanto este depende 

de dinámicas de apropiación social del espacio, que se soportan en identidades individuales 

y colectivas, al punto que el grupo ya no puede ser comprendido en su plenitud separado de 

su territorio (Gaviria, 2020). En consonancia, “la identidad se apropia de los rasgos culturales 

y sociales de afinidad, unidad y semejanza” (Di Méo y Buléon, 2005, citados en Mora, 2021, 

p. 12). Entre más activos e involucrados estén los individuos de un territorio con las 

actividades tradicionales, más fuerte será el vínculo desarrollado entre el individuo y el lugar 

(Devine-Wright y Lyons, 1997, citados en Cruz, 2017). 

Teorías como el de la identidad social, cuyo precursor Tajfel (1981) sustenta que:  

Por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos en relación 

con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados 

por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales (p. 255).  

Por lo anterior, la identidad de un territorio se construye con base en el sentido de 

pertenencia y las percepciones de sus pobladores con el lugar, es así que la identidad social 

de la cual parte el autor está dada por el conocimiento que poseen los individuos, la 
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significación emocional y el valor de dicha pertenencia, a partir de lo intergrupal 

(pertenencia a diferentes grupos) e interpersonal (relaciones personales con otros). Es así 

como otros modelos, como el de la identificación social (Turner, 1982), el estereotipo (Oakes 

et al., 1994) y el modelo de los contextos organizacionales (Hogg y Terry, 2000), dieron la 

pauta para lo planteado por Ashforth (2007), ya que la construcción de la identidad de marca 

territorial es multidimensional, sustentado a partir de factores como lo cognitivo, lo afectivo 

y el componente evaluativo, siendo la identidad un estado psicológico a través de la cual el 

sujeto manifiesta sus creencias, sentimientos y valores, a partir de la pertenencia con la 

marca. Es así como estudios más recientes han venido validando dichos modelos para el 

diseño de estrategias de construcción de identidad simbólica frente a la marca territorial 

(Martins, 2023).  

Es en el marco de estas dinámicas que se hace pertinente hacer alusión a la territorialidad, 

en tanto que esta corresponde a los valores que se asignan a un espacio desde el sentido de 

pertenencia e identidad hacia un territorio, haciéndose evidente a través de la vinculación 

emocional de sus pobladores con el espacio que habitan, implicando historias, paisajes, 

expresiones culturales y tradiciones, entre otros (Monnet, 2013, citado en Gaviria, 2020). Por 

lo anterior, la identidad a la par de las tradiciones, las estructuras familiares y sociales, las 

costumbres, los valores y los códigos de conducta, impactan de forma directa en el desarrollo 

local y en la cohesión del tejido social (Mora, 2021). Lo que implica por parte de los habitantes 

un gran compromiso en relación con el pasado, el presente y el futuro de su territorio 

(Gaviria, 2020). Derivando en acciones en favor del desarrollo del mismo, pues la visión 

territorial ayuda a establecer una identidad común, la cual favorece la realización de 

estrategias y proyectos en pro de mayores avances económicos, políticos, culturales y 

sociales de las comunidades rurales suscritas (Kieffer, 2018).  

2.2. Comprensión de la marca territorial en los destinos rurales  

El territorio rural ha tenido en los últimos años importantes transformaciones y muchas 

obedecen al modelo socioeconómico dominante, que implica el desarrollo técnico, los 

núcleos de poblamiento, los espacios rurales ligados a la agricultura, la disposición de la red 
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vial, así como la conexión con los territorios urbanos (Ivars Baidal, 2000; Molinero, 1990). 

En ese sentido, y de acuerdo con la CEPAL (2020), el escenario rural ha venido teniendo una 

serie de distintivos importantes, asociados con cambios demográficos y migraciones 

selectivas, con una mayor preeminencia de mujeres, quedando la propiedad de la tierra en 

manos de una población envejecida, por lo que es evidente el fenómeno de la feminización 

de la agricultura campesina, siendo la agricultura familiar y los pequeños emprendimientos 

agrícolas los que ocupan la mayor parte de las empresas rurales agrícolas (Favareto y 

Abramovay, 2009). 

Desde esta perspectiva territorial, el enfoque constructivista-estructuralista de Pierre 

Bourdieu (1991) sustenta que la construcción social del territorio parte de la dimensión 

“relacional”, desde los intereses y los vínculos que generan los mismos actores sociales. Con 

base en lo anterior, a partir del concepto de “habitus”, entendido como el conjunto de 

esquemas sobre el que se sustenta la percepción del mundo para el individuo, se construyen 

las contradicciones y articulaciones que orientan el comportamiento dentro de un campo 

social, es así que desde esta óptica sociológica se suscribe el “habitus territorial” que refuerza 

el “habitus de clase” (Bourdieu, 1988, citado en Vargas Aguirre, 2019), considerándose este 

último como un conjunto de relaciones que se establecen y modelan por los espacios 

excluidos (de discriminación social), ya que allí se configuran esquemas generativos, a partir 

de los cuales los agentes perciben y actúan en el mundo, con un carácter estructurante y 

estructurado, pues el agente piensa, percibe y actúa en el mundo rural a partir de los límites 

de donde le es posible o no actuar. Es así que en los territorios rurales, las comunidades que 

no pertenecen a una élite social determinada, perciben sus espacios como inseguros, 

contaminados y pobres, lo que en palabras del mismo autor, se reconoce como la 

naturalización de las diferencias sociales, las desigualdades culturales, económicas y 

espaciales. Con base en lo anterior, Bourdieu (2002) sustenta cómo el campo social se 

constituye en un espacio social en disputa, de conflicto y competencia, donde se busca 

transformar o conservar las fuerzas de poder y de jerarquía, que son la base de la distinción 

social.  
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En esa misma línea, otros autores como Thorsby (2001), cuyo énfasis principal está en la 

cultura, entendida desde la pérdida de la neutralidad al incorporar consideraciones de poder, 

como la expresión “cultura dominante” o “cultura popular” para entender el valor del 

patrimonio material e inmaterial, y Ray (1998), cuyo énfasis está en las iniciativas del 

territorio rural a través de la valoración de la identidad cultural como “economía cultural”. 

Todas estas posturas convergen en explicar desde el papel de la institucionalidad y la 

participación social, los mecanismos a través de los cuales se buscan potencializar los 

destinos rurales, en medio de las paradojas y desigualdades que supone la densidad del tejido 

social, los factores culturales y los elementos de gestión que atañen a los gobiernos y 

comunidades. 

En ese sentido, en la nueva configuración de los destinos rurales, entendiéndose como todos 

aquellos espacios físicos en los que están incluidos productos turísticos, tales como servicios 

de apoyo, atracciones y recursos turísticos (Barrado Timón, 2004); el componente rural 

representa, desde esta óptica, un valor agregado importante a las actividades agropecuarias 

tradicionales, ya que brinda la oportunidad para compartir, conocer y vivenciar las 

costumbres y actividades productivas y culturales, para desde allí promover la valoración y 

el respeto de visitantes y locales por el patrimonio cultural y natural de la zona (Gómez, 2013; 

González y López, 2018; Zambrano et al., 2017).  

Bajo estas premisas, los destinos rurales se convierten en un nuevo bien transaccional, ya 

que sometidos a un contexto competitivo y variable, la ciudadanía, los visitantes o las 

empresas adquieren un conjunto de imágenes de los lugares (San Eugenio et al., 2013). Por 

lo mismo, la marca territorio influye en dichas percepciones, pues esta es “creada para un 

territorio específico, que utiliza estrategias de marketing para dotar de mayor valor añadido 

económico, social y cultural a ciudades, regiones y países” (Rodríguez Herrero, 2014, p. 14). 

Con base en esto, se busca mejorar el posicionamiento de un territorio rural, con el fin de 

aportar valor diferencial a los elementos que la componen, principalmente comunidades y 

empresas.  
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En línea con lo anterior, algunos hallazgos empíricos han permitido constatar que en la 

construcción de algunas marcas territoriales, el objetivo es atraer turistas, capital de 

inversión, infraestructura, teniendo en cuenta en su diseño la identificación de narrativas, 

discursos y relatos que faciliten el posicionamiento de la ruralidad, por medio de la creación 

de una marca lugar conectada con valores simbólicos de su paisaje y su cultura, y desde allí 

con experiencias de consumo, desde donde se puedan transferir valores culturales, identidad, 

personalidad y singularidad (Pike, 2011; San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015).  

Así también, otros hallazgos como el de Rodríguez-Molina et al. (2019), han permitido 

confirmar que, frente a los destinos rurales, un posicionamiento exitoso se logra si se 

promueven atributos diferenciadores a un mismo tipo de turista, que esté enfocado en 

conocer la historia del lugar, su cultura y sus costumbres, es así como algunos modelos han 

buscado estudiar la marca territorial desde una perspectiva cualitativa, con el fin de generar 

un valor cultural a esta, al respecto, Urde (1999) sustenta su modelo de visión de la marca 

territorial a través de los valores, los propósitos y en el entorno futuro; por su parte, Aaker y 

Joachimsthaler (2006) parten de la construcción del liderazgo de marca soportado en la 

estructura de costos organizativos, la arquitectura de la marca, los programas de 

construcción de marca y la identidad de marca; Kapferer (1986), a partir del “prisma de 

identidad de marca”, ha venido aportando valor desde el abordaje de dos dimensiones: 1) la 

perspectiva interna, que incluye las dimensiones de personalidad (carácter que la marca es 

capaz de transmitir), autoimagen (como otros ven la marca); 2) la relación (la capacidad de 

crear relaciones con el cliente más allá del producto) y la perspectiva externa, que hace 

referencia al físico (cualidades que se perciben directamente), el reflejo (lo que el 

consumidor siente sobre la marca) y la cultura (valores y principios que soportan el 

comportamiento de la marca). Estos modelos han aportado bases estratégicas importantes 

para una correcta implementación del branding territorial, aumentando el valor de marca y 

un desempeño de destino lugar eficiente (Limonta et al., 2020).  
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3. Metodología 

El proyecto se orienta desde la metodología cualitativa, atendiendo al paradigma 

interpretativo del interaccionismo simbólico que analiza al ser humano como un constructor 

activo de significados organizados en torno a procesos compartidos de interacción, y al 

método hermenéutico que permite interpretar y comprender las expresiones humanas desde 

las percepciones, las experiencias y las acciones (Blumer, 1969, Mead, 1934, Goffman, 1959, 

citados en Tojar Hurtado, 2006; Gil-Lacruz, 2007; Katayama, 2014). Así, la metodología se 

justifica para el proyecto a partir de tres premisas principales: a) las personas se comportan 

en función de los significados construidos por el grupo social; b) los significados construidos 

surgen de las interacciones individuales y sociales y; c) los significados sufren cambios a 

través de un proceso de intercambio comunicativo (Forero-Molina, et al., 2021). Con base en 

lo anterior, el territorio objeto de estudio fue la vereda El Chilcal, del municipio de Bojacá, 

que se encuentra ubicada al suroccidente de este municipio, con una distancia aproximada 

de una hora de la ciudad de Bogotá, cuenta con una riqueza patrimonial invaluable, 

caracterizada por rutas de caminos reales, por donde trasegaron los antepasados muiscas, 

así como un escenario natural, paisajístico e hídrico de importante valor para sus habitantes 

(Cundisán, 2012, citado en Forero-Molina, et al., 2021).  

En línea con ello, se empleó un muestreo bola de nieve, siendo los participantes adultos 

mayores con edades comprendidas entre 65 y 95 años, ya que por su experiencia de vida en 

la vereda, pudieron dar cuenta de la forma como se ha ido construyendo el tejido social 

comunitario, al respecto, Laws (1997), citado en Olivi et al. (2015), destaca la importancia 

que en los procesos de construcción de la identidad etaria y de inserción social tienen los 

adultos mayores, por su vinculación afectiva con el territorio y el espacio. En la tabla 1 se 

muestra la caracterización de los participantes de acuerdo con sus rasgos demográficos. 
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Tabla 1. Características de los participantes 

Pseudónimo del 
adulto mayor 

Edad Años de vida en la 
vereda 

Estado civil 

Cristina 95 95 años viuda 

Leonor 85 83 años viuda 

Irma 75 53 años casada 

Susana 80 80 años viuda 

Julio 72 30 años casado 

Flor 75 35 años viuda 

Janeth 68 30 años casada 

Fuente. Elaboración propia. 

Atendiendo a estos criterios de inclusión, se empleó la herramienta de líneas de tiempo, por 

medio de la cual se pudo realizar la construcción de las representaciones cronológicas de los 

acontecimientos históricos y culturales de la vereda El Chilcal, haciendo énfasis en elementos 

territoriales, conectados con el objeto de estudio (Hernández-Jiménez et al., 2016). Dicha 

herramienta se construyó a partir de la realización de ocho entrevistas en profundidad, 

explorando aspectos tales como: a) dimensión social-afectiva, cuyos ejes de indagación son 

la percepción de la vida, el valor de la familia, el significado de la vereda; b) dimensión social-

comunitaria, cuyos ejes son las relaciones humanas vividas, las actividades comunitarias, 

actividades recreodeportivas y el liderazgo comunitario; c) dimensión ecológica-económica, 

cuyos ejes de indagación son condiciones socioeconómicas, agricultura y modos de 

subsistencia económica (ver figura 1).  

Para el planteamiento de la propuesta de dimensiones de la marca territorio de la vereda El 

Chilcal, se empleó la metodología del prisma de la identidad de marca de Kapferer (2004), la 

cual permite construir marcas sólidas y sostenibles en el tiempo, basadas en sus valores, a 

partir de una perspectiva externa que incluye los aspectos físicos (lo que se percibe 

visualmente), de relaciones (experiencia del cliente con la marca) y de reflejo (la asociación 
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entre la marca y ciertos atributos), y una interna que involucra la personalidad (forma de ser 

de la marca), la cultura (valores y principios que determinan el actuar de la marca) y la 

autoimagen (cómo los clientes se perciben a sí mismos al interactuar con una marca).  
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Figura 1. Línea de tiempo - representaciones cronológicas de los habitantes de la vereda El Chilcal 

 

Nota. Dimensión social-afectiva (morado); dimensión social-comunitaria (rojo); dimensión ecológica-económica (verde). 

Fuente. Elaboración propia.
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3.1. Fases de la investigación 

De acuerdo con Hernández-Jiménez et al. (2016), citado en Forero-Molina et al. (2021), 

las fases propuestas para la investigación fueron las siguientes: a) diagnóstico, diálogo 

y observación. Implica la contextualización sobre el entorno y el reconocimiento de las 

dinámicas que subyacen. A partir de ello, se buscó profundizar en la caracterización del 

territorio, identificando sus elementos dinamizadores, así como obstaculizadores, y el 

reconocimiento de los agentes sociales, susceptibles de estar implicados en el proceso; 

b) investigación y análisis. Esto implica la recopilación, análisis y sistematización de la 

información obtenida; c) devolución. Se socializan los resultados para generar reflexión 

de la información.  

3.2. Análisis de los datos 

El análisis de los datos se llevó a cabo tomando como base la teoría fundamentada a 

partir de la codificación abierta, axial y selectiva, que se caracteriza por ser un proceso 

secuencial y sistemático, a través del cual se asignan conceptos a las narrativas a partir 

de los datos identificados, estableciendo categorías y subcategorías, así como sus 

correspondientes relaciones (Charmaz, 2006; Creswel, 1998; Glaser y Strauss 1967). Lo 

anterior para identificar las categorías centrales que explican los fenómenos sociales 

estudiados (Barreto et al., 2011). Adicional a esto, se empleó el método de comparación 

constante de Charmaz (2006), ya que se verificaron las similitudes y diferencias dentro 

de una misma entrevista y entre las distintas entrevistas, con el apoyo del programa 

ATLAS.ti, versión 8.2.  
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4. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos al aplicar la metodología 

anteriormente descrita, de tal manera que desde los ejes comprensión del tejido social 

comunitario, comprensión de la identidad del territorio y construcción de una 

propuesta de marca territorial, se da respuesta a la pregunta planteada en esta 

investigación. 

4.1. Comprensión del tejido social comunitario 

Los resultados evidenciaron que en términos del tejido social comunitario existe una 

significativa cohesión de este, producto de las historias de vida construidas en el 

territorio, por lo mismo, según Téllez (2010), el tejido social es un eje fundamental del 

desarrollo territorial y humano para los sujetos estudiados, ya que hay todo un 

conjunto de representaciones simbólicas conectadas con este (Jiménez-Ortíz y Jurado-

Alvarán, 2018). Es así que se denotan en los hallazgos un conjunto de narrativas 

asociadas con: a) la dimensión personal-afectiva, que se vincula con la historia de vida 

personal, sentimientos, emociones y vivencias afectivas que se conectan con el 

territorio; b) la dimensión social-comunitaria, asociada con las relaciones sociales y los 

modos de vida tejidos en comunidad y; c) la dimensión económica-ecológica, 

sustentada en la interacción con la naturaleza, los recursos ecológicos, el ecosistema y 

las prácticas económicas (ver figura 2).  

Desde el punto de vista de la dimensión personal-afectiva, las asociaciones con el tejido 

social comunitario en la vereda El Chilcal, se encuentran conectadas con lo que ha 

representado para los adultos mayores entrevistados su infancia, es así como refiere 

uno de ellos lo siguiente: “Nací hace 95 años… cuando llegamos esto era una casita en 

adobe” [1:77]; otros, por su parte, vinculan la infancia con actividades particulares: 

“Trabajar como una esclavita, ayudar a ver animales, a ver la casita, llevar por allá los 

almuerzos donde tuviera que llevarlos y venir al estudio” [1:80]. En ese mismo sentido, 

la familia para los entrevistados se convierte en el eje fundamental para el 
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fortalecimiento del tejido social comunitario de la vereda, para algunos de los adultos 

mayores, el amor sostiene todo, es así que “el amor de los padres es lo más lindo, nunca 

los vimos peleando” [1:60]; también las enseñanzas vinculadas con el “catolicismo” 

[1:62], con la “fidelidad en el matrimonio” [1:61] y con “la expresión del cariño a los 

hermanos” [1:63], hacen parte de los valores promovidos al interior del núcleo familiar, 

siendo aspectos que más adelante se convierten en la base del sostenimiento del 

matrimonio y de la crianza de los hijos, por lo que algunos adultos mayores refieren que 

“58 años de matrimonio, toda una vida estuvimos juntos” [1:65]; “fue muy querido, 

hogareño, responsable con sus hijos y con su hogar” [1:44]; por ende, los hijos “han sido 

buenos, trabajadores, respetuosos” [1:85]. En línea con lo anterior, estos hallazgos 

confirman lo sustentado por Pavón-Jiménez et al. (2018), citado en Chaparro-Mantilla 

y Peña-de-Carrillo (2021), al referirse a la forma en como el tejido social-comunitario 

busca satisfacer necesidades humanas que conecta con aspectos básicos como la 

alimentación, el afecto, la seguridad, la salud, la protección familiar y la calidad de vida 

humana en general. 

Desde la dimensión social-comunitaria, el tejido social se encuentra conectado con las 

actividades comunitarias, “las ferias y fiestas en la escuela” [1:25], los actos 

humanitarios en la escuela [1:30], “las salidas de los adultos mayores a Villavicencio y 

a Paipa que apoya la alcaldía” [1:31], así como con las actividades recreodeportivas, 

“bailar, hacer ejercicio” [1:33], “la fiesta del campesino, con las carrozas con productos 

de la zona” [1:33], “el reinado del adulto mayor, con la señorita Cundinamarca” [1:67]. 

Todo ello ha ido fomentando la construcción de lazos de apoyo y cooperación entre sus 

habitantes, quienes ven en sus vecinos “personas unidas, amables, de confianza” [1:50], 

y aun cuando nuevas personas han llegado a la vereda, muchos de ellos ya profesionales 

y pensionados, “son muy serviciales y atentos” [1:72], reconociéndose desde ahí 

importantes líderes, como “don Jaime Duque” [1:28], quien fue un importante concejal, 

“hizo muchas reuniones, bazares para poder instalar la luz para esta zona, él se 

interesaba en el agua y la luz” [1:27]. Esto, en línea con Beuf (2017), permite reafirmar 

cómo la identidad colectiva y el papel que algunos individuos tienen dentro del grupo 
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social, permite consolidar procesos de identidad colectiva que cohesionan el tejido 

social comunitario.  

En correspondencia, la comprensión del territorio desde el tejido social comunitario, 

involucra un conjunto de dimensiones simbólicas, que más allá de lo geográfico, está 

ligada con prácticas colectivas, que dan sentido a los mismos grupos sociales (Robledo 

y Peña, 2020). Frente a la dimensión económica-ecológica, uno de los aspectos 

identitarios más destacados de sus habitantes con la vereda El Chilcal, está asociado 

con la agricultura, “la arracacha, el maíz, la arveja, el fríjol” [1:27], siendo modos de 

subsistencia económica “la leche, los quesos, los huevos” [1:57], así como también 

“abonos, tierra, semillas” [1:71], sin embargo, en esta zona se han venido evidenciando 

algunas problemáticas, asociadas con una población cada vez más vieja, una vereda que 

se está quedando sin jóvenes, pues en su mayoría emigran a las ciudades para buscar 

nuevas oportunidades, también tensiones asociadas con las dificultades de acceso a la 

vereda por cuenta de una pésima infraestructura de las vías, con escasa inversión 

evidenciada a nivel gubernamental, que conlleva a que se presenten complicaciones en 

el desplazamiento hacia el casco urbano, lo cual es ratificado por algunos adultos 

mayores: “Son pocas y no hay transporte, al menos antes enviaban una flota pero ya no, 

la tienen muy descuidada” [1:55]. De allí la importancia de estos hallazgos en 

consonancia con lo planteado por Téllez (2010), en relación con que son los conflictos 

y su resolución lo que permite que dentro del tejido social comunitario este se 

consolide, y los miembros aúnen esfuerzos para apoyarse y respaldarse entre sí.  

En línea con estos resultados, el tejido social comunitario se ve cohesionado, producto 

de las vivencias con el territorio, ya que para los sujetos que lo habitan, está dotado de 

anécdotas y de remembranzas, pues su vida en la vereda si bien no ha sido fácil, ha 

estado enriquecida por experiencias de vida, valores transmitidos en familia y en 

comunidad, esto en palabras de Jiménez-Ortíz y Jurado-Alvarán (2018) hace que el 

territorio le pertenezca a los sujetos que lo habitan y a la vez los sujetos le pertenezcan 

al territorio, afianzando el sentido de pertenencia y la identidad, es así como para 
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algunos adultos mayores vivir en la vereda El Chilcal es conectar también con todo lo 

que el territorio provee: su clima, sus cultivos, sus recursos hídricos y los cambios que 

también trae consigo, “antes no habían tantos herbicidas, hoy en día todo tiene mucho 

herbicida” [1:14], aun así, han venido reconociendo la adopción de nuevas prácticas con 

cultivos orgánicos, lo que continúa enriqueciendo su modo de vida en comunidad y en 

la forma de ser resilientes, buscando la adaptación a través de nuevas formas de 

subsistencia económica y social (ver figura 2).  

Figura 2. Construcción del tejido social comunitario vereda El Chilcal 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2. Comprensión de la identidad en el territorio 

Con base en los anteriores resultados, la identidad con el territorio (figura 3) se 

sustenta a partir de: a) las percepciones de vida; b) las huellas de vida; c) los atractivos 

naturales y; d) el significado de la vereda El Chilcal. En tal medida, como lo expresa 

Gaviria (2020), esta se hace evidente cuando la población en general se siente 

emocionalmente vinculada con el espacio que habita, con su historia, con sus paisajes, 

con sus manifestaciones culturales, con sus tradiciones y el legado que han dejado para 

las futuras generaciones. 

En ese sentido, para los adultos mayores entrevistados, la identidad con el territorio se 

establece desde las percepciones construidas en la vereda El Chilcal, ya que “hay muy 

buena agua, muy buen clima” [1:4], en la vereda se respira “la tranquilidad” [1:37], por 

lo mismo, “las matas, los animales, la hermandad en la vereda” [1:68] hace que se 

afiance ese sentido de pertenencia. En esa misma perspectiva, los valores culturales 

conectan con la identidad hacia el territorio y hacia el adulto mayor, “el amor por el 

campo, el respeto por los gobernantes” [1:74], “el respeto por la gente, ver a la gente 

feliz, reprender a los hijos para que sean mejor” [1:76], y “la autonomía en la solución 

de los problemas” [1:58], permiten en términos de lo que refiere Armas y Macías 

(2017), ver el territorio como un espacio productivo, que cohesiona, que permite la 

construcción permanente de aprendizajes, a través del significado que tiene la 

preservación de los valores colectivos y familiares, así como la protección del 

patrimonio natural y cultural.  

Adicionalmente, la identidad con la vereda El Chilcal se configura para los adultos 

mayores entrevistados a través de sus atractivos naturales, siendo “el río Apulo, que 

divide Zipacón y Bojacá, y la quebrada de la Esmeralda” [1:36], parte de estos recursos 

a destacar, así como “la caminata al río, el puente colgante y los caminos de herradura 

que son los antiguos” [1:54], ya que “la gente hace caminatas hacia el Ocaso” [1:53], y 

“la vista al Ocaso, que es muy linda” [1:51]; lo que hace de la vereda un destino de 

turismo de naturaleza en potencia. En esa misma línea, producto del paso de algunos 



Revista Escuela de Administración de Negocios N° 94- enero a junio de 2023  

ISSN: 0120-8160 (Impreso) - ISSN: 2590-521X (En línea) 

 

Este artículo es un online first (versión definitiva del contenido del artículo, con diagramación provisional y asignación de DOI). Aún no 

cuenta con páginas definitivas, pero es citable utilizando su código DOI.  

visitantes que disfrutan de los atractivos de la vereda, se han podido desarrollar algunas 

fuentes de ingreso para sus habitantes, haciendo de los productos locales un deleite, lo 

que entra a reforzar el turismo comunitario en la vereda como potencial económico, a 

través de la venta de productos comestibles locales como “la cuajada con melao y los 

productos agrícolas” [1:73].  

Para los adultos mayores, la vereda El Chilcal recrea un conjunto de significados 

asociados con “un ambiente tranquilo, con un buen clima” [1:10], “con personas muy 

sanas, donde no hay delincuencia, ni violencia” [1:48]. En ese sentido, de acuerdo con 

San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona (2015) citados en Thomé-Ortiz y Sánchez-

Benítez (2018), se denota el impacto que tiene la identidad en el desarrollo rural, pues 

es a través de los mecanismos comunitarios como se han venido reconfigurando y 

potencializando los recursos de la región.  

Figura 3. Identidad con el territorio 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.3. Construcción de una propuesta de marca territorial 

En línea con los hallazgos encontrados, la vereda El Chilcal representa un potencial 

turístico rural importante para la región, pues más allá de las actividades agropecuarias 

tradicionales, que son el modo de vida de sus habitantes, se puede brindar la 

oportunidad para que el visitante valore y respete el patrimonio cultural y natural que 

distingue a esta zona (Gómez, 2013; González y López-Guzmán, 2017; Zambrano et al., 

2017). Hay un conjunto de relatos que permiten distinguir los valores simbólicos de su 

paisaje, de su cultura y de su retrato humano, sobre las cuales se sustenta la propuesta 

de dimensiones de la identidad de marca de la vereda El Chilcal, por medio de la 

transferencia de valores culturales, la identidad, la personalidad y sus singularidades 

(Pike, 2011; San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 2015, citado en Thomé-Ortiz y 

Sánchez-Benítez, 2018).  

Al respecto, es importante destacar que, de acuerdo con la propuesta de Kapferer 

(2004) sobre el modelo de prisma de marca, la aplicación de este para el territorio y la 

población objeto de estudio de esta investigación, permitió evidenciar que en la 

perspectiva externa de los adultos mayores participantes, a través de la aplicación del 

dibujo de la figura humana como técnica proyectiva, la identificación de algunos rasgos 

para el diseño de la marca, a partir de la pregunta: ¿Si la vereda El Chilcal fuera una 

persona, en lo referente a la dimensión física cómo les gustaría que esta fuera?; cuyas 

respuestas se centraron en que se vería como un hombre alto, con sombrero y bigote 

cabalgando en un caballo, y teniendo además preferencia por los colores azul, verde y 

café. En cuanto al factor de relaciones, los adultos mayores perciben a la vereda como 

un territorio que fomenta la amabilidad, el dinamismo, el servicio a la comunidad y la 

colaboración entre habitantes y hacia los visitantes; finalmente, en cuanto al reflejo, 

destacan que la marca El Chilcal refleja honestidad, transparencia y sensibilidad, que 

repercute en cómo se sienten los habitantes y visitantes en este territorio. 
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En términos de la perspectiva interna de la identidad de la marca, la personalidad de 

esta se encuentra vinculada con la madurez que quiere transmitir, enfocándose en ser 

una marca carismática y conciliadora; en términos de su cultura, destacan principios y 

valores importantes, como el don de servicio, la cordialidad y la solidaridad que los 

caracteriza; por lo que refiere a su autoimagen, se manifiesta que sus habitantes y 

visitantes la deberían percibir como biodiversa, servicial a los demás, con gran respeto 

por la naturaleza, y mucha unión (figura 4).  

Figura 4. Dimensiones del prisma de identidad de marca 

 

Fuente. Elaboración propia, con base en la propuesta de prisma de identidad de 

marca de Kapferer (1986). 

Lo anterior refuerza la perspectiva del enfoque territorial hacia la gestión de marca 

rural, para potencializar los destinos turísticos, ya que en medio de las diferencias de 

exclusión y discriminación, evidenciadas a través de algunas problemáticas, como las 

vías deficientes, las escasas oportunidades laborales y de sostenimiento en la región, 

que en palabras de Bourdieu (1988), citado en Vargas Aguirre (2019), se denota a 

través del “habitus de clase”, sus habitantes construyen creencias, percepciones y 

actuaciones a partir de los límites que tienen dentro de lo que les permite su entorno, y 

es precisamente en este donde se construye la lógica de la identidad, que en medio de 

las desigualdades, la distancia en espacio y tiempo, la poca infraestructura, la falta de 

reconocimiento institucional y de gobernabilidad en el territorio, y el abandono de sus 
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pobladores, que amenazan con el equilibrio autóctono, dinamizan a su vez el mismo 

tejido social, para promover la valoración y el respeto entre habitantes locales y 

visitantes, incrementándose aún más las hibridaciones culturales de los entornos 

rurales (Burbano Vallejo et al., 2013; García Canclini, 2004; Pinillos, 2018; Ranaboldo y 

Schetjman, 2009; Ray, 1998). Al respecto, algunos de los hallazgos permitieron 

evidenciar “que a estas nuevas generaciones ya no les gusta el campo, quieren estar en 

otras actividades distintas” [1:52], así también, “ llegan personas pensionadas, o con 

otro nivel de vida y cultura, que ya no quiere aportar al campo, simplemente descansar” 

[1:68], por lo que el sentir y el significado frente a los procesos de construcción de 

identidad individuales y colectiva se transforman, influyendo en la forma en como una 

marca destino se posiciona en la mente de sus visitantes.  

 En ese sentido, a partir de estos hallazgos, es evidente la conexión entre el tejido social 

comunitario y la consolidación de la identidad en la vereda El Chilcal, toda vez que como 

lo refiere Morin (2003), el tejido social comunitario configura identidades, lo cual para 

la población estudiada en esta investigación implica que sus vivencias y experiencias 

personales han adquirido un mayor valor a partir de la conformación de lazos afectivos 

y colaborativos con los individuos que habitan el territorio, de tal forma que en 

conjunto se han preocupado por la preservación de sus costumbres, hábitos, cuidado 

del paisaje, entre otros aspectos, que les han permitido desarrollar una identidad 

territorial, convirtiéndose en actores sociales de desarrollo de su región, como lo refiere 

Burbano Vallejo et al. (2003), en la medida en que son críticos en torno a los aspectos 

para mejorar y los que están en riesgo de alterar la identidad construida, sin que esto 

perjudique su sentido de pertenencia.  

Así mismo, bajo el reconocimiento del aporte que tiene el tejido social comunitario y la 

identidad para la construcción de marcas territoriales sólidas, es preciso evidenciar en 

los hallazgos que se cuenta con las bases para la generación de una marca territorial 

que afiance la identidad para las generaciones venideras, y que ayude a proteger desde 

su gestión las simbologías y representaciones que tiene el territorio para los pobladores 
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de mayor edad. Esto en tanto que en el marco de lo postulado por Riezebos (2002), hay 

una red que esta población mayor ha desarrollado soportada en conocimientos desde 

la memoria que ellos relatan, los cuales se ligan a valores, emociones y necesidades de 

la comunidad. 

 

5. Discusión 

La investigación permitió evidenciar la existencia de una conexión entre el tejido social 

comunitario y la identidad que tienen hacia su territorio los habitantes de la vereda El 

Chilcal en Bojacá, Cundinamarca, a partir de una serie de manifestaciones propias que 

definen dicho nexo, como las que a continuación se detallan.  

Un alto sentido de pertenencia (Berdoulay y Entrikin, 1993, citados en Bedard, 2017; 

Di Méo, 2001, citado en Beuf, 2017; Monnet, 2013, citado en Gaviria, 2020). En tanto 

que aun reconociendo problemáticas que tiene la vereda (población cada vez más vieja, 

deficiente infraestructura vial, fallas en transporte, entre otras) se sienten parte de la 

misma, es decir, como indica Gaviria (2020), no son comprendidos en su plenitud 

separados de su territorio, reforzando todavía más el papel que tiene la convivencia en 

la vereda y la resiliencia de sus habitantes en afrontar dichas dificultades, para 

construir un tejido social comunitario, ya que a partir de ese equipamiento histórico y 

cultural que tienen, es como han logrado dar cuenta de la unidad que los sostiene, 

afianzando los mismos lazos identitarios.  

Tienen una participación con las actividades tradicionales y las costumbres, ya que 

relatan con alegría diferentes sucesos y experiencias del pasado y del presente en los 

que han podido involucrarse, aportar y aprender, como reinados, viajes, ferias, fiestas, 

actividades recreodeportivas, entre otras (Devine-Wright y Lyons, 1997, citados en 

Cruz, 2017; Mora, 2021). 
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Como indican Gaviria (2020) y Pike (2011), los habitantes tienen un vínculo emocional 

con el espacio que habitan en términos del paisaje y el potencial para el cultivo y la 

generación de productos para la subsistencia económica, ya que afirman que se sienten 

orgullosos de los atractivos naturales con los que cuentan (ríos, quebradas, diversidad 

de plantas y animales y caminos de herradura), y las grandes posibilidades que les 

brindan los suelos para la agricultura (arracacha, maíz, arveja, fríjol, entre otros) y la 

producción de leche, quesos, huevos y semillas, lo que da la pauta para que otras formas 

de turismo se comiencen a desarrollar a través de la actividad comunitaria o del mismo 

ecoturismo. 

En el mismo sentido, otros rasgos de la identidad hacia su territorio evidenciados en los 

resultados son: d) los valores y códigos de conducta (San Eugenio-Vela y Barniol-

Carcasona, 2015, citados en Thomé-Ortiz y Sánchez-Benítez, 2018; Durán et al., 2021; 

Pike, 2011). En tanto que los habitantes de la vereda lo definen como un lugar que a lo 

largo de su historia ha estado marcado por el respeto, la autonomía, la convivencia y el 

amor por el campo, principalmente; e) el compromiso por el pasado, el presente y el 

futuro (Gaviria, 2020), por la valoración del patrimonio (Gómez, 2013; González y 

López, 2018; Zambrano et al., 2017). Los pobladores relatan tanto los aspectos 

negativos como los positivos que se vivieron en el pasado y repercuten en el hoy, e 

indican la necesidad de pensar y proponer soluciones que promuevan el bienestar de 

las generaciones futuras, es decir, en dejar un legado, lo que está en conformidad con lo 

expresado por la Comisión Europea (2011), citada en Torres (2017), para quien la 

protección del patrimonio natural y cultural de un territorio rural es la base para el 

futuro y la competitividad de este. 

Lo anterior refleja la conexión con el tejido social comunitario, ya que como lo dejan ver 

los resultados, el entramado de relaciones y el retrato humano del lugar está dotada de 

simbolismo, pues sus habitantes manifiestan un agradecimiento y un respeto por las 

relaciones con sus familiares al recordar los vínculos, enseñanzas y valores que de este 

núcleo obtuvieron desde su infancia y que aún persisten, así como por el 
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mantenimiento de buenas relaciones con sus amigos y vecinos, haciendo alusión a que 

cuentan con una comunidad unida, amable, servicial y de confianza; de tal forma que 

estos vínculos impactan positivamente en el bienestar humano en el territorio, lo que 

está en consonancia con lo afirmado por Pavón-Jimenez et al. (2018), citados en 

Chaparro-Mantilla y Peña-de-Carrillo (2021), para quienes desarrollar un tejido social 

implica articular un grupo de personas que trabajan en pro de la satisfacción de 

necesidades humanas que mejoran la calidad de vida. 

Así mismo, el hecho de que los adultos mayores de la vereda argumenten que les gusta 

participar en las diferentes actividades comunitarias se corrobora con lo referido por 

Chaparro-Mantilla y Peña-de-Carrillo (2021), Lozano (2011, citado por Benavidez-

Penagos et al., 2021) en tanto consideran que el tejido social impulsa la consolidación 

de comunidades participativas, unidas y coherentes. Esto se resume en un 

reconocimiento de la importancia de desarrollar lazos y relaciones de apoyo, lo que va 

en conformidad con lo postulado por Castells (1999, citado en Robledo y Peña, 2020), 

para quienes la identidad local implica un reconocimiento del actuar colectivo. 

En este orden de ideas, la conexión entre la identidad y el tejido social comunitario que 

se pudo evidenciar en esta investigación es un hallazgo de gran importancia, ya que 

como lo argumentan diversos autores como Burbano Vallejo et al. (2013), la CEPAL 

(2003) y Olazabal y De Gopegui (2021), este nexo pone de manifiesto la posibilidad de 

asegurar el crecimiento sostenido de las regiones e impulsar cambios estructurales, que 

lleven a que los territorios se conviertan en actores de desarrollo económico, social y 

ambiental (Fonte y Ranaboldo, 2007). Con base en esto, desde el tejido social 

comunitario, los hallazgos permitieron corroborar lo expuesto por Perea (2016), ya que 

hay una construcción de vínculos afectivos y simbólicos fuertemente cohesionados, 

pues es el espacio no solo físico sino emocional que ocupan el que le otorga sentido y 

significado, y por eso estos adultos mayores estudiados, manifiestan nunca salir de su 

territorio, sino hasta su deceso.  
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Esto a su vez conlleva a que la marca territorial propuesta desde sus dimensiones, sea 

un reflejo de sus vivencias, de su historia y valores transmitidos a sus siguientes 

generaciones, con el anhelo de que la vereda no muera, sino que su legado trascienda. 

En esa medida, pensar en una marca territorial para la vereda El Chilcal supone, en 

esencia, en palabras de Rodríguez Herrero (2014), utilizar estrategias de marketing 

para dar mayor valor añadido desde lo económico, social y cultural a una región, y le 

permita un mejor posicionamiento, que la dote de competitividad (Barreto y Díaz, 

2019; Zimmerbauer y Passi, 2013). Ya que como se evidencia en los hallazgos, es su 

biodiversidad, su riqueza natural y agroecológica, así como la amabilidad y fuerza de 

trabajo de sus habitantes, quienes le otorgan esos rasgos de personalidad al diseño de 

la marca.  

Así mismo, desde los hallazgos de esta investigación, es posible referir que para los 

adultos mayores hay claridad y rasgos compartidos frente a lo que significa la vereda 

desde las creencias, prácticas, tradiciones, valores y demás aspectos estudiados, a lo 

que se refiere en sus argumentos con seguridad y emocionalidad, lo cual está en línea 

con la teoría de la identidad social, por lo que existe una oportunidad importante de 

poder formalizar esta identidad territorial a través de una marca de la vereda en el 

corto plazo, que parta del sentir de quien primero la debe reconocer y valorar, sus 

pobladores (Ashforth y Mael, 1989; Mael y Ashforth, 1992; Tajfel, 1981). 

Según Ashforth et al. (2008), la construcción de la identidad de marca territorial es 

multidimensional, sustentado a partir de factores como lo cognitivo, lo afectivo y el 

componente evaluativo, siendo la identidad un estado psicológico a través de la cual el 

sujeto manifiesta sus creencias, sentimientos y valores, a partir de la pertenencia con la 

marca, es así como estudios más recientes han venido validando dichos modelos para 

el diseño de estrategias de construcción de identidad simbólica frente a la marca 

territorial (Martins, 2023).  
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Por tal motivo, como aporte adicional a los hallazgos, se dejaron esbozadas las 

dimensiones derivadas de la aplicación de la metodología del prisma de identidad de 

marca de Kapferer (1986), las cuales resultan de la percepción directa de los habitantes 

de la vereda, dotadas de significados y simbolismos culturales y que son el insumo para 

el diseño de una marca territorial sustentada desde el sentir de sus habitantes y los 

actores principales involucrados; reconociendo, como lo refiere Ashforth et al. (2008), 

como una construcción de identidad de marca territorial multidimensional, lo cual es 

coherente con el enfoque que se trabajó en esta propuesta. Es importante aclarar que 

el diseño del plan de gestión no hace parte del objeto de este estudio. 

 

6. Conclusiones 

Con base en los hallazgos que se sustentan desde la comprensión de la identidad y el 

tejido social comunitario de la vereda El Chilcal, es evidente el arraigo y sentido de 

pertenencia que tienen los pobladores por su territorio, su historia, sus costumbres y 

todas las representaciones simbólicas asociadas, manifestando orgullo por el 

patrimonio natural del cual ha sido dotada la vereda. La conexión entre el tejido social 

comunitario y la identidad de la vereda El Chilcal, está dada desde la cohesión colectiva 

que hay entre sus habitantes, el apoyo, la unión, el compartir de los valores culturales, 

que los mantienen vinculados a las tradiciones del pasado, sin olvidar la preocupación 

porque estas no se pierdan, teniendo en cuenta la tendencia de las futuras generaciones 

que no ven en los territorios rurales un lugar próspero y dotado de oportunidades de 

desarrollo. Es en esta perspectiva, a través del tejido social comunitario, que se 

evidencia la resiliencia de los adultos mayores de la vereda, quienes la han ayudado a 

forjar y a través de la cual han podido construir su historia de vida, por ello, esa 

identidad con el territorio se encuentra afianzada por el compromiso con el pasado y el 

presente, al no querer abandonar su espacio, que no es solo físico, sino emocional y 

cultural.  
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Con base en lo anterior, el planteamiento de las dimensiones de la marca territorial de 

la vereda El Chilcal, Bojacá, está en línea con la multifuncionalidad y pluriactividad de 

los destinos rurales de hoy en día, ya que tiene historia, un legado de culturas indígenas, 

paisajes, vegetación, flora y fauna nativa, potencial de desarrollo de turismo de 

naturaleza, de turismo comunitario y agroturismo, pero que a su vez se encuentra 

amenazada por las movilizaciones urbanas, las migraciones de jóvenes del campo a la 

ciudad, nuevos pobladores sin una finalidad de producción, sino más de esparcimiento, 

lo que tiende a afectar la preservación de lo autóctono de los territorios (Armas y 

Macías, 2017; García Canclini, 2004; Kieffe, 2018; Rodríguez-Molina et al., 2019).  

Se recomienda para futuros estudios la construcción y gestión de una marca territorial 

para la vereda El Chilcal, aprovechando los hallazgos de esta investigación, con las 

dimensiones de marca planteadas, para fortalecer su identidad, ya que como lo indica 

Noguera (2004, p. 117), citado en Guerrero y Rodríguez (2011, p. 192), “los territorios 

son, en el momento en que significan algo para alguien”, por lo cual contar con una 

marca con personalidad propia, que refleje la identidad y sus valores, refuerza aún más 

la necesidad de seguir potencializando ese tejido social comunitario, que se nutre de las 

emociones, valores, sentimientos y aprendizajes de los pobladores del lugar (Donaire, 

2021, citado en San Eugenio, 2021; Pike, 2011; San Eugenio-Vela y Barniol-Carcasona, 

2015, citado en Thomé-Ortiz y Sánchez-Benítez, 2018). 

En ese mismo sentido, futuras investigaciones deben tomar este caso de la vereda El 

Chilcal como referente de este estudio para los demás territorios rurales, así como la 

zona urbana de Bojacá, con el fin de contar con un soporte para la construcción y gestión 

de la marca del municipio o el fortalecimiento de la marca existente, mediante el 

Acuerdo 002 del 28 de mayo de 2014, del Consejo Municipal de Bojacá, Cundinamarca. 

De igual manera, es importante involucrar en otro estudio el sentir de otros sectores 

que contribuyan al fomento de la identidad del territorio, la competitividad y la gestión 

del turismo.  
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Es importante que la comunidad de la vereda El Chilcal desarrolle estrategias que le 

permitan construir y gestionar su marca territorial, a partir de las dimensiones de 

prisma esbozadas. Dentro de las estrategias se recomienda comenzar a trabajar de 

manera articulada con el gobierno municipal, los actores involucrados: pobladores 

rurales y urbanos, hacendados, visitantes y funcionarios, para desde el sentir, las 

creencias y percepciones propias, construir la identidad y el rediseño de una marca 

territorial que sea compartida por todos. Esta marca debe contar con un plan 

estratégico y táctico, a través del cual se busque visibilizar y posicionar a la vereda el 

Chilcal y a Bojacá como un destino de oportunidades y sana diversión. 

Igualmente, en línea con lo planteado por Sepúlveda et al. (2005), es fundamental que 

la vereda El Chilcal desarrolle procesos de cohesión mayores con otros territorios de la 

región, en primer lugar, con otras veredas del municipio de Bojacá, con el fin de 

consolidar un tejido social comunitario de mayor alcance, que corresponda con los 

rasgos comunes que tienen, y que permita aunar esfuerzos para fortalecer las marcas 

particulares y adquirir sentido de pertenencia colectivo en torno a la marca del 

municipio, lo que a su vez permitirá identificar oportunidades de conformación de 

redes de cooperación que aumenten la competitividad del territorio.  

También, en conformidad con el concepto de identidad de marca, es fundamental que 

la comunidad de la vereda El Chilcal reconozca cuáles son sus diferenciales frente a 

otros territorios y sus potencialidades que puedan otorgar ventajas competitivas, para 

articularlas en su plan de gestión de marca de una manera efectiva, posicionando la 

marca de la vereda. 

Como limitaciones del estudio se destaca que, al realizar el estudio con los adultos 

mayores de la vereda, no se alcanzaron a comprender las percepciones de los otros 

pobladores, en especial jóvenes y adultos jóvenes para la comprensión del tejido social 

comunitario, la identidad con el territorio y el diseño de la marca, ya que parte de los 

esfuerzos de la investigación se concentraron en dar valor a la memoria histórica 

contada por los mismos abuelos, para desde ahí reconocer el papel del patrimonio 
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cultural y natural con el que cuenta la vereda El Chilcal, una de las más agrícolas y con 

una riqueza natural invaluable de Bojacá. 

 

Conflicto de intereses. Los autores declaran la inexistencia de conflicto de interés con instituciones o 
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