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ABSTRACT

This study examined sustainable eco-ethno-tourism in the Ranchería River Delta Integrated Management 
District (DMI) as an environmental management tool to conserve and protect environmental and cultural 
aspects of the protected area. A mixed methodological strategy was implemented, combining documentary 
and descriptive research. On the other hand, the descriptive research involved unstructured interviews with 
experts to understand the conceptions and concepts related to the empowerment of eco-ethno-tourism for 
the sustainability of the Ranchería river delta, La Guajira. Aspects such as the characteristics of the Wayuu 
people, their social organization, ancestral history, governance, clans, myths, legends, customs, social fabric 
and fishing were addressed. The results obtained could serve as a tool for the management and planning 
of eco-etnotourism projects, thus strengthening conservation actions, sustainable use and management of 
mangroves and the adaptive capacity of coastal communities.
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RESUMEN

Este estudio examinó el eco-etnoturismo sostenible en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) del delta del río 
Ranchería, como una herramienta de gestión ambiental para conservar y proteger aspectos ambientales y 
culturales del área protegida. Se implementó una estrategia metodológica mixta, combinando investigación 
documental y descriptiva. Por otro lado, la investigación descriptiva involucró entrevistas no estructuradas 
con expertos para comprender las concepciones y conceptos relacionados con el empoderamiento del eco-
etnoturismo para la sostenibilidad del delta del río Ranchería, La Guajira. Se abordaron aspectos como las 
características del pueblo wayuu, su organización social, historia ancestral, gobernabilidad, clanes, mitos, 
leyendas, costumbres, tejido social y pesca. Los resultados obtenidos podrían servir como una herramienta 
para la gestión y planificación de proyectos eco-etnoturísticos; fortaleciendo así las acciones de conservación, 
uso y manejo sostenible de los manglares y la capacidad adaptativa de las comunidades costeras.

Palabras clave: Ecoturismo; Sostenibilidad; Etnias y Comunidad Wayuu.

INTRODUCCIÓN
La región de La Guajira es un mosaico de diversidad étnica y biodiversa, ofreciendo un escenario propicio 

para la experiencia del ecoturismo y el etnoturismo, dos formas especializadas de turismo que convergen en un 
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entorno compartido. En este contexto, los aspectos eco y etno se entrelazan en los singulares ecosistemas que 
caracterizan este departamento.

En particular, el delta del río Ranchería (figura 1) emerge como un foco de desarrollo para la actividad eco-
etnoturística, con un enfoque claro en la gestión ambiental para la preservación de este importante ecosistema. 
Más allá de sus atractivos paisajes, según Corpoguajira (2013), estos hábitats desempeñan un papel fundamental 
en la estabilización y protección de los paisajes costeros, así como en el mantenimiento de la calidad del agua 
y la biodiversidad marina.

Figura 1. Delta del Rio Ranchería

Sin embargo, este ecosistema se ve amenazado por las actividades humanas, por la poca coordinación 
interinstitucional en la planificación y ejecución de proyectos. Esta situación, sin duda, afecta la conservación 
de este valioso ecosistema y tiene repercusiones directas en las comunidades costeras, especialmente en las 
actividades pesqueras y acuícolas.

Figura 2. Área delta del río Ranchería, modificado de Google earth, abril 2015

Desde esta perspectiva, surge la propuesta del ecoturismo sostenible en el Distrito de Manejo Integrado 
(DMI) del delta del río Ranchería como una estrategia integral de gestión ambiental. Su objetivo es contribuir a la 
conservación y protección de los aspectos ambientales y culturales de la zona protegida; al tiempo que mejora 
las condiciones de vida de las poblaciones indígenas locales. Este enfoque se fundamenta en un diagnóstico 
participativo que abarca tanto los aspectos ambientales como socioculturales del área, con la finalidad de 
proponer indicadores de sostenibilidad específicos que orienten las acciones de conservación y promuevan el 
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uso responsable de la biodiversidad (figura 2).

MÉTODO
Para abordar el análisis del eco-etnoturismo como estrategia de sostenibilidad en el delta del río Ranchería, 

La Guajira; se empleó una estrategia metodológica mixta, combinando investigación documental y descriptiva. 
En cuanto a la investigación documental, se estructuró el conocimiento sobre el contexto del eco- etnoturismo, 
la ubicación geográfica del delta del río Ranchería, investigaciones ambientales relevantes, el panorama 
internacional del eco-etnoturismo, así como los fundamentos teóricos, instrumentos legales y antecedentes 
históricos del eco- etnoturismo en Colombia. Las fuentes consultadas incluyeron trabajos de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), Arregoces, J., Epiayu, M., Iguarán, M., Lubo, Y. y Ortiz, L. (2003), Sánchez Carrión 
(1995) y Sánchez (2002).

Así mismo, la investigación descriptiva se aplicó mediante entrevistas no estructuradas para explorar las 
concepciones y enfoques destinados al fortalecimiento del eco-etnoturismo, en búsqueda de la sostenibilidad 
del delta del río Ranchería, La Guajira. Durante estas entrevistas, se abordaron diversos aspectos relacionados 
con el pueblo Wayuu, incluyendo sus características socioculturales, su historia ancestral, el sistema legal que 
rige su sociedad, la gobernabilidad, las costumbres, y sus actividades socioeconómicas.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de los talleres participativos, revelaron que la 

participación activa en las políticas, planes, programas y acciones es importe para el mejoramiento del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible del eco-etnoturismo.

Así mismo, se identificaron los siguientes aspectos clave sobre la participación:
• Es un derecho fundamental de las personas.
• Constituye un deber tanto individual como colectivo.
• Se reconoce como una dimensión política y social que promueve la igualdad para todos los 

habitantes.
• Sirve como estrategia para la organización y gestión planificada de actividades.
• Actúa como un instrumento de comunicación que promueve la escucha y la expresión de opiniones.
• Facilita el diálogo, la toma de decisiones, la descentralización y la distribución equitativa del 

poder.
• Contribuye a la resolución pacífica de conflictos.
• Promueve la autogestión comunitaria y el empoderamiento de las comunidades locales.

De acuerdo a los hallazgos encontrados, existe un potencial turístico en el delta del rio Ranchería, se tiene 
claro que el eco-etnoturísmo posee todas las potencialidades con una visión de construir una actividad turística 
sostenible para la economia local, como se muestra en las gráficas subsiguientes; sin embargo, hay que tener 
claro la planificación, articulación y la gestión del espacio turístico; que conlleve a la sostenibilidad ambiental 
de este ecosistema manglarico de gran importancia, tanto para los locales como para los turistas que visitan 
el lugar.

Figura 3. Actividad Económica

El proceso de investigación del eco-etnoturismo en el Distrito de Manejo Integrado delta del río Ranchería 
La Guajira, ha sido fundamental para el aprendizaje y apropiación del conocimiento. A través de la descripción 
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y análisis de la información recopilada, se logró obtener resultados concretos que llevo a un diagnóstico 
participativo y a la identificación de indicadores de sostenibilidad.

Figura 4. Importancia de la actividad eco-etnoturística

Este enfoque claro permitió diseñar la investigación de manera efectiva, lo que genero un resultado 
significativo. Al llevar a cabo este proceso, se determinó que el potencial eco-etnoturístico del delta del río 
Ranchería, ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la gestión ambiental sostenible en esta área.

En la discusión de estos resultados, es importante resaltar el papel tan importante de la participación 
comunitaria en la identificación de estrategias para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. Además, se debe considerar cómo estas conclusiones pueden influir en la planificación y 
ejecución de proyectos eco-etnoturísticos en el futuro, con un enfoque integral que involucre a todas las partes 
interesadas. En última instancia, este proceso de investigación permitió no solo adquirir conocimiento, sino 
también a contribuir de manera significativa a la gestión ambiental sostenible en el delta del río Ranchería.

Figura 5. Beneficios de eco-etnoturismo

CONCLUSIÓN
Una vez llevado a cabo el proceso investigativo en el Distrito de Manejo Integrado delta del río Ranchería, 

en el territorio de La Guajira, y considerando la dualidad del turismo especializado desde las perspectivas eco 
y etno, se alcanzó las siguientes conclusiones:

La protección de la Cuenca baja del río Ranchería a través del Distrito de Manejo Integrado (DMI) es 
importante para preservar el bosque de manglar y garantizar los servicios ecosistémicos necesarios para el 
sustento de las comunidades locales, evitando así el deterioro socioambiental y socioeconómico.

Se identifican actividades que ejercen presión sobre el ecosistema, como la expansión urbana, la ocupación 
ilegal de áreas de manglar, y la deforestación causada por quemas frecuentes en el delta.

Las condiciones de vida de las comunidades del delta del río Ranchería requieren atención por parte de las 
instituciones estatales, con el fin de mejorar su calidad de vida y fomentar la preservación del ecosistema.

La creciente actividad turística en La Guajira, especialmente en la región de la alta Guajira, presenta un 
potencial ecoturístico en el delta del río Ranchería que puede ser aprovechado como una estrategia de gestión 
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ambiental para contribuir a su conservación.
La ocupación ilegal de la ribera del río genera problemáticas socioambientales y de seguridad, que requieren 

intervención por parte de las autoridades para recuperar el sendero ecoetnoturístico y garantizar la seguridad 
de la zona.

Se evidencia una falta de articulación entre instituciones y la comunidad, lo que resulta en la falta de 
continuidad en los planes y programas de manejo y preservación del ecosistema, así como en la falta de 
participación efectiva de la comunidad en estos procesos.

Las comunidades locales, como Villa Fátima, Cangrejito y El Pasito, expresaron la necesidad de organización 
y articulación de programas y planes de gobierno que promuevan procesos ambientales y culturales orientados 
al mejoramiento de su calidad de vida.

Estas conclusiones resaltan la importancia de una gestión ambiental integrada y participativa que involucre 
tanto a las entidades gubernamentales como a las autoridades y comunidades locales en la conservación y 
preservación del delta del río Ranchería en La Guajira.
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