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consentimiento autónomo y confidencialidad. Por lo que inicialmente se socialización de los 

objetivos de la investigación y más específicamente de la estrategia metodológica.  

De igual manera, se valoran los saberes y conocimientos aportados por los sujetos, 

comunidades y actores involucrados. Finalmente se compartirán los descubrimientos y 

resultados. Para todo lo anterior, se mantendrán en diálogo las categorías, variables, el marco 

referencial y metodológico. Con el fin de superar las suposiciones y respetar el principio 

básico del reconocimiento de la diferencia  y la valides de otros discursos. 

 

Tratamiento del dato  

La descripción de las matrices se desarrolló mediante la  interpretación y construcción de 

tres cuadros de análisis de las categorías y subcategorias.  

 

Matriz categorial 

Consistió en otorgar una definición propia a cada una de las categorías y cruzarlas con el 

análisis trasversal en clave decolonial, develando subcategorías implícitas en los relatos. (Ver 

Anexo B)    

CATEGORIA DECOLONIALIDAD SUBCATEGORIA 

   

 

Matriz  intrasujeto 

  Se dividió en fragmentos, segmentos y categorías, tuvo como fin separar en fragmentos  

cada pregunta realizada en los diálogos de saberes e irlos categorizándolos. Asignándole un 

color a cada categoría. (Ver Anexo C) 

FRAGMENTO SEGMENTO CATEGORIA 

   

 

Matriz intersujeto 

A partir de la matriz anterior se extrajeron de los segmentos, los fragmentos  que tenían el  

mismo color, se ubicaron en la categoría correspondiente y en seguida, se realizó la 

interpretación   de cada uno de los fragmentos. (Ver Anexo E )   

  

CATEGORIA SEGMENTOS INTERPRETACION  
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trabajando en proyectos de 

turismo, tratando de confrontar 

el control del turismo al igual 

que los circuitos económicos 

verdes‖ (2010. párr. 26). Entre 

tanto en el territorio de Santa 

Marta algunos elementos 

ancestrales e indígenas se 

ubican como atractivos para el 

desarrollo turístico y son 

retomados y nutridos desde 

otras perspectivas, Es el caso de los atractivos hoteleros más importantes de la bahía de 

Taganga, más específicamente en Playa grande. Su nombre es Haba Nibue, que significa 

‗Madre Mar‘,  fue construido teniendo en cuenta la arquitectura Kogui y cuentra con una 

vista privilegiada; lo que le concede un plus para atraer un mayor número de turistas al 

territorio y al hotel.  

Encontramos también que, la economía de Taganga depende en gran medida del turismo y 

está es representada por quienes están asociados u organizados desde cooperativas. A pesar 

de esto, los pescadores, no dependen exclusivamente del turismo, sino que encuentran más 

beneficios con la actividad pesquera, como lo relata un actor de la población local  PLH1-

1 "Yo solamente despendo es de la pesca, del turismo dependen más que todo los que 

permanecen a cooperativas entonces ellos si pueden decir que para ellos si es bueno". 

Respecto a lo anterior, damos 

cuenta de que en el territorio se 

reconocen algunas actividades 

como propias y características de 

la identidad de la población y 

que con el pasar de los años las 

comunidades buscan seguir 

resignificando la pesca, para que 

ésta no simplemente se reduzca 

o disuelva en el turismo. 

Foto 11 En lo alto de la montaña, Playa Grande, julio de 2016 
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Conviene también subrayar, que en la bahía de Taganga una de las maneras más sentidas de 

apropiación del territorio es la fiesta, el alcohol y la música, situaciones que atraen y motivan 

la llegada de muchos de los turistas, PSTH1-2 “La fiesta y la droga, más o menos de las 

edades de 15 hacia adelante 15 años hacia adelante, eh también podemos observar mucho la 

venta de drogas aquí en Taganga, no es algo oculto para nadie, pues ya se sabe que por 

acá... ese es el gran impacto al que abre el turismo aquí a Taganga pues se incrementa esas 

cosas negativas”. En consecuencia a lo anterior, es visible el aumento de problemáticas 

sociales en el territorio. Algunos viajeros reconocen que a pesar de las situaciones sociales a 

las que pueden estar expuestos en el territorio por la seducción que representa el consumo de 

sustancias psicoactivas y la fiesta, quien se mantiene consciente y centrado espiritualmente 

puede salir libre del derroche energético. TNH1-10 ―Le están mostrando al mundo que hay 

libertad de consumo y derroche de la energía, y lo que les digo de la energía, aquí se 

derrocha mucha energía, si tú no tienes tu campo energético bien definido, sales de aquí 

vuelto mierda, si me entiendes te chupas, vas a la olla compras un gramo de perico, te 

compras un ácido, o sea siempre el demonio está cantando en cada parte, en cada esquina y 

si uno no está bien centrado pues se deja seducir de eso”.  

En comparación con lo anterior otros actores  describen también aspectos más sanos y 

armónicos para vivir el territorio y tener una experiencia agradable y fructífera en 

Taganga  como, "Yo amo todo de Taganga, el mar, el pueblo, las personas, el pueblo todo es 

muy humilde y respetuoso" PLH1-12. Es decir, que otro tipo de actores 

reconocen el territorio por su belleza natural y su calidad humana, lo que da 

cuenta que aún hay una gran posibilidad de reivindicación de la resignificación de elementos 

identitarios, de retomar el pensamiento ancestral y propiciar la generación de justicia social, 

el cuidado ambiental y el fortalecimiento del tejido social.  

 

 

 

 

 

 

Foto  12 Paseo en lancha, Bahía de Taganga, julio de 2016 
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Turismo de naturaleza 

Consecuencias socioambientales 

 

 

Existe por parte de los Tagangeños una dependencia hacia el turismo, que funciona y se 

mueve en gran medida de acuerdo a las poblaciones de turistas y a las diferentes temporadas 

del año. Como es el caso de la venta de comida de mar, sobre todo cuando los que llegan son 

turistas del interior del país. 

El Estado reconoce que la época del nadaísmo y el hipismo en Taganga genero una mayor 

movilización de viajeros hacia esa zona, entre otras cosas en busca de aventuras naturales, 

contacto con las poblaciones indígenas, marihuana y cocaína. Por lo que son los 

turistas/viajeros quienes en un primer momento los que adquieren predios. Con la 

popularización de la Marihuana de Santa Marta como la mejor del mundo, se da un aumento 

en la llegada de extranjeros quienes pasan también a adquirir propiedades. Así mismo fue 

aumentando el contagio de VIH, la prostitución de menores y el desplazamiento de los 

nativos. De allí que López y Guardado manifiesten que ―Las actividades turísticas reproducen 

una serie de dinámicas complejas, entre las que destacan el crecimiento urbano explosivo, la 

inmigración masiva, la depredación de los ecosistemas, la segregación espacial y social, así 

como la producción de contrastes entre zonas turísticas de la opulencia y barrios pobres o 

marginales, sin servicios básicos y donde impera la pobreza‖ (2010, p. 210) 

Es decir, que el turismo no solo genera que el territorio sea reconocido o visitado, sino que 

también genera una serie de consecuencias sociales y ambientales que afectan e incrementa 

Foto 13 Paseo en lancha, Bahía de Taganga, julio de 2016 
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las brechas de desigualdad, que ponen en peligro la vida  y conservación de la naturaleza 

donde se van perdiendo costumbres propias del territorio. Un ejemplo claro de ello es la 

prohibición y restricción de la pesca artesanal; para la actual fecha la población local comenta 

tener una disputa con el Gobierno porque no pueden pescar en sitios donde tradicionalmente 

lo han hecho, ya que ahora hacen parte del Parque Nacional Tayrona.  Así lo expreso la 

mayoría de la población local, una mujer comenta; PLM1-6 “tenemos una guerra con el 

gobierno porque nos quieren quitar las formas de pesca nos quieren quitar lo esencial de 

nosotros ya el pescador sale a pescar y le quitan el anzuelo hasta lo producido”. Situaciones 

como estas generan inconformidad e impotencia en los habitantes, pues la pesca ha sido una 

actividad heredada de sus ancestros que no solo está siendo afectada por las restricciones en 

las áreas protegidas del Parque Tayrona, sino también por las actividades turísticas.  

Más adelante la misma persona comenta PLM1-12 “ya no están mirando a Taganga 

como una zona de pesca como una zona de pescadores como antes lo miraban, ya lo están 

viendo es como algo turísticamente económico”. Con esto, se puede apreciar cómo las 

manifestaciones de organización social en Taganga, se han presentado sobre todo por casos 

de imposición de órdenes y uso de la fuerza por parte del Gobierno en el territorio que ha 

pretendido entrar sin tomar en cuenta la voz de la gente. Ha sido ahí cuando la gente se une, 

se toma la vía y pelea por lo que considera le pertenece.  

Las poblaciones involucradas 

en la investigación, señalan que 

la problemática más urgente y 

con una necesidad de 

priorización, es la afectación al 

elemento vital y recurso natural, 

agua.  Algunos de los conflictos 

socioambientales relacionados 

con el agua en la Bahía de 

Taganga son la transgresión del 

derecho al agua, la mala 

distribución del recurso, la ausencia de acueductos y agua potable; la baja calidad del agua 

para consumo humano por motivo de que ésta debe comprarse y se provee en carrotanques. 

Esto muestra que no se garantiza el derecho fundamental al agua para las poblaciones locales, 

quienes en caso de no tener como pagar por el recurso, se ven privadas del acceso al agua 

Foto 14 Agüita sagrada de la sierra, rio Buritaca, julio de 2016 
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potable y ponen en riesgo su vida, viéndose expuestos a malestares y enfermedades que se 

presentan cuando cotidianamente tienen contacto con aguas no tratadas. ―Frecuentemente las 

comunidades indígenas y campesinas de América Latina han sido las más afectadas por los 

procesos de explotación intensiva y privatización del agua que, por lo demás, han afectado 

también a los agricultores del mundo entero a raíz de la expansión de la globalización 

capitalista… impactos de los planes de desarrollo de los estados nacionales y las 

corporaciones privadas interesados en aprovechar las fuentes de agua para los fines de 

agroindustria, la minería y la generación de energía eléctrica‖ (Fernández, 2009. p.90). 

En ese orden de ideas, de acuerdo a los relatos de las poblaciones locales, comunidades 

indígenas, prestadores de servicios turísticos y turistas; en la Bahía de Taganga se pueden 

identificar problemáticas a nivel social como: desescolarización, falta de oportunidades 

laborales,  la venta y consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad, prostitución, aumento 

de enfermedades sexuales, economías ilegales e ilícitas, el acaparamiento territorial por parte 

de extranjeros, la ausencia de agua potable y saneamiento básico, el desplazamiento de 

comunidades indígenas hacia las partes más altas de la sierra nevada y la pérdida de 

costumbres ancestrales; es decir su propia identidad. Así mismo, en cuanto a los espacios de 

esparcimiento para pobladores y visitantes lo que más se suele encontrar en el ambiente 

social de Taganga es fiesta y desorden como causa del consumo de drogas, entre las que el 

alcohol ocupa el primer lugar. Esto es especialmente una preocupación por parte de padres de 

familia y comunidad, puesto que consideran que el mantenimiento de una atmosfera de fiesta 

está contribuyendo con deserción escolar y laboral a los jóvenes.  

Por lo tanto, la pérdida del valor ancestral de los territorios según las comunidades 

indígenas a que el territorio de la bahía de Taganga ya no tiene el mismo valor ancestral, pues 

parte del negativismo se encuentra allí, generando una situación de desapropiación y malestar 

social por situaciones como el consumo de drogas y de alcohol. Respecto a dicha 

problemática algunos turistas de diversas partes del mundo aluden que, algunas veces sienten 

que los prestadores de servicios turísticos e inclusive la población local los ven solo como 

una fuerte inagotable de dinero. En muchos casos se les acercan para ofrecer drogas de 

manera abierta y hasta irrespetuosa para ofrecer diferentes drogas, ―sí, en Colombia todo es 

fácil, se consigue esto, se consigue lo otro y es con esa mentalidad, y acá ligar es fácil rápido 

barato y el colombiano te lo hacer ver así. TEM1-28.  

  Es a la luz de la cosmovisión ancestral un espacio en donde hay que estar limpiando 

energéticamente, es decir, que la razón de ser de las problemáticas en la bahía de Taganga, va 

más allá del turismo de naturaleza, pues reconocen la pérdida del pensamiento ancestral, el 
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inadecuado ordenamiento y el uso territorial como causantes de tales situaciones. Así lo 

menciona una mujer indígena de la comunidad Arhuaca, CIM1-15 “Taganga si ha sido una 

parte de indígenas, sino que desaforadamente mira cómo se degeneró, pero ni sabiduría, ni 

el vestir quedaron, se perdió, se sobresalen en unos que otros rasgos que se ven que son 

indígenas, pero como ellos prefirieron dejarse llevar por parte de la civilización…. La 

comunidad no le da importancia, lo que sí es un acaparamiento extranjero y se acabó de 

rematar esa pequeña cultura, porque todos los hijos de pescadores que fueron indígenas, 

todas las familias, parientes, nietos, todos ya son es casados con puro extranjero”. Por 

consiguiente, no solo a nivel económico sino también culturalmente se ve afectado el 

territorio, pues el valor de la palabra, las tradiciones, los rasgos propios en donde se tejían 

vínculos de solidaridad son escasos y han perdido sus múltiples sentidos en la medida que el 

territorio va perteneciendo cada vez más al mercado y capital extranjero.  

Con todo ello, al territorio en muchas ocasiones se le concibe únicamente en términos 

mercantilistas, así lo expresa Cáceres, ―Una mercancía resulta ser un objeto útil para algo, 

cuyo valor puede ser tasado monetariamente. Desde esta perspectiva las personas se 

relacionan entre sí de manera mercantilizada, por lo que las personas y objetos son valuadas 

como mercancías, en tanto sean útiles o utilizables‖ (2014, p. 13). Lo anterior se manifiesta 

en Taganga como una de las tantas problemática que afectan socialmente a la población 

nativa,  la apropiación del territorio por parte de los extranjeros, y quienes  ven a  Taganga 

como una mina turística. Algunos de los prestadores de servicios turísticos en Taganga y que 

son además pobladores locales, manifiestan que la monopolización de espacios como 

hostales, bares y restaurantes por parte de extranjeros y de otros viajeros internacionales que 

llegan a esos espacios; generan impactos sociales en la economía turística local.   

 Bajo sus intereses y deseos;  esta privatizar y construir estructuras de  hoteles  cinco 

estrellas que ofrezcan planes y paquetes turísticos completos, pero estos proyectos afectan a 

las economías locales e informales de la población nativa  que se beneficia de la economía 

turística,  en ese mismo sentido lo expone el siguiente actor involucrado  PSTH3-1 “el 

impacto social en el mantenimiento de la economía turística que no beneficia al pueblo, sino 

a extranjeros y a  personas que no son de acá; por ejemplo los extranjeros se quedan en los 

hostales, los hostales tienen servicio de turismo, de restaurante, tiene bar entonces 

monopolizan todo”.  Es decir que la población local está siendo afectada por la imposición de 

monopolios extranjeros que favorecen intereses económicos y políticos.  

Al mismo tiempo estas infraestructuras generan consecuencias ambientales por la falta de 

proyección y planeación para su construcción que en muchas ocasiones son construidas sobre 
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frágiles ecosistemas y terminan contribuyendo con su deterioro, pues degradan y compactan 

los suelos, generan basura a sus alrededores, conectan sus aguas residuales directamente 

hacia el mar. En relación a esto Ángeles y Guardado comentan que ―el turismo como 

proyecto y proceso hegemónico de desarrollo económico e intercambio mercantil-cultural, 

refieren a luchas por detener o redirigir las pautas del desarrollo turístico o incluso disputar 

los beneficios que esta industria genera…están asociados en primer término, a las reacciones 

de grupos locales afectados por la construcción de infraestructura turística como hotelería, 

zonas residenciales, campos de golf, marinas, etcétera, que regularmente implica la 

apropiación sistemática de territorios comunales, la expulsión de lugares públicos (como la 

playa), la invasión a espacios ceremoniales o la devastación del entorno ambiental‖. (2010, 

pp. 143-144). 

Estas problemáticas se incrementan además, según la diferentes miradas de los actores 

relacionados, ya sea por los productos resultantes del consumo de los turistas y los habitantes; 

como las botellas, latas de gaseosas, servilletas, paquetes, pitillos, colillas de cigarrillo, el uso 

excesivo de productos químicos como bloqueadores, bronceadores, repelentes, terminan 

siendo nocivos para el ambiente, en tanto producen parches de grasa  que afectan de forma 

directamente al  mar y las playas causando deterioro en los ecosistemas marinos y terrestres,  

la transformación del uso del suelo, el deterioro paisajístico,  la generación de grandes 

cantidades de basura, la presencia de fenómenos erosivos en las playas y suelos, son 

consecuencias generadas especialmente por la falta de conciencia, de interés, de respeto por 

las diferentes formas de vida presentes en Taganga.  

Esto es corroborado por algunos de los viajeros nacionales que han estado varias veces en 

Taganga y han sido testigos de su transformación negativa, de la vida de un ecosistema, ahora 

solo hay piedra y basuras. Como expresa Yadira Figueroa (2011) ―la transformación y 

dinámica de crecimiento de la actividad turística en Taganga, se ha desplegado de una 

manera espontánea, acelerada y desorganizada; en ausencia de un modelo de planificación y 

gestión del territorio que atienda responsable y racionalmente los criterios y requisitos de la 

sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica en el desarrollo de la actividad turística‖ 

(p.4). Una consecuencia evidente de esto en Taganga es que los delfines ya no visitan durante 

el mar de levas la Bahía, perdiéndose así algunas maravillas naturales y obligando a las 

especies animales a adaptarse a trasformaciones agresivas.  

En suma a esto, los entes e instituciones ambientales no actúan de forma inmediata en la 

limpieza de las playas y por el contrario esperan que llegue la temporada alta para tomar 

medidas de protección y prevención ambiental, así lo menciona un prestador de servicio 
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turístico PSTH1-3 ―las entidades ambientales esperan las temporadas altas a que lleguen los 

turistas para hacer limpieza en las playas y el resultado es grandísimo la basura que se 

encuentra dentro del mar es muy grande, aquí en Taganga se ve bultos montañas de basura 

en la orilla de la playa se ven muchas entonces por esa parte si es un impacto muy grave‖.   

En contraposición a esto y como una forma de visibilizar el punto de vista y papel que 

están desempeñado el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia como unidad 

administrativa de orden nacional, según funcionarios del Parque Tayrona las consecuencias 

socioambientales del turismo pueden describirse en los impactos que generan cantidades de 

personas en territorios ambientales turísticos que no tiene ese tipo de capacidad, pues 

degradan y compactan los suelos. Y los impactos sobre el ecosistema marino por productos 

de cuidado personal y para el buceo, los cuales inciden en hechos como el blanqueamiento de 

los corales y el aumento de algas. AIH1-1 ―Sin embargo, para la entidad también es clave 

reconocer que “hay una cadena de contaminación que se dan en el ambiente y que no 

solamente viene del visitante sino de los servicios adjuntos que ve el visitante, restaurantes, 

servicios varios, necesita una tienda para comprar víveres, necesita transporte marino, 

transporte terrestre y todo eso ha venido aumentando en Santa Marta y le ha dado aumento 

el efecto invernadero que se da acá en el caribe y sobre todo si se dan cuenta en estos 

momentos estamos sudando, Santa Marta el cambio climático es una realidad, se está dando 

y eso ha traído mayor uso de hidrocarburos, mayor uso de plásticos, entonces todo esto ha 

generado más contaminación”.  

Entre tanto, las problemáticas socioambientales del territorio de Taganga no son solo 

consecuencias del turismo de Naturaleza, sino que también son las causas para que las 

economías locales se vean afectadas, pues ante un turismo débil esas situaciones hacen que 

las personas prefieran otros lugares para visitar o generen un imaginario colectivo negativo 

del espacio. ―En tal sentido, se requiere de una legislación ambiental, del diseño de políticas, 

de la presencia activa de instituciones ambientales y del uso de determinados instrumentos de 

planificación, regulación, administración entre otros, para efectuar mejoras en los 

ecosistemas y en las condiciones de vida de los ciudadanos‖ (Hernández, 2010, p.10). Esto 

explica que este tipo de turismo, requiere no solo de un ecosistema o paisaje, pues para 

convertir en un verdadero instrumento de conservación y cultura ambiental pasa por procesos 

educativos, comunitarios y políticos; de sensibilización, apoyo y seguimiento. 
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Tipos de turismo y actores relacionados 

Para considerar las consecuencias que conlleva el turismo ambiental y social en la bahía 

de Taganga debemos reconocer inicialmente cuales son los tipos de turismo y actores 

involucrados, pues como se ha manifestado, en este territorio se hospedan cada vez más 

visitantes nacionales o extranjeros, con la intención de acceder a actividades turísticas y 

satisfacer  sus expectativas personales, A partir de dicho reconocimiento, en Taganga como 

sitio turístico, se ha presentado un fenómeno de migración que ha generado que sus 

habitantes no sean  solo nativos y Tagangeños, sino que ahora habitan personas de diferentes 

lugares del mundo que se han quedado por la tranquilidad y belleza que les ofrece el lugar. 

Ahora bien, algunos de los tipos de turismo encontrados en el territorio a partir de lo 

observado y relatado por los participantes son el turismo de naturaleza, turismo de sol y 

playa, turismo de drogas, 

turismo de aventura, turismo 

sexual y turismo de olla.  

Algunos de los tipos de turismo 

mencionado no benefician al 

pueblo, según sus pobladores; 

pues manifiestan que  al llegar 

los turistas con comida, 

empaques, cajas, entre otras 

cosas, terminan creando 

impactos en la economía local y 

en la generación de basuras, pero también reduciendo el territorio y los actores que allí se 

desenvuelven a una mirada de, beneficio propio, lucro y explotación.  

Con todo ello, el aumento y posible crecimiento económico la cuidad se diluye y pierde 

sus horizontes, pues se privilegian asuntos y actividades que pocas veces privilegian a las 

comunidades, agudizan sus problemáticas y conducen a la perdida de discursos y tradiciones 

culturales propias. Es por ello que la población involucrada en la investigación considera que 

la promoción de la responsabilidad social y ambiental asociada al turismo en el territorio de 

Taganga debe ser una realidad en la que las instituciones públicas y privadas, el mercado, la 

población y los turistas se involucren, para lograr de manera conjunta avances y situaciones 

más justas. Así también no lo muestra Cordoba, y Fuentes en su artículo ―Desde una 

Foto  15  Inadecuada disposición de residuos, Bahía de Taganga,  julio de 

2016 
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perspectiva social, el turismo también promueve serias transformaciones porque interviene 

activamente en la alteración de los modos de vida tradicionales y, principalmente, modifica la 

estructura socio-profesional‖ (2003, p. 3). 

Empezaremos con uno de los actores involucrados y reconocidos en la bahía de Taganga, 

las personas extranjeras. En las narraciones, la percepción sobre ellos se encuentra llenas de 

matices, los actores locales los describen como los más educados, poseedores de 

conocimientos, conscientes de la riqueza natural, sus cuidados y también en cierta ventaja en 

cuanto a los recursos económicos y financieros. Cabe resaltar que en los extranjeros se 

encuentran también viajeros, mochileros, hippies, artesanos o artistas quienes descubren en 

de sus experiencias de movilidad; la magia de disfrutar del paisaje, la naturaleza y la 

diversidad cultural, además, encuentran oportunidades económicas en sus desplazamientos, 

de crecimiento personal, ampliación de las relaciones sociales y de manera muy especial, de 

romper con la rutina y mecanización sobre la vida cotidiana, pues su estilo de vida representa 

una forma de resistencia y rechazo al sistema capitalista. 

Entre tanto, el turista extranjero es reconocido en el territorio por su conciencia ambiental 

en acciones puntuales como arrojar el producto resultante de su consumo en las canecas de 

basuras. Parte de la población local manifiesta, PLM1-5 ―El turismo extranjero es más 

educado que el nacional, el extranjero se come algo por decir con una servilleta sucia y el 

extranjero esta con ella hasta que encuentra una basura o algo en que ponerla‖. Esto para 

los pobladores locales es un aporte para el cuidado de las playas y mares, pero es una acción 

que se distorsiona cuando el extranjero está bajo los efectos del alcohol o sustancias 

psicoactivas, pues se encuentra igualmente, una tendencia por parte del poblador local a 

relacionar al extranjero como una persona que llega al país y específicamente al territorio de 

Taganga en busca de una diversidad de sustancias psicoactivas, desconociendo y quitando 

valor a todas las potencialidades socio ambiéntales que posee éste espacio. 

Es por esto que, algunos turistas extranjeros son también percibidos como promotores del 

desorden, del consumo de sustancias psicoactivas, del turismo sexual en el territorio y del 

debilitamiento de las economías locales, puesto que tienden a acceder más a los servicios 

turísticos como restaurantes, bares y hospedaje que ofrece el capital extranjero. De esta forma 

lo narra la población local PLH2-21 “es mucho extranjero loco que lo ve uno por ahí ya muy 

pasado”. Aquí se confirma la idea del abuso que se presenta frente al mal uso de la bahía de 

Taganga por parte de algunos de los extranjeros.  
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También dicen de los extranjeros que en algunos casos son en su mayoría quienes más se 

interesan por la compra del territorio Tagangeño, ya sea por su belleza natural, por la 

valorización de los predios que se encuentran ubicados es zonas estratégicas, porque es una 

fuente potencial de negocios en materia turística. Así lo expresa una mujer indígena CIM1-

12 “A veces los extranjeros si les interesa, sabe qué hacen, toman la fotografía, hablan de 

todos estos sitios y son los que se traen todos esos visitantes de su mismo país, ellos son los 

que le dejan la plata a ellos tiene terrenos, casas, hoteles en estos sitios turísticos y 

desafortunadamente a usted como colombiano si le han de pagar un gran valor y para los 

otros no representa lo mismo. Son los que tiene más acaparados los sitios más adecuados‖. 

Lo anterior, da cuenta de que algunos extranjeros cuentan con el capital necesario para 

acceder a dichos bienes. En contraparte las poblaciones locales se sienten en desventaja 

porque no cuentan con los recursos y oportunidades de emprendimiento necesarios para 

competir con otras economías. También mencionan que a todos los turistas en general les 

falta una mayor apropiación y amor hacia el territorio que los recibe y hospeda, lo que está 

llevando al deterioro ambiental y del tejido social del territorio.  

Para el caso de las experiencias de turismo de naturaleza de los extranjeros, algunos 

consideran que han tenido experiencias sostenibles de turismo, que además del elemento 

ambiental, nacen del relacionamiento con las comunidades asentadas en el territorio y del 

aprendizaje por el relacionamiento con otras culturas, “Mi experiencia de turismo es 

sostenible, porque, porque viene de la misma gente…el pensamiento es no dañas tanto la 

naturaleza y para que la gente tome conciencia “TEH1-3. Igualmente, para los extranjeros, 

según el relato de los actores locales, los elementos propios que caracterizan al Tagangueño 

son la cordialidad, alegría, compañerismo y amabilidad. Sin embargo, sus miradas también se 

encuentran polarizadas, por motivo de que algunos turistas perciben y juzgan la forma de 

vida de los lugareños y la falta de apropiación de las comunidades que habitan el territorio 

como un factor que ha llevado a su degradación.  

Otro actor involucrado es el turista nacional, criollo o de interior, son conocidos en 

algunas situaciones como no precursores del cuidado ambiental en sus propias tierras, 

declaración respaldada por los actores locales y extranjeros. Se menciona que tienen una 

menor conciencia ambiental, sobretodo en cuanto al ejercicio de hacer una adecuada 

disposición de las basuras. Al mismo tiempo, son quienes mantienen y acceden a la oferta 

turística de las poblaciones locales y apoyan de manera más solidaria los sectores de la 


