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Resumen 
El trabajo presentado fue determinar un estudio de sistema hibrido de energías alternativa y su 

percepción social en la Alta Guajira, el cual se desarrolló mediante un estudio de campo y revisión 

bibliográfica, con el fin de obtener la percepción de la comunidad indígena Wayuu, acerca del uso 

de energías alternativas en su entino. En el estudio del sistema hibrido consta de un resultado que 

evalúan la factibilidad en la implementación del proyecto desde el impacto social y científico, para 

ello se empleó como apoyo la técnica de la encuesta en las mencionadas comunidades asentadas 

en la Alta Guajira, pudiendo recoger la opinión acerca de la implementación del proyecto, y su  

viabilidad a nivel social, considerando las creencias y costumbre de la cultura e identidad ancestral, 

sin que esta afecte el bienestar social de sus espacios desde sus principios  ancestrales, sino 

contribuyan a la calidad de vida derivado de la  instalación del sistema. 

 

Palabras clave: Sistema Hibrido, energías alternativas, patrimonio, percepción social, 

comunidades indígenas, Wayuu.  

 

Abstract 

The work presented was to determine a study of the hybrid alternative energy system and its social 

perception in Alta Guajira, which was developed through a field study and bibliographic review, 

in order to obtain the perception of the indigenous Wayuu community, about the use of alternative 

energies in your environment. In the study of the hybrid system, there is a result that evaluates the 

feasibility in the implementation of the project from the social and scientific impact, for this the 

survey technique was used as support in the aforementioned communities settled in Alta Guajira, 

being able to collect the opinion about the implementation of the project, and its viability at a social 

level, considering the beliefs and customs of the culture and ancestral identity, without affecting 

the social well-being of its spaces from its ancestral principles, but rather contribute to the derived 

quality of life of the system installation. 
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Introducción 

En la actualidad la evolución y satisfacción de las necesidades del hombre constituye una de 

las diversas premisas e indicadores de gestión de toda nación, donde el hombre como agente social 

se convierte en el foco de atención para garantizar su bienestar y calidad de vida, es así como a 

pesar de la historia de la humanidad este a escudriñado y observado sus espacios circundantes para 

explorar y agregar valor con sus inventos a la sociedad, pues de esta manera mediante el ensayo y 

error desarrollo el a aporte a la ciencia. Tal es el caso de la ciencia de la electricidad, donde el 

hombre en la búsqueda de alternativas viable ha dado lugar a sistemas de generación y distribución 

de energía eléctrica, para atender la demanda de la sociedad hasta ser distribuida a espacios 

inhóspitos donde quizás las limitantes de su uso son desconocidas. Por ello, ha surgido desde las 

exploraciones de la ciencia, estudiar opciones que se obtengan desde medios naturales, siendo hoy 

en día conocida como sistemas alternativos para llegar a sitios lejanos desde las bondades del 

capital natural.      

A partir de los aspectos planteados surge la posibilidad de implementación de un sistema 

híbrido de energías alternativas (Díaz et al., 2009; Rocabert Delgado et al., 2011), para así poder 

contribuir en el mejoramiento del medio ambiente (Pereira Blanco, 2015; Osorno y Vargas, 2016), 

la eficiencia en la obtención de la energía eléctrica y en resolver la carente necesidad de dicha 

energía a las comunidades de la alta Guajira. (Ojeda et al., 2017). Por lo cual, es evidente que el 

departamento en muchas zonas, carece del servicio de energía eléctrica por diferentes fenómenos, 

entre ellos, la no existencia de redes de interconexión eléctrica para abastecer de energía a las 

comunidades de la alta guajira por su dispersa población (Florez Espinosa, 2020), esto ha 

ocasionado una regular calidad de vida a los indígenas Wayuu que habita esta zona (DANE, 2005). 

Sumado a esto el departamento no cuenta con un sistema eficaz de interconexión y tampoco se 

hace uso de las tecnologías existente para el mejoramiento del sistema.  

Por lo tanto, es necesario definir e implementar un sistema de abastecimiento de energía 

eléctrica que conlleven a una mayor calidad de vida a los Wayuu que vive en la alta Guajira (Ojeda 

et al., 2017), logrando abastecerlos de energía eléctricas en sus hogares (rancherías), conociendo 

cada uno de los avances y mejorías tecnológicas que se ha observado de manera globalizada en 

todas las áreas, las energías alternativas no es una excepción (Labandeira et al., 2012),  ya que hay 

diversos instrumentos que contribuye a obtener energía eléctrica y son las fuentes alternativas, 

donde la alta Guajira tiene unas excelentes condiciones para obtener diferentes fuentes de 

electricidad (Ojeda C. et al., 2017; Universidad de los Andes, 2019), para eso se necesita identificar 

dichas fuentes y realizar un estudio, con el fin de tomar una decisión para la adquisición de dicha 

energía.  

Dentro de este contexto, vale expresar el trabajo de investigación realizado por Ibáñez 

(2017), donde sus resultados demuestran que Colombia con apoyo del Ministerio de Minas y 

Energía y el IPSE, han evaluado las necesidades de poblaciones lejas acerca del uso de servicios 

de electricidad para satisfacer sus necesidades, arrojando según sistemas de información 

geográfica, censos de población, fotografía satélite que estos carecen de cobertura en el referido 

servicio 

A medida que el tiempo pasa, las personas cada vez más están creado la necesidad de 

satisfacer sus necesidades a través de la energía eléctrica (J. Rosero; L. Garza; L. Minchala; D. 

Pozo; L. Morales, 2013), gracias a la electricidad el ser humano ha logrado realizar sus actividades 
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diarias y cada vez que pasa el tiempo, se sigue dependiendo de los recursos energéticos. Hoy en 

día, es de vital importancia los servicios públicos básicos y entre esos esta la energía (Cruz & 

Dambrosio, 2017). El contar con energía ha pasado de ser un deseo a una necesidad. El ser humano 

ha creado una dependencia tan grande de las energías convencionales (Barcenas & Orozco, 2019), 

que ha originado una dificultad energética, y debemos encontrar distintas soluciones con el fin de 

ejecutarlas, previniendo la escases de los combustibles fósiles (Ángeles et al., 2005; Ballenilla, 

2008). No obstante, se debe evaluar cada uno de los aspectos, para así encaminar una estrategia 

que facilite salir del inconveniente. 

Desde otro punto de vista, la utilización de energía tradicional origina unos altos 

contaminantes (Cubillos et al., 2011; Castillo, Romero, Cajías y Escobar, 2019) y efectos nocivos 

para el planeta que son: lluvias acidas, efectos invernadero, etc. Como consecuencia el aumento 

del calentamiento global (Caballero et al., 2006). Por consiguiente, los países desarrollados han 

venido implementado de una manera exponencial el uso de energías renovables en sus distintos 

puntos geográficos (Henry, 2011), para así mitigar las causales del problema de usar energía de 

combustibles fósiles (Mondragón, 2021), usando sus mismos recursos naturales. 

De igual forma, en Colombia la problemática es aún mayor, porque no solo depende de 

energía no convencional para la producción de energía eléctrica, sino que además, no ha podido 

acapara la demanda energética a nivel nacional (Mateus Valencia, 2016), es decir que en muchos 

lugares del país no llega este servicio a sus hogares que es indispensable para la vida cotidiana. 

Por lo general son los lugares más remotos del país ya que las inversiones de la interconexión hacia 

estos sitios son muy elevadas (Hernán et al., 2009; Superintendencia delegada para energía y gas 

combustible, 2020; Superservicios, 2017). 

Uno de estos lugares es el departamento de La Guajira, se ha venido evidenciado una falta 

de fluido eléctrico adecuado y constante para los hogares del departamento; más aún en la alta 

Guajira donde el difícil acceso de redes de energía eléctrica ha tenido como consecuencia entre 

otras, una afectación directa a la vida de los Wayuu que habita en esta parte del país, (Jorge & 

Ballesteros, 2019) falta de iluminación en horas nocturnas e imposibilidad de utilizar equipos y 

herramientas eléctricas. (Publico, 2016). Sumado a este problema está el calentamiento global 

(Caballero et al., 2006); últimamente se ha observado el deterioro de una manera exponencial del 

medio ambiente por la contaminación que genera las energías fósiles (Mondragón, 2021), que 

produce un dióxido de carbono que es altamente contaminante.  

Adicional a esto,(Defensoría del Pueblo, 2014) la poca gestión del gobierno local y nacional 

ha generado un letargo en la comunidad Guajira y sobre todo en las comunidades indígenas en 

relación al desaprovechamiento de los recursos energéticos como el viento, el sol y la marea, aun 

cuando La Guajira es uno de los departamentos con mayor radiación solar, mayor viento (IDEAM, 

2015) y mayores mareas en la costa Caribe (Tabla de marea otorgada por el IDEAM interactivo).  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante el uso de estas energías limpias garantiza un 

gran avance en la sociedad (Pendón et al., 2017), porque conlleva a una menor contaminación en 

las ciudades, municipios y rancherías no solo del departamento de La Guajira, sino a todo el país. 

Además, permite ecosistemas más estables y sostenibles con el medio ambiente (Alvarado, 2014). 

(Jeff & Fadem, 2011) “Para este problema ya existe una solución, pero lastimosamente no se ha 

podido adaptar de manera eficaz en nuestro país, esta se llama energías alternativas o renovables”. 

(Sanchez Luque, 2008). Sobre este particular se añade, los resultados del trabajo publicado titulado 

por (Trujillo, Peña y Guacaneme, 2007) titulado Generación híbrida de energía eléctrica como 

alternativa para zonas no interconectadas donde destacan que la utilidad que surgen de los sistemas 



157 
 

AGLALA ISSN 2215-7360   
2021; Enero-Junio. Vol. 12, N°1. PP. 154-172 

 

híbridos, consistiendo en emplear diversas fuentes de energía, para su conversión en energía 

eléctrica, considerando la capacidad de los recursos y la demanda de la zona.  

Abarcando el planteamiento preliminar, aparece la siguiente incógnita en la   investigación: 

¿Es posible implementar un sistema hibrido, para el aprovechamiento de las energías alternativas 

en el mar caribe a orillas del alta Guajira?, para dar respuesta a esta pregunta primero se debe 

analizar la implementación de este sistema hibrido, para ellos se debe de hacer énfasis en un punto 

fundamental que es: la percepción social que genera la implementación de un sistema hibrido de 

energías alternativas en la alta Guajira.  

En este orden de idea, se debe definir el sistema hibrido de energía alternativa más adecuado, 

para así, ver cuál es el sistema que rendiría con más eficacia en el departamento de la guajira, 

posteriormente la percepción que tiene los indígenas Wayuu acerca de una posible instalación de 

este sistema en su población, teniendo en cuenta que viene de un estilo de vida y costumbre 

diferente (Romero, AndrésRomero, A., & Muñoz, A. (2019). Caracterización Pueblos indígenas 

Wayuú, gente de arena, sol y viento. Procuraduria General de La Nación & Muñoz, 2019), lo cual 

es necesario su punto de vista para esta investigación.   

El objeto de estudio estará compuesto por las comunidades Wayuu de la zona norte del 

departamento de La Guajira, donde se beneficiará las comunidades indígenas de esa zona que son 

las que carece de servicio eléctrico. Son 644 rancherías según (DANE, 2020), que cuenta con 

102.683 habitantes. La zona marcada en el mapa será la muestra de nuestra población objeto de 

estudios, para así observar la percepción de bienestar social de la comunidad con respecto a las 

energías alternativas.   

 

Metodología 

Esta investigación se basa en un enfoque cuantitativo, donde se procesaron los datos, con el 

fin de analizar la información expresada por los encuestados usando la técnica estadística, por 

tanto, el dato constituye un referente interpretativo de la realidad estudiada, conllevando a la 

práctica del positivismo, mediante el conocer tanto la viabilidad de la instalación como la 

percepción de los habitantes asentados en las comunidades wayuu de la Alta Guajira. Menciona 

(Sánchez, 2019; Hernández, Fernández y Baptista, 2014) la investigación cuantitativa, trata con 

fenómenos que se pueden medir, con la utilización de técnicas estadísticas para el análisis de los 

datos recogidos, mientras el positivismo converge en el estudio de la realidad. (Amador, 2017; 

Gómez, 2016)  

En cuanto a la tipología de investigación, esta investigación supone un criterio descriptivo, 

el cual recoge la información de las características del fenómeno de estudio para analizarlos 

(Hernández, el al, 2014; Méndez, 2013), por tanto, el presente estudio se denomina como 

descriptiva de campo, porque observo el fenómeno de estudio en el lugar, para así, analizar la 

percepción social de un sistema hibrido de energías alternativas en la Alta Guajira 

 Para la técnica de investigación, se utilizó fuentes primarias para obtener dado que dé lugar 

a la viabilidad del proyecto desde un escenario natural, constituyendo los datos adoptados en el 

lugar, tiempo, donde ocurre los fenómenos y situaciones que se desea analizar, a través de 

diferentes maneras, como lo es los cuestionarios, entrevistas y encuestas. De la mima manera, se 

accede en fuentes secundarias, con la revisión de información disponible de textos, artículos y 

otros. Refiere Méndez (2013) las fuentes primarias, presenta información a primera, extraída de 

encuestas aplicadas a los sujetos de la población, mientras secundaria o documentales están 

contenidas en bibliotecas, específicamente en libros, periódicos y otros materiales documentales 

relativos al tema de estudio.      
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El diseño que predomina en esta investigación es transversal no experimental, porque se 

analiza la variable en un tiempo único de manera directa en la comunidad objeto de estudio. 

Hernández, Fernández, Baptista (2014). La población son todos los elementos o individuos que 

comparte las mismas descripciones o característica sobre algo en particular, para realizar la 

percepción social de un sistema hibrido de energías alternativas en el mar Caribe a orillas de la 

alta Guajira, se tendrá en cuenta, una (1) población, las comunidades indígenas de la Alta Guajira 

(Uribía), que serían las comunidades beneficiadas del sistema hibrido. Las comunidades indígenas 

de la alta guajira son de una cuantía aproximada (644), fuente divulgada por el (DANE, 2020); 

(Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Resguardos indígenas y comunidades,  

Código municipal Nombre  Total de comunidades  

44430 Maicao 546 

44560 Manaure 680 

44847 Uribía  644 

Fuente: Elaboración Propia (2021), extraída del DANE, 2020). Censo Nacional Población- La 

Guajira. 

 

Para la población de las seiscientos cuarenta y cuatro (644) comunidades indígenas de la 

Alta Guajira, como es una muestra bastante extensa se aplicara la fórmula de (García et al., 2013), 

para tipificar y reducir el número de encuestas de manera significativa.   

𝒏𝟎 =
𝒛𝟐∗𝒑∗𝒒

𝒆𝟐  ;   𝒏 =
𝒏𝟎

𝟏+
𝒏𝟎
𝑵

 .   

Esta fórmula es aplicable para poblaciones limitadas, donde:  

Z= nivel de confianza 95.5% 

p y q = éxito y fracaso 50% 

N= tamaño total de la población 644. 

E=Error permitido 8% 

 

Remplazando cada uno de estos valores en la formula  𝒏𝟎, daría como resultado 156, y este 

valor lo utilizamos para hallar 𝒏 , para así dar un resultado final igual a 126.  En el actual estudio 

se realizó las encuestas a (126) comunidades indígenas de la Alta Guajira, para evaluar la 

percepción social que generaría la implementación de un sistema hibrido de energías, y 

posteriormente la vigilancia tecnológica mediante una revisión bibliográfica de los diferentes 

documentos o artículos relacionados con un sistema hibrido de energías alternativas.  Por tal 

motivo, en el actual estudio se implementará un (1) instrumentos, efectuado a los ciento veintiséis 

(126) comunidades indígenas de la Alta Guajira, que están divididas en dos cuestionarios el 

primero con preguntas dicotómicas (Si; No).  

 

Resultados 

En cuanto a la información recogida de la población de estudio, para determinar la 

percepción de ellos y la viabilidad del proyecto acerca sistema hibrido de energías alternativas y 

su percepción social en la Alta Guajira, por lo que luego de aplicar el instrumento, en este caso un 

cuestionario, con opciones dicotómicas de si o no. 

 

Percepción Social 
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A través de este estudio se determinó, el impacto social que simularía la implementación de 

un sistema hibrido de energía alternativa de la Alta Guajira, teniendo conocimientos que los 

indígenas Wayuu son muy arraigados con sus tierras y es pertinente consultar su opinión sobre 

este proyecto. 

 

Grafica 1. Bienestar Social, ¿Su comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica? (Fuente: 

Propia). 

 
El 63% de las personas encuestadas respondieron contra con el servicio de energía eléctrica, 

mientras que el 37% no cuenta con este servicio.  

 

Grafica 2. Bienestar Social, ¿Su comunidad conocen los riesgos que causa el uso de plantas 

eléctricas que funcionan con gasolina o ACMP? (Fuente: Propia). 

 
Los encuestados respondieron que el 100% conoce los riegos que causa el uso de planta 

eléctrica que funciona con gasolina o ACPM 

 

Grafica 3. Bienestar Social, ¿Su comunidad saben que son las energías renovables y los beneficios 

que estas generan? (Fuente: Propia). 

 

63%
37%

¿Su comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica?

SI NO

100%

0%

¿Su comunidad conocen los riesgos que causa el uso de plantas 

eléctricas que funcionan con gasolina o ACMP? 

SI NO

40%
60%

¿Su comunidad saben que son las energías renovables y los beneficios 

que estas generan? 

SI NO
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El 60% de los indígenas Wayuu encuestados, no saben que son las energías renovables y 

los beneficios que genera, por consiguiente, el 40% si conoce de las energías renovables. 

 

Grafica 4. Bienestar Social, ¿Su comunidad conocen los costos económicos que genera la 

instalación de un sistema hibrido de energías alternativas para la generación de electricidad? 

(Fuente: Propia). 

 
El 76% de las personas no se imagina, ni mucho menos estima los costos de la instalación 

de un sistema hibrido de energías alternativas, para la generación de electricidad y 24% si conoce 

los costos.  

 

Grafica 5. Bienestar Social, ¿Su comunidad conocen los riesgos que genera la instalación de un 

sistema hibrido de energías alternativas para la generación de electricidad? (Fuente: Propia). 

 
El 95% de los encuestados, su comunidad no conoce el riesgo que genera la instalación de 

un sistema hibrido de energías alternativas para la generación de electricidad, mientras que el 5% 

si conoce los riesgos.  

 

Grafica 6. Bienestar Social, ¿Su comunidad les interesaría aprender más sobre las energías 

renovables? (Fuente: Propia). 

24%

76%

¿Su comunidad conocen los costos económicos que genera la instalación 

de un sistema hibrido de energías alternativas para la generación de 

electricidad? 

SI NO

5%

95%

¿Su comunidad conocen los riesgos que genera la instalación de un 

sistema hibrido de energías alternativas para la generación de electricidad? 

SI NO
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El 72% de los encuestados, si les interesa que su comunidad aprenda más sobre las energías 

renovables, por ende, el 28% no les interesaría aprender más sobre este tipo de energía.  

 

Grafica 7. Bienestar Social, ¿Su comunidad les gustaría participar en la instalación de sistemas de 

energía renovable? (Fuente: Propia). 

 
El 90% de las comunidades no les gustaría participar en la instalación de energía renovable, 

mientas, que el 10% si les gustaría.  

 

Grafica 8. Bienestar Social, ¿De dónde proviene la energía que se beneficia esta comunidad? 

(Fuente: Propia). 

 
El 94% de los encuestados respondieron que la electricidad que consumen en su comunidad 

proviene de planta eléctrica de gasolina, mientras que el 6% planta eléctrica Diesel. 

 

Grafica 9. Bienestar Social, Mensualmente, ¿cuánto gasta en la generación de electricidad con su 

planta eléctrica?, (Fuente: Propia). 

72%

28%

¿Su comunidad les interesaría aprender más sobre las energías renovables?

SI NO

10%

90%

¿Su comunidad les gustaría participar en la instalación de 

sistemas de energía renovable? 

SI NO

0%

94%

6%

¿De dónde proviene la electricidad que se consume en esta comunidad? 

Planta eléctrica Diesel Planta eléctrica Gasolina No sabe
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Más del 56% de los encuestado, su comunidad gasta en la generación de electricidad con su 

planta entre 20.000$ - 49.999$, mientras que el 40% gasta entre 50.000$-79.000$, solo el 4% de 

80.000$ -100.000$, por consiguiente, ninguna comunidad gasta menos de 19.999$ y más de 

100.000$. 

 

Grafica 10. Bienestar Social, ¿Seleccione la razón por la cual No está de acuerdo con la instalación 

de un sistema hibrido para la generación de electricidad? (Fuente: Propia). 

 
La principal razón por la cual NO están de acuerdo con la instalación de un sistema hibrido 

para la generación de electricidad es que no cuenta con los recursos económicos para este sistema 

60%, el 30% No le interesa, mientras el 10% cree que este sistema va en contra de su costumbre y 

0% está conforme con el sistema de electricidad actualmente utilizado.  

 

Grafica 11. Bienestar Social ¿Qué beneficios cree que puede traer a su comunidad la instalación 

de un sistema hibrido para la generación de electricidad? (Fuente: Propia). 

0%

56%40%

4%
0%

Mensualmente, ¿cuánto gasta en la generación de electricidad con su planta 

eléctrica? 

0-19.999$ 20.000$ – 49.999$ 50.000$ -  79.999$ 80.000 – 100.000 Mas 100.000$

0%

60%10%

30%

¿Seleccione la razón por la cual No está de acuerdo con la 
instalación de un sistema hibrido para la generación de 

electricidad? 

Esta conforme con el sistema de electricidad que actualmente utiliza

No cuenta con los recursos económicos para este sistema

Cree que este sistema va en contra de su costumbre

No le interesa
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El 50% considera que el mayor beneficio que puede traer a su comunidad este proyecto es 

el aumento de las horas de trabajo para la elaboración de artesanías, mientras, el 40% la 

iluminación de la comunidad, se comparte con el 2% Elaboración de tareas y refrigeración de 

alimentos, en ese orden, con 1% funcionamiento de electrodoméstico y el 5% todas las anteriores.  

 

Grafica 12. Pueblos indígenas, Esta comunidad, ¿tiene una autoridad tradicional reconocida por 

todos? (Fuente: Propia). 

 
El 100% de las comunidades tiene una autoridad tradicional reconocida por todos.  

 

Grafica 13. Pueblos indígenas, ¿la autoridad tradicional estaría dispuesta aprobar la instalación de 

un sistema hibrido para la generación de electricidad en este territorio? (Fuente: Propia). 
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El 87% de las autoridades tradicionales estarían dispuestas aprobar la instalación de un 

sistema hibrido para la generación de electricidad en el territorio, el 13% no aprobaría dicha 

instalación. 

 

Grafica 14. Pueblos indígenas, ¿Existe algún lugar sagrado en esta comunidad? (Fuente: Propia). 

 
El 100% de los encuestados tiene un lugar sagrado en su comunidad.  

 

Grafica 15. Pueblos indígenas, En caso de ejecutarse un proyecto de energía renovable en este 

lugar, ¿la autoridad tradicional se compromete a velar por la protección del sistema de energía? 

(Fuente: Propia). 

 
El 100% de las autoridades tradicionales se compromete a velar por la protección del sistema 

de energía.  
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Grafica 16. Pueblos indígenas, ¿Cree usted que la instalación de un sistema hibrido puede traer 

beneficios a su comunidad? (Fuente: Propia). 

 
El 91% de los encuestados Si cree que la instalación de un sistema hibrido puede traer 

beneficios a su comunidad, mientras que el 9% no considera algún beneficio.  

 

Grafica 17. Patrimonio, ¿Considera la implementación de un sistema hibrido para la generación 

de electricidad, afectara el patrimonio cultural e histórico de su comunidad? (Fuente: Propia). 

 
El 68% considera que la implementación de un sistema hibrido de energía alternativa para 

la generación de electricidad Si afectaría el patrimonio cultural e histórico de la comunidad, en ese 

mismo orden, 32% considera que No afectaría el patrimonio cultural.  

 

Grafica 18. Patrimonio, ¿Considera la implementación de un sistema hibrido para la generación 

de electricidad, afectara el patrimonio arqueológico de su comunidad? (Fuente: Propia). 
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El 100% considera que la implementación de un sistema hibrido para la generación de 

electricidad No afectara el patrimonio arqueológico de su comunidad.  

 

Grafica 19. Patrimonio, ¿Considera la implementación de un sistema hibrido para la generación 

de electricidad, afectara el patrimonio religioso de su comunidad? (Fuente: Propia). 

 
El 100% considera que la implementación de un sistema hibrido para la generación de 

electricidad No afectara el patrimonio religioso de su comunidad. 

 

Grafica 20. Patrimonio, ¿La energía eléctrica producida por el sistema hibrido, beneficiaria la 

realización de los ritos culturales en su comunidad? (Fuente: Propia). 
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El 96% de los encuestados considera que la energía eléctrica producida por el sistema hibrido 

no beneficiaria la realización de los ritos culturales en su comunidad, mientras el 4% considera 

que Si beneficiaria.  

 

Grafica 21. Patrimonio, ¿La implementación de nuevas tecnologías ha generado choques 

culturales en su comunidad? (Fuente: Propia). 

 
El 52% de los encuestados, considera que la implementación de nuevas tecnologías si ha 

generado choques culturales en su comunidad, mientras que el 48% la implementación no 

generaría choques culturales. 

 

Grafica 22. Patrimonio, ¿La adaptación de recursos de la vida urbana ha generado cambios en el 

patrimonio cultural? (Fuente: Propia). 
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El 69% de las personas participes en la encuesta considera que la adaptación de recursos de 

la vida urbana si ha generado cambios en el patrimonio cultural, por ende, el 31% respondió que 

no se genera cambios en el patrimonio cultural.  

 

Discusión 

Mediante los datos obtenidos en la investigación, se puede evidenciar que es necesario 

implementar un sistema de energía renovable en la zona norte de la alta Guajira, la investigación 

arrojo que no todas las comunidades tienen energía eléctrica, el 63% tiene este servicio, mientras 

el 37% carece del mismo. No obstante, de ese 63% que tiene el servicio, el 94% mediante plata de 

gasolina. Es notario la dificultad energética de las comunidades indígenas de la Alta Guajira para 

adquirir el servicio básico de energía.  

No obstante, se debe capacitar a las comunidades indígenas los beneficios que tendría la 

implementación de un sistema hibrido de energías alternativas en la alta Guajira, con respecto al 

bienestar social de los indígenas Wayuu, el 50% considera que la obtención de energía eléctrica 

los ayudaría a realizar las actividades de artesanías con horas extras de trabajo y eso se vendría 

reflejado en sus dividendos como la actividad principal en su economía (Iguarán Manjarrés & 

Jaramillo Acosta, 2015). Mientras que el 40% desea la iluminación en sus rancherías y el 5% todas 

las anteriores.  

Por otra parte, el patrimonio no se ve tan afectado según su perspectiva social, porque no 

consideran que la instalación afecte el patrimonio religioso y arqueológico, aunque, el 28% 

considera que el cultural si se verá afectado. Para finalizar, se observó que la perspectiva social de 

los indígenas Wayuu, con respecto su bienestar social se ilustra como beneficiado de una posible 

instalación de un sistema hibrido de energías alternativas, A su vez, los pueblos indígenas mediante 

sus autoridades están de acuerdo en su gran mayoría con la implementación, por último, su 

patrimonio no se verá afectado.  

 

Conclusiones 

Los resultados de la investigación desarrollada con el objetivo de analizar la percepción 

social de un sistema hibrido para el aprovechamiento de las energías alternativas en el mar Caribe 

a orillas de la alta Guajira, permiten emitir las conclusiones que se describen a continuación. A 

nivel mundial los sistemas hídricos de energías alternativa han tomado relevancia a lo largo del 

tiempo, multiplicado el número de publicaciones, patentes y diseños del mismo, concluyendo que 

cada vez más es una tendencia para la obtención de energía eléctrica. A nivel nacional se ha 

mejorado en este tipo de investigaciones ya que Colombia es el tercer país latinoamericano con 
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más investigaciones.   Por otra parte, se evidencia que los países líderes en este tema, han dejado 

claro que para mirar diferentes diseños o patentar una idea acerca este tema, Aunque se necesita 

más I+D, a nivel nacional para el desarrollo de la nación.   

Con respecto al objetivo de establecer la percepción del bienestar social que genera la 

implementación de un sistema hibrido en el mar a orilla de la Alta Guajira, se concluye: Que la 

gran mayoría de indígenas wayuu están de acuerdo en la implementación de un sistema hibrido de 

energía alternativa, siempre y cuando favorezca a sus comunidades indígenas y pueda resolver la 

problemática de la energía eléctrica, no obstante, dejaron claro que la implementación no sea cerca 

de sus rancherías y de ser así, se le deberá pagar por la instalación del mismo, también expresaron 

que sería de gran utilidad para sus labores y sobre todo los tejidos, ya que, podría realizar sus 

artesanías en las horas de la noche sin ser afectados por la iluminación como esta pasado ahora, y 

eso conllevaría a una mayor economía hacia su comunidad.   
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