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INTRODUCCIÓN 

La erosión costera es un fenómeno que afecta a muchas comunidades a lo largo de la costa 

Caribe de Colombia, en este relato de experiencia describimos el caso de la comunidad de 

Cachaca III, en Riohacha, La Guajira. Una de las muchas comunidades que están siendo 

gravemente afectadas por el avance del mar. Este problema se ha intensificado debido al cambio 

climático, que ha provocado un aumento en el nivel del mar y eventos climáticos extremos, 

poniendo en riesgo la vida y los medios de subsistencia de los pueblos originarios que habitan 

estas áreas. Según el informe "Impacto de la Erosión Costera en la Comunidad de Cachaca III" 

elaborado para apoyar a la comunidad, la evaluación de la vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático es crucial para desarrollar estrategias efectivas que mitiguen estos impactos. 
 

La UNESCO y la ONU han abordado la problemática de la erosión costera y su relación con el 

cambio climático en varios documentos. Por ejemplo, el Informe de la Quinta Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (2023) destaca la importancia de la 

educación y la resiliencia en la adaptación al cambio climático, enfatizando que  
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Aportaremos financiación mejorada para la elaboración de soluciones innovadoras 

ajustadas al contexto local y en respuesta a los problemas específicos de los países 

menos adelantados con intención de beneficiar a quienes se encuentran en situaciones 

de vulnerabilidad sin dejar a nadie atrás, en particular en las esferas de la agricultura 

y la producción de alimentos, la energía renovable y el desarrollo, el desarrollo de las 

infraestructuras, la reducción del riesgo de desastres, la protección del medio ambiente 

y la resiliencia ante el clima." (NACIONES UNIDAS 2023, p. 32). 

Asimismo, se afirmó que “preocupa la agudización en curso de los efectos del cambio climático. 
La inseguridad alimentaria y la malnutrición, el estrés hídrico y la calidad y la escasez del agua, 
la degradación de las tierras, la pérdida de diversidad biológica, el derretimiento de los glaciares, 
la acidificación del océano, la erosión costera, el aumento del nivel del mar, los daños sufridos 
por la infraestructura y los activos, la presión a la que están sometidos los pastos, el 
desplazamiento de poblaciones, las amenazas al patrimonio cultural, la perturbación de los 
estilos de vida indígenas y tradicionales y las amenazas a los medios de vida trastornan 
gravemente el desarrollo económico y social.” (p. 52). Además, se reiteró “la participación de 
todas entidades locales, personas marginadas, mujeres y juventud, Pueblos Indígenas y minorías 
se destacó como clave para el éxito del diseño y la aplicación de las políticas sobre cambio 
climático.” (p. 96). 

 
Figura 1: La comunidad Cachaca III. 

 

Fuente: Google Earth (2023) y elaboración propia 
 

Además, el IPCC (2022) subraya que las estrategias de adaptación deben considerar las 

necesidades y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, quienes poseen un 

entendimiento profundo de su entorno y pueden contribuir significativamente a la resiliencia 

climática (p. 76). La pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas costeros son 

consecuencias directas de la erosión, lo que a su vez afecta la sostenibilidad de los recursos 

naturales y la calidad de vida de las comunidades locales (p. 74). 
 

En este contexto, es fundamental implementar medidas de adaptación que incluyan la 

construcción de infraestructuras resistentes al clima, la restauración de hábitats críticos y la 

promoción de prácticas sostenibles. La participación de las comunidades en la toma de 

decisiones es esencial para garantizar que estas estrategias sean efectivas y sostenibles a largo 

plazo (p. 77). La colaboración entre instituciones académicas, gobiernos y comunidades locales 

es clave para abordar este desafío y asegurar un futuro resiliente para los pueblos originarios de 

la región.



 

 

 

Para contextualizar nuestro estudio La Guajira es un departamento ubicado en el extremo norte 

de Colombia, conocido por su diversidad cultural y geográfica. Limita al norte con el mar 

Caribe, al este con Venezuela y al sur con el departamento de Magdalena. La región es hogar 

de la comunidad indígena wayuú, que representa una parte significativa de la población local y 

tiene una rica herencia cultural y tradiciones ancestrales. La economía de La Guajira se basa 

principalmente en la agricultura, la ganadería y la pesca, aunque enfrenta desafíos significativos 

debido a la escasez de agua y la desertificación en algunas áreas. 
 

Figura 2: Detalle erosión costera a lo largo de los años en la comunidad Cachaca III. (2005-2022) 

 

Fuente: Google Earth (2023) y elaboración propia 
 

La comunidad de Cachaca III, situada en el municipio de Riohacha, es un ejemplo de la 

resiliencia de los pueblos originarios en esta región. Conformada por 42 familias y 

aproximadamente 148 habitantes, la comunidad depende de actividades económicas como la 

pesca, la artesanía y la agricultura, a pesar de las limitaciones hídricas que enfrenta. La 

comunidad ha desarrollado estrategias para adaptarse a su entorno, es una comunidad pesquera 

que ve peligrar su modo de vida, utilizando históricamente una cuenca de arroyo Guerrero con 

agua salada para sus actividades económicas. 
 

Se encuentra en una situación crítica debido a la erosión costera, que amenaza su territorio y 

medios de vida. La erosión ha llevado a la pérdida de tierras cultivables y ha puesto en riesgo 

la infraestructura local, incluyendo escuelas y viviendas. La comunidad ha buscado apoyo de 

diversas entidades, incluyendo el Ejército Nacional, para mejorar sus condiciones y enfrentar 

los desafíos que presenta la erosión costera. 
 

La situación en Cachaca III es un reflejo de los problemas más amplios que enfrenta La Guajira, 

donde el cambio climático y la erosión costera son amenazas inminentes que requieren atención 

urgente y medidas de adaptación efectivas. La participación de la comunidad en la planificación 

y ejecución de estrategias de resiliencia es fundamental para salvaguardar su cultura, identidad 

y futuro. 
 

A pesar de las promesas de ayuda por parte de las autoridades, que fueron documentadas en 

grabaciones y testimonios, la comunidad no recibió el apoyo prometido. Este incumplimiento



 

 

 

se percibe como una afrenta cultural para los wayuu, quienes valoran profundamente la palabra 

y el compromiso. La falta de acción por parte de las autoridades ha generado un clima de 

desconfianza y frustración, exacerbando la sensación de abandono y vulnerabilidad en la 

comunidad. 

METODOLOGÍA 

La metodología implementada en el estudio de caso de la comunidad Cachaca III se fundamentó 

en un enfoque participativo y multidimensional (BUSON, et al. 2024), orientado a empoderar 

a la comunidad en la identificación y gestión de los problemas derivados de la erosión costera. 

Este enfoque es esencial, ya que la participación de las comunidades locales en la toma de 

decisiones es fundamental para abordar problemas ambientales complejos. Según nuestro 

estudio es de fundamental importancia involucrar a los pueblos originarios en la toma de 

decisiones y en la planificación de medidas de adaptación frente a la erosión costera. Se deben 

tener en cuenta sus inquietudes, así como sus modos de vida. Tener en cuenta los aspectos 

culturales del contexto se hace fundamental, las comunidades deben ser partícipes en la solución 

del problema aportando sus conocimientos ancestrales y participando, como en nuestro caso, 

del seguimiento continuo de la erosión costera mediante sistemas sencillos que puede aportar 

una cinta métrica un cuaderno y un smartphone. 

Tabla I. resumen del sentir de la comunidad Cachaca III respecto a la erosión costera, basada en las entrevistas 

realizadas. 

Aspecto Sentir de la Comunidad 
 

Preocupación por la 

Erosión 

La comunidad expresa una profunda preocupación por la erosión costera, que ha ido 

avanzando y afectando sus tierras y hogares. Se sienten amenazados por la pérdida 

de sus tierras y recuerdos. 
 

Falta de Respuesta de 

Autoridades 

Existe frustración debido a la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades 

locales y nacionales, a pesar de múltiples denuncias y gestiones realizadas desde 
2016. 

Desplazamiento y Pérdida 

de Medios de Vida 

La comunidad teme el desplazamiento forzado y la pérdida de sus medios de vida, 

lo que afecta su seguridad alimentaria y bienestar general. 

Necesidad de Medidas de 

Protección 

Hay un llamado urgente a la implementación de medidas de defensa costera y 

adaptación al cambio climático para garantizar su resiliencia. 

Valoración de la Identidad 
Cultural 

La comunidad valora su identidad cultural y busca preservar su patrimonio a través 
de un desarrollo sostenible que incluya la protección de su entorno. 

 
Deseo de Participación 

La comunidad desea ser parte activa en la identificación y gestión de los problemas, 

buscando empoderamiento y capacitación en temas relacionados con la erosión 

costera. 
 

Esperanza de Acción 
A pesar de la situación crítica, hay un deseo de que se tomen acciones concretas 

para abordar la crisis, confiando en que su voz será escuchada. 

Fonte: elaborado pelo autores 

Además, la capacitación y el empoderamiento de la comunidad son componentes clave en este 

proceso. La formación en temas relacionados con la erosión costera y la gestión de recursos 

naturales no solo aumenta la conciencia sobre los riesgos, sino que también fortalece la 

resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático (IPCC, 2022). 

 
 



 

 

La documentación y el monitoreo son otras etapas cruciales en la metodología. La 

implementación de sistemas de monitoreo comunitario permite a los miembros de la comunidad  

recopilar datos sobre los efectos de la erosión costera, lo que es esencial para la formulación de 

políticas y la solicitud de asistencia. Este enfoque se alinea con las recomendaciones de la 

literatura sobre gestión de riesgos, que sugiere que la comunicación efectiva puede influir en la 

respuesta de las autoridades y en la movilización de recursos. A continuación, mostramos la 

Tabla I donde se reflejan las preocupaciones, frustraciones, así como las esperanzas de la 

comunidad Cachaca III en relación con la erosión costera y su situación actual. 

DESARROLLO 

Es relevante destacar que, según DANE (2023) en 2022, La Guajira enfrentó una situación 

crítica en términos de pobreza monetaria, con una línea de pobreza de 305.004 pesos (alrededor 

de unos 72,5 dólares). La incidencia de pobreza es alarmantemente alta, alcanzando el 46,9% 

en hogares con niños menores de 12 años y el 56,0% en hogares unipersonales. Además, la 

pobreza monetaria se agrava en función de la situación laboral del jefe del hogar, con un 85,2% 

de incidencia en hogares donde este está desocupado.  La incidencia de pobreza extrema en La 

Guajira es del 32,3% en 2022. 

Figura 3: “La esperanza de nuestra cultura se está yendo al mar”. 

 
Fuente: El País  https://tinyurl.com/3j49mrxu (español)  https://tinyurl.com/bdn5sd2c (ingles) Fuente: 

Vorágine https://tinyurl.com/ynca6wmb 
 

Esto nos muestra que aproximadamente un tercio de la población del departamento vive en 

condiciones de pobreza extrema, lo que resalta la gravedad de la situación económica en la 

región y la necesidad de políticas efectivas para abordar este problema. La pobreza extrema en 

La Guajira, según los datos de DANE 2022, se caracteriza por una línea de pobreza monetaria 

extrema que en 2022 fue de 170.966 pesos. La incidencia de pobreza extrema es particularmente 

preocupante, ya que afecta a un porcentaje significativo de la población. 
 

Partiendo de estos antecedentes nos encontramos con el grave problema de erosión costera de 

la comunidad de Cachaca III, asumiendo un proyecto respaldado por el LHD-UFMS, el 

CELEAN y la Universidad de Medellín con la colaboración de investigadores y organizaciones 

https://tinyurl.com/3j49mrxu
https://tinyurl.com/bdn5sd2c


 

 

que brindaron apoyo científico, técnico, de comunicación y jurídico en la lucha contra la erosión 

costera y sus efectos. Dicha colaboración fue vital, aun pese a las distancias, jugado un papel  

crucial al poder proporcionar conocimientos técnicos, realizar diversos estudios diagnósticos y 

facilitar la comunicación con los medios de comunicación y las autoridades competentes, 

quienes, lamentablemente, han mostrado una falta de respuesta y empatía ante las solicitudes de 

ayuda 

 
Figura 4: Formación para medir la erosión costera. 

 
 

Fuente: autores del estudio 

 
La estrategia seguida fue: 

 
1.   Facilitación de la Comunicación: Los líderes actúan como intermediarios entre la 

comunidad y las autoridades, asegurando que las preocupaciones y necesidades de la 

población sean escuchadas y consideradas en la planificación de estrategias de 

mitigación y adaptación según las tradiciones locales. 

2.   Talleres y Capacitación: Participar en talleres y sesiones de capacitación para educar 

a la comunidad sobre la erosión costera, el cambio climático y las medidas de 

adaptación. Esto ayudará a aumentar la conciencia y la preparación de la comunidad. 

3.   Promoción de la Participación Comunitaria: Los líderes fomentaran la participación 

de los miembros de la comunidad en la recopilación de datos sobre la erosión y en la 

implementación de proyectos de restauración de ecosistemas, como la reforestación de 

manglares. 

4.   Colaboración con Expertos: Facilitar la conexión entre la comunidad y expertos en 

ingeniería, climatología, geología y ecología, asegurando que se utilicen enfoques 

basados en evidencia para abordar la erosión costera. 

5. Desarrollo de Propuestas Conjuntas: Los líderes locales han trabajado con las 

comunidades para desarrollar propuestas de mitigación que sean viables y que reflejen 

las necesidades y prioridades locales, presentándolas a las autoridades y organizaciones 

pertinentes. 
6.   Monitoreo y Evaluación: Los líderes pueden establecer mecanismos de monitoreo para 

evaluar la efectividad de las estrategias implementadas, asegurando que se realicen 
ajustes según sea necesario. 

7.   Defensa de Políticas: Abogar por políticas y regulaciones que apoyen la resiliencia 
climática y la protección de la comunidad frente a la erosión costera, trabajando en 
conjunto con autoridades locales y regionales (en nuestro caso, las cartas enviadas a 
presidencia de la república de Colombia han tenido respuestas, en total fueron tres 
misivas con las correspondientes denuncias a todos los ministerios y autoridades).



 

 

 

Los pobladores de Cachaca III han utilizado varios métodos para medir y controlar la erosión 

costera, que incluyen: 

 
1.   Mediciones  Directas:  Los  miembros  de  la  comunidad  han  realizado  mediciones 

directas de la línea de costa utilizando cintas métricas (Figura 4). Por ejemplo, se 

mencionó que se tomaron mediciones desde un punto específico (como, por ejemplo; el 

chamizo, el guamacho árbol endémico que actualmente el mar se lo llevó) hasta la línea 

del mar, lo que permitió documentar la reducción de la distancia a lo largo del tiempo. 

2. Capacitación y Empoderamiento: La formación de la comunidad en temas relacionados 

con la erosión costera y la gestión de recursos naturales es un componente clave. La 

literatura sugiere que la capacitación puede aumentar la resiliencia de las comunidades 

frente a los impactos del cambio climático (IPCC, 2022) 

3.   Uso de Tecnología de Mapeo: Se ha recurrido a herramientas como Google Earth para 

comparar imágenes satelitales a lo largo del tiempo. Esto ha permitido a los pobladores 

observar el avance del mar y documentar cambios significativos en la línea de costa 

desde la última fotografía satelital registrada. 

4.   Registro de Datos Históricos: La comunidad ha mantenido un registro de datos 

históricos sobre la erosión, lo que incluye la recopilación de información sobre el avance 

del mar en diferentes momentos. Esto ayuda a establecer patrones y tendencias en la 

erosión costera. 

5.   Elaboración de Cartas y Denuncias Formales: En respuesta a la situación crítica, se 

redactaron cartas dirigidas a la presidencia de Colombia y a otras entidades 

gubernamentales, denunciando la gravedad de la erosión costera y solicitando asistencia 

inmediata. Estas cartas fueron acompañadas de informes detallados que incluían datos 

sobre la magnitud del problema y testimonios de los afectados. La literatura sobre 

gestión de riesgos sugiere que la comunicación efectiva puede influir en la respuesta de 

las autoridades y en la movilización de recursos. La formalización de estas denuncias 

fue un paso estratégico para visibilizar la problemática a nivel nacional. 

6.   Visibilidad en los Medios de Comunicación: La generación de atención mediática 

(Figura 3), donde se apoyó a la comunidad buscando generar atención mediática sobre 

su situación. A través de colaboraciones con periodistas y medios de comunicación 

locales, se logró difundir la problemática de la erosión costera y la falta de respuesta de 

las autoridades. 

7.  Fotografías y Documentación Visual: Se han utilizado fotografías, videos y gráficos 

para documentar visualmente los cambios en la costa. Esto no solo proporciona 

evidencia del problema, sino que también ayuda a sensibilizar a otros sobre la gravedad 

de la situación. 

8.   Colaboración con Expertos: En algunos casos, los pobladores han trabajado con 

investigadores y técnicos que han proporcionado herramientas y metodologías más 

avanzadas para medir la erosión, lo que ha permitido una evaluación más precisa de la 

situación. 

9.   Monitoreo Continuo: Se ha promovido un enfoque de monitoreo continuo, donde los 

pobladores realizan mediciones periódicas para evaluar la efectividad de las medidas de 

mitigación implementadas y el impacto de los fenómenos climáticos.



 

 

 

Estas prácticas han permitido a la comunidad de Cachaca III tener un mejor entendimiento de 

la erosión costera y sus efectos, así como desarrollar estrategias más efectivas para abordar el 

problema 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 
La comunidad de Cachaca III ha emprendido diversas iniciativas orientadas a fortalecer su 

resiliencia climática frente a la erosión costera, destacando la importancia de la colaboración 

entre líderes locales, investigadores y organizaciones académicas. Con estos proyectos se han 

realizado diagnósticos que permiten identificar las necesidades específicas de la comunidad y 

diseñar estrategias adaptativas que integren la protección del medio ambiente con el desarrollo 

socioeconómico. Estas acciones no solo buscan mitigar los efectos de la erosión, sino también 

empoderar a los habitantes mediante la educación y la cooperación en la toma de decisiones, 

promoviendo así un enfoque integral que considera tanto los aspectos ecológicos como los 

sociales en la construcción de un futuro más resiliente ante los desafíos del cambio climático. 

 
Finalmente, la colaboración interdisciplinaria es vital para abordar la complejidad de la erosión 

costera. La investigación interdisciplinaria, integró conocimientos de climatología, geología, 

ecología y ciencias sociales, temas jurídicos, comunicación en los medios enriquece el análisis 

y las soluciones propuestas. Este enfoque integral no solo mejoró la calidad de la investigación, 

sino que también fomentó un sentido de propiedad y responsabilidad en la comunidad hacia su 

entorno. 
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