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Resumen 
Esta investigación se realizó para identificar las relaciones causales del impacto de la variabilidad 
climática y las estrategias adaptativas en comunidades rurales, mediante un estudio de caso en el 
Resguardo indígena wayuu “El Pasito”, en La Guajira, Colombia. Se analizó el periodo climático 
comprendido entre los años 2010 y 2016. Los resultados evidenciaron que la comunidad indígena El 
Pasito aplica estrategias adaptativas, principalmente frente a escenarios de riesgo por variabilidad 
climática, que intentan disminuir la vulnerabilidad del sistema productivo. Resultados estos que 
permitieron concluir que existe una marcada influencia negativa de la variabilidad climática sobre el 
sistema de producción ovino-caprina ancestralmente aplicado en la comunidad indígena wayuu El 
Pasito. Además, se concluyó que la comunidad El Pasito es resiliente y ha implementado estrategias 
adaptativas por conocimiento local y en algunos casos por transferencia tecnológica. 
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Abstract 
This research was carried out to identify the causal relationships of the impact of climate variability and 
adaptive strategies in rural communities, through a case study in the Wayuu indigenous reservation "El 
Pasito", in La Guajira, Colombia. The climatic period between 2010 and 2016 was analyzed. The results 
showed that the El Pasito indigenous community applies adaptive strategies, mainly in the face of risk 
scenarios due to climate variability, which try to reduce the vulnerability of the productive system. These 
results allowed us to conclude that there is a marked negative influence of climate variability on the 
sheep-goat production system ancestrally applied in the El Pasito Wayuu indigenous community. In 
addition, it was concluded that the El Pasito community is resilient and has implemented adaptive 
strategies for local knowledge and in some cases for technology transfer. 
Keywords: rural development, adaptation, sheep-goat production 
 

1. Introducción  

El Banco Interamericano de Desarrollo destaca el enfoque de territorialidad en el desarrollo rural sostenible con 
el fin de promover la economía rural. Este concepto, desde el enfoque territorial busca integrar las dimensiones 
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económicas, sociocultural, ambiental, político – institucional, con el objetivo de promover el bienestar de la 
sociedad rural de modo que pueda contribuir al desarrollo general de la población (Sepúlveda, et al., 2003, 
p.160). 

Según posturas que enmarcan la concepción de desarrollo rural en Latinoamérica, autores como Farah y Pérez 
(2003), afirman que el desarrollo rural se orienta hacia una visión de lo regional y la sostenibilidad, no sólo de 
recursos naturales, sino también económica, política, social y cultural, e igualmente incorpora el concepto de 
empoderamiento de las comunidades campesinas, la perspectiva de equidad de género y de la participación de 
los distintos actores sociales en los diferentes procesos y proyectos de desarrollo. En este sentido, Rojas (2008), 
plantea la importancia de incorporar el análisis de la identidad territorial y la multiescalaridad de los territorios, 
dando lugar a modelos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. 

De acuerdo con Herrera (2013), la definición de desarrollo rural remite a una condición deseable de bienestar 
para los habitantes de un territorio considerado —según ciertos parámetros y calificaciones— como rural. 
"Cuando el desarrollo no se refiere al conjunto de una sociedad, sino que se centra en las áreas rurales en las 
que se pretende mejorar el nivel de vida de su población, a través de procesos de participación local y mediante 
la potenciación de sus recursos propios, éste se define como desarrollo rural" (Guzmán et al., 1999, citado por 
Herrera, 2013, p. 132). 

Según Dixon, et al., (2001) los sistemas de producción agropecuaria toman en cuenta tanto la dimensión biofísica, 
como los aspectos socioeconómicos al nivel de finca, en donde se toman la mayoría de decisiones en cuanto a la 
producción agrícola y al consumo. El alcance de este enfoque radica en su capacidad de integrar los distintos 
tipos de análisis multidisciplinarios de la producción y de su relación con los aspectos biofísicos y 
socioeconómicos determinantes de un sistema de producción agropecuario. (p.17). 

Scalone Echave (2007), por su parte, hace referencia al sistema de producción agropecuario, entendido como la 
forma en que el productor organiza la utilización de sus recursos en función de sus objetivos y necesidades, 
condicionado por factores externos de carácter socioeconómico y ecológico. Lo anterior, permite inferir que el 
concepto de sistemas de producción adquiere significado epistémico de acuerdo con el sector de producción al 
que se aplica, de allí que el concepto de producción rural se asocia con unidades de producción que se 
encuentran “atadas al devenir rural de sus habitantes” (INEGI, 1994, p.173), y a las actividades que allí se realizan 
en lo concerniente a lo agropecuario, forestal y/o agroindustrial, que contribuyen al desarrollo rural de una 
región. 

Es importante anotar, que a través del efecto climático (sequías e inundaciones), los fenómenos de El Niño y La 
Niña, tienen un gran impacto socioeconómico en diferentes países, que está muy relacionado con la 
vulnerabilidad de las poblaciones y de los sectores productivos. (Montealegre & Pabón, 2000 & Arango et al., 
s.f.). Hay que mencionar, además, que el efecto climático registrado durante los fenómenos “La Niña” no es 
exactamente contrario al observado durante los fenómenos “El Niño”, aunque si se observa una tendencia 
inversa en el efecto producido por ambos eventos (Montealegre, 2009, p.11).   

Entre otras cosas, a nivel científico, existe un alto de grado de consenso en que el cambio climático exacerba la 
variabilidad climática generando (DNP, 2012): cambios inusuales en los rangos registrados de las variables 
climáticas y, variación en la frecuencia, duración e intensidad de los eventos climáticos extremos. Entendiendo 
por cambio climático la modificación a largo plazo de las condiciones meteorológicas medias a escala del planeta, 
debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas, que pueden representar una amenaza 
natural, como inundaciones, sequías, olas de frío o de calor, tormentas, etcétera (OMM, 2009; IPCC, 2007). 
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Por ello, este manuscrito, tiene como objetivo, identificar las relaciones causales del impacto de la variabilidad 
climática y las estrategias adaptativas en comunidades rurales, mediante un estudio de caso en el Resguardo 
indígena “El Pasito”, en Riohacha, La Guajira (Colombia). 

2. Desarrollo 

Ulloa (2008, 2012); Crate y Nuttall (2009) se han interesado por investigar la relación naturaleza-cultura, 
haciendo mención a que los fenómenos de cambios del clima involucran cambios ambientales con las distintas 
formas en que la cultura de diversos grupos sociales piensa y genera conocimientos relacionados con su entorno 
local. En relación con Echeverri (2009), las comunidades indígenas han venido sufriendo efectos directos del 
cambio climático global, aunados con otros factores que también afectan los modos de vida indígena, 
caracterizándose por la capacidad pluriactiva, que les permite adaptarse y hacer frente a múltiples cambios en 
su entorno.  

Pinilla-Herrera et al. (2012), manifiestan la importancia de la participación de las comunidades locales en el 
planteamiento de estrategias de adaptación al cambio climático; de igual manera, destacan que los saberes 
locales establecen otra forma de conocimiento que se justifica en la experiencia y por esta razón, son 
conocimientos válidos, verificables y con credibilidad. Para la FAO (s.f.), los sistemas de producción pecuaria, son 
considerados como la estrategia social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las 
comunidades, debido a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer seguridad en el sustento 
diario, conservar ecosistemas y valores culturales y tradiciones.  Además, afirma que la producción agrícola y 
ganadera de la región estará cada vez más influenciada por factores climáticos y plantean la necesidad de 
implementar nuevos métodos y herramientas que permitan incorporar la experiencia y el conocimiento local, 
haciendo énfasis en la riqueza de conocimientos tradicionales de los productores agropecuarios  campesinos de 
muchas regiones del mundo, para enfrentar la variación y los riesgos del clima, lo cual es necesario para poder 
generar procesos de vinculación y transferencia de experiencias exitosas. 

El proyecto realizado por la unidad de agroclima y sistemas de información (GRAS) del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, el Banco Mundial y la Universidad de Cornell de los Estados 
Unidos, sobre Vulnerabilidad al cambio climático en los sistemas de producción agrícola en América Latina y el 
Caribe: desarrollo de respuestas y estrategias, cuyo objetivo fue formular un plan de acción con recomendaciones 
para el desarrollo de respuestas y estrategias con el fin de contribuir a una mejor adaptación a los impactos de 
la variabilidad climática y la ocurrencia de eventos climáticos extremos en los sistemas de producción agrícola 
de Uruguay, obtuvo como resultado la identificación y priorización de tres opciones de respuesta: (a) sistema de 
información y soporte para la toma de decisiones; (b) gestión del agua; (c) seguros y otros instrumentos 
financieros para la gestión de riesgos (Giménez & Lanfranco, 2012). 

En este sentido, Ulloa (2012) orientó su investigación en torno al clima y sus cambios, como un proceso que 
involucra la relación del hombre-naturaleza y desde la perspectiva de las comunidades indígenas, analizó los 
conocimientos y saberes de las comunidades frente al cambio climático y sus contribuciones a los procesos de 
adaptación a nuevas condiciones climáticas. En efecto, afirma en su documento que los cambios climáticos se 
han dado históricamente y los pueblos indígenas han generado estrategias para enfrentarlos, teniendo en cuenta 
factores ligados a la cultura de cada comunidad local, como ritmos, calendarios y prácticas cotidianas ligadas a 
ciclos ambientales; igualmente, a factores de tipo ambiental e institucional (Ulloa, 2008).   

Sostiene el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015) que: “la suma de visiones desde el 
conocimiento ancestral de las comunidades indígenas y campesinas, será de gran importancia para lograr 
medidas de respuesta adaptativas fundamentadas en sus pobladores” (p. 131) por este motivo para este 
Ministerio “el conocimiento científico debe ser combinado con el conocimiento ancestral en temas relevantes 
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como la información sobre la variabilidad climática y alertas tempranas” (p. 104).  Por otro lado, Ifejika (2010), 
en estudio desarrollado en el distrito de Makueni, Kenia, analiza cómo los productores adaptan la producción 
ganadera a la variabilidad climática, obteniendo los datos a través de encuestas, encontrando que las 
enfermedades del ganado son los principales desafíos durante períodos de lluvia intensa y sequía extrema. Se 
identifican en el estudio que son pocas las respuestas ante estos eventos y recomiendan incorporar estrategias 
agropastoriles para mejorar la capacidad de adaptación. 

Rubio y Roig (2017), en su estudio sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los 
sistemas extensivos de producción ganadera en España, llegaron a la conclusión que la gestión del pastoreo, se 
convierte en la principal herramienta de adaptación a las transformaciones de la variabilidad climática. Otra de 
las estrategias es la predicción ajustada del comportamiento de los factores de producción de pastos a corto y 
mediano plazo (ej. precipitaciones y temperaturas en escala de semanas o meses). Por su parte, el estudio sobre 
experiencias de adaptación al cambio climático, conocimientos ancestrales, conocimientos contemporáneos y 
los escenarios cualitativos en los Andes (Perú), realizado por Torres Guevara (2015), describe las tecnologías 
apropiadas ancestrales para la variabilidad climática y el cambio climático. Una de ellas, sobre todo en épocas 
de sequía son las denominadas Waru waru, huachos, protección de bosques, huertas, uso de especies cultivadas 
nativas resistentes; y los reservorios hechos a base de champas de ichu en quebradas, empleadas para 
almacenamiento de agua. Adicionalmente, para la regulación del flujo hídrico, hacen uso de los surcos en sentido 
transversal a la pendiente cuando el año va a ser seco. Cuando se presenta el fenómeno del Niño, acuden a la 
técnica de bioindicadores (insectos, aves, plantas, etc.) y fases lunares con el objetivo de hacer seguimiento al 
clima, estas últimas reconociendo la cosmogonía de las culturas, modo de percepción y de observación, modo 
experimental del conocimiento tradicional, el respeto y cuidado por la naturaleza. 

A nivel local, la Fundación Alpina y la Alcaldía de Riohacha (2014), realizaron un estudio cuyo propósito fue 
establecer estrategias para aportar al fortalecimiento y sostenibilidad de la producción ovino-caprina como 
actividad productiva ancestral Wayuu, que además es básica para la seguridad alimentaria de las comunidades, 
atendiendo las problemáticas que más los afectan, como es el alto índice de mortalidad del asentamiento. Aún 
más, cuando se encuentran frente a las consecuencias del cambio climático, que hacen cada vez más difícil la 
cría y levante ovino-caprino en las condiciones agroecológicas de La Guajira.  

Por otra parte, se encuentra el estudio realizado por Salazar (2017), en donde se muestra el proceso para 
determinar la viabilidad y factibilidad en la creación de una granja dedicada a la producción de ovinos por medio 
de un cruzamiento con hembras criollas de la región y machos puros de la raza Katahdin, en un programa de cría, 
levante y ceba, en el municipio de Maicao en el departamento de La Guajira (Colombia) mediante sistemas de 
producción semi-intensivo en pastoreo de gramíneas. Para lograr este objetivo, se realizaron procesos 
correspondientes al análisis técnico, de mercado, legal, ambiental y financiero; lo cual arrojó como resultado 
principalmente una baja oferta en el mercado local. 

Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013) de Colombia, explica que la labor 
productiva de los wayuu está vinculada económicamente al pastoreo, puesto que son un pueblo de pastores por 
naturaleza y dedican el mayor tiempo posible al cuidado de animales vacunos, caprinos, ovinos, mulares y 
caballares, los cuales integran a la cultura a partir de los primeros contactos con el hombre europeo en su 
territorio. La cría de ganado se constituye en la principal fuente de la economía tradicional, a cuyo valor 
patrimonial se integra un valor simbólico de gran efecto en el pago de compensaciones. De ahí que las especies 
de ganado representen un recurso social de gran importancia para su convivencia pacífica. 

De acuerdo con la revisión realizada en las investigaciones previas, se puede decir que el departamento de La 
Guajira está expuesto a riesgos asociados a la variabilidad climática y el cambio climático, así se expresa en el 
Plan Integral de Cambio Climático (2015), entre ellos se encuentran: “el déficit hídrico, las inundaciones y 
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deslizamientos” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015); cambios significativos en las condiciones climáticas, los 
cuales afectan de manera directa a la seguridad alimentaria (en este caso a las comunidades indígenas de la etnia 
Wayuu); por lo tanto, la frecuencia de fenómenos climáticos extremos e intensos como las sequías y las 
irregularidades crecientes en los regímenes de lluvias puede repercutir en los medios de subsistencia de la etnia 
Wayuu. 

En síntesis, las principales investigaciones han avanzado en variables fundamentales para este estudio tales 
como: la variabilidad climática es el principal efecto del cambio climático; la alteración de las variables climáticas 
disminuye la productividad de los sistemas pecuarios, con consecuencias adversas para la sostenibilidad de las 
comunidades rurales; la mayor concentración productiva de caprinos y ovinos de Colombia, se encuentra en la 
Costa Atlántica, principalmente en el departamento de La Guajira; la producción ovina y caprina constituyen el 
principal medio de subsistencia de familias campesinas en diferentes zonas de Colombia; los conocimientos 
tradicionales son fundamentales para la implementación de estrategias adaptativas exitosas frente a la 
variabilidad climática; la frecuencia de fenómenos climáticos extremos puede repercutir en los medios de 
subsistencia de la etnia Wayuu. 

2.1. Adaptación 
La adaptación, hace referencia generalmente al proceso, acción o resultado en un sistema en orden que pueda 
enfrentar, manejar o ajustarse a alguna condición cambiante, estrés, amenaza, riesgo u oportunidad (Smit & 
Wandel, 2006), en este caso los asociados con la variabilidad climática.  El Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC, p. 76), define adaptación como: “El ajuste en los sistemas naturales o humanos como 
respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el daño causado y que 
potencia las oportunidades benéficas”. 

Las sociedades no son ni han sido sujetos pasivos frente a las amenazas naturales. Dichos caminos sociales y 
culturales se manifiestan en hábitos, costumbres, comportamientos, tradiciones y prácticas específicas, que son 
parte de la cotidianidad en ciertas sociedades o ciertos sectores sociales. Estos hábitos, costumbres, 
comportamientos, tradiciones y prácticas desarrollados frente a las amenazas naturales o eventos climáticos, 
son las construcciones culturales a las que denominamos estrategias adaptativas (Quintero-Angel & Carvajal-
Escobar, 2010). Acorde con lo anterior, Steward señala que: “si bien las culturas tratan de perpetuarse a lo largo 
de los siglos, las culturas que enfrentan ambientes diferentes han tenido que cambiar enormemente y estos 
cambios se pueden trazar a partir de las nuevas adaptaciones requeridas por la cambiante tecnología y los 
acomodos productivos” (1973, p. 37), en consecuencia, la adaptación al medio constituye un importante proceso 
creativo (p. 5). 

Las estrategias de adaptación son culturalmente construidas en sus adaptaciones al medio, cambiantes y 
dinámicas (Ulloa, 2011; Acosta, 2006), en general, son una amplia gama de acciones de ajuste en respuesta a o 
en anticipación de condiciones cambiantes en el entorno, que pueden involucrar cambios o procesos sociales, la 
ingeniería, cambios en prácticas agrícolas, cambios tecnológicos, uso más eficiente de recursos hídricos, entre 
otros (Heller & Mani, 2002; FAO 2003 & UNEP, 2003, citado por Quintero-Angel & Carvajal-Escobar, 2010), y 
dependen del manejo y conocimiento culturales del ambiente que se hayan alcanzado, así como del grado de 
dependencia o independencia conseguida con respecto a los recursos disponibles. Por ello, con frecuencia son 
desarrolladas a escala local y, en algunos casos, regional (Acosta, 2006). 

2.2. Vulnerabilidad 
El Intergovernmental Panel on Climate Change  IPCC, en 2007, definió a la vulnerabilidad como el grado en que 
un sistema es susceptible a, o incapaz de afrontar los efectos adversos del cambio y la variabilidad climática y sus 
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extremos. Por su parte, en 2014, la define como la propensión o predisposición a ser afectado negativamente. 
La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o 
susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación (IPCC, 2014). 

La vulnerabilidad es entendida como un fenómeno complejo que se genera en el cruce de las dimensiones 
ambientales, sociales y económicas (Mussetta & Barrientos, 2015). Por lo tanto, con base en lo señalado por 
Basualdo, et al (2015), la vulnerabilidad en este contexto se define como el grado de susceptibilidad de un 
sistema productivo de sufrir daños por la ocurrencia de un fenómeno adverso. Es la medida en que un sistema 
es incapaz de afrontar los efectos negativos de cada amenaza climática particular, incluyendo la variabilidad 
climática y los fenómenos extremos, está dada por las características y las circunstancias del sistema, que lo 
hacen más o menos susceptible a los efectos dañinos que podría producir una amenaza particular. 

2.3. Conocimiento local 
En este sentido, para comprender las transformaciones ambientales es necesaria la introducción y el 
reconocimiento de nociones y conocimientos locales, lo cual implica partir de valores, percepciones y 
experiencias individuales, y relaciones sociales, morales y éticas que plantean diversas culturas frente a esas 
transformaciones (Ulloa, 2012). Acosta, et al (2011), señalan que los saberes y prácticas locales que han existido 
a través de la historia de las civilizaciones, son una evidencia de los vínculos entre los sistemas sociales y 
ecológicos como base del bienestar humano. En este sentido, plantean que: “Los saberes locales están 
constituidos por esquemas y modelos complejos de información que aportan soluciones prácticas, nacidas de las 
condiciones locales como respuestas adaptativas acompasadas con los tiempos de los procesos biofísicos 
esenciales” (Acosta et al., 2011, p. 2).  

En general, los conocimientos locales hacen referencia al saber y a las habilidades y filosofías que han sido 
desarrolladas por sociedades de larga historia de interacción con su medio ambiente (UNESCO, 2015); provienen 
de la observación cotidiana. Estos se basan en la experiencia de generaciones pasadas con formas de vida, 
sistemas productivos y ecosistemas naturales; adaptándose a los nuevos cambios tecnológicos y 
socioeconómicos del presente (Johnson, 1992; Montecinos, 1999). El conocimiento local se refleja en las 
tradiciones y prácticas ancestrales de un determinado grupo social (familia, etnia, comunidad) y representa un 
conjunto de respuestas adaptativas a situaciones o problemas que resultan de la interacción con el medio 
biofísico.   

Según los actores entrevistados, la zona del resguardo indígena El Pasito, es una zona inundable, principalmente 
en los alrededores del área comunitaria o del caserío como tal, lo cual ha generado problemas manifiestos en el 
proceso de producción ovina-caprina. Específicamente durante los últimos diez años, la variabilidad climática 
observada en el área ha provocado problemas en el proceso productivo, específicamente durante las lluvias de 
los años 2010 y 2011, con valores anuales de 1560,5 mm y 1571,7 mm respectivamente (IDEAM, 2018b), y cuyos 
niveles de precipitación son significativamente diferentes (H= 16,91 ; p= 0,015), de los años 2013, 2014 y 2015, 
los cuales son los de menor precipitación, estableciéndose como los años de sequía extrema, dentro del periodo 
estudiado (2009 - 2016); los entrevistados manifestaron que se presentó un efecto negativo por el exceso de 
agua e inundaciones registradas, el cual consistió en el aislamiento de los animales durante este periodo, es 
decir, se perdió la conectividad entre el resguardo y las zonas aledañas, lo que ocasionó que los animales no 
pudieran salir a pastorear, y la muerte de muchos de ellos por inanición. 

Aunado a lo anterior, se destaca que la condición opuesta, es decir, la sequía extrema, también ha traído efectos 
negativos en la producción de ganado ovino-caprino, especialmente en los últimos años del periodo estudiado, 
de los cuales se infieren a los años 2014 y 2015, cuyas precipitaciones fueron las de menor valor anual, con 260,5 
mm y 152 mm respectivamente (IDEAM, 2018), como aquellos con mayor representación del efecto sequía; los 
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entrevistados manifestaron que “los últimos veranos han sido fuertes”, destacan muerte de animales por 
inanición, ya que hubo escasez de pasto. 

La sequía ha generado afectaciones a la actividad ovino-caprina, dado que la escasez de agua implica que el 
ganado se aleje cada vez más de las rancherías en busca del líquido, es así que en épocas de sequías largas se 
presentan muertes masivas de los animales ocasionando pobreza y hambre, debido a que el pueblo indígena 
solo cuenta con su territorio y su mano de obra para su supervivencia (Asociación de Autoridades Tradicionales 
de La Guajira AKALINJIRA WA, Ministerio del interior, 2014).  La Tabla 1 resume los impactos asociados a la 
variabilidad climática en el sistema de producción ovino- caprina de El Pasito. 

Tabla 1 
Impactos de la variabilidad climática 

Evento climático Tipo Impactos 

Lluvias intensas 

Ambientales 
Inundaciones.  

Aumento de enfermedades. 

Económicos 
Muerte de animales. 

Disminución de los ingresos. 

Sociales 

Pérdida de conectividad con zonas aledañas. 
Aumento de la pobreza. 

Fragilidad de los mecanismos de resiliencia. 
Adopción de nuevos roles4. 

Sequía extrema 

Ambientales 

Baja productividad del suelo. 
Escasa disponibilidad de agua. 

Deforestación. 
Desertización.  

Altas temperaturas (aumento de estrés animal). 
Desaparición de algunas especies (como el mamoncillo)  y baja 

productividad de otras esenciales para su alimentación. 

Económicos 
Escasez de forraje.  
Muerte de animales. 

Disminución de los ingresos. 

Sociales 

Debilitamiento de los mecanismos de resiliencia, por la dificultad 
para predecir el clima.  

Alteración de los ciclos de siembra. 
Cambio en los hábitos de consumo. 

Aumento de la pobreza. 
Fuente: Autores 

Analizando la variabilidad ambiental dentro del periodo estudiado, se pudo observar que a inicios del periodo, 
se presentaron las lluvias intensas, mientras que a finales del periodo se presentaron sequías extremas, por lo 
que se puede destacar eventos extremos de variación climática, que según los entrevistados son una de las 
causas por la cual antes de estas eventualidades, la cantidad de ganado era mayor que la que presentan 
actualmente, sin quitarle mérito a otros factores que también manifestaron los entrevistados, como la mudanza 
de algunas familias cuyo ganado también fue retirado de la comunidad (lo que explica solo cinco corrales activos), 
así como también el robo de animales del rebaño. Por lo anterior, la producción se ha visto afectada de manera 

 

 

4 Ante las debilidades de la actividad económica de producción ovina- caprina los hombres han aprendido a tejer, actividad que culturalmente era 
exclusiva de las mujeres. 
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multifactorial, principalmente por la variabilidad climática y los robos, estos últimos un fenómeno que, aunque 
siempre presente, se ha potenciado en los últimos años (2016-2018). 

Como estrategias aplicadas antes o durante las épocas climáticas comunes (sequía y lluvia), se realiza la siembra 
de pasto a finales de la sequía, puesto que las lluvias son esperadas como un momento positivo para la 
producción ovino-caprina, en vista de que el forraje crece y abunda durante y posterior a las precipitaciones. De 
hecho, durante las lluvias, manifiestan que, en ocasiones cuando hay insumos para hacerlo, realizan el marcaje 
de los animales (perforación de orejas), ya que la producción suele aumentar en esta época por la abundancia 
de pasto. 

Los entrevistados manifestaron que los corrales permanecen en la misma ubicación dentro del resguardo, solo 
se mueven cuando las excretas son excesivas (largos periodos de tiempo), y de ser el caso, son reubicados a un 
lado de la localización anterior. Asimismo, expresaron que hicieron canales para la salida del agua de los corrales 
que se inundaban con las lluvias. Por otro lado, informan que: “Cuando hay mucha lluvia los chivos se dejan en 
la parte alta; los que quedan aislados los trasladamos para la parte alta”. (E2, comunicación personal, diciembre 
de 2018). 

Por su parte, se observó la adecuación del techo de los corrales mediante el uso de materiales no tradicionales 
para la etnia wayuu, como las láminas de zinc; así como el mejoramiento de la sanidad animal, para lo cual se 
ayudan con la asistencia técnica. Por todo lo anterior, se evidenció que existen estrategias adaptativas per se, 
para la variabilidad climática en el resguardo indígena El Pasito, lo que en cierta forma responde a las 
manifestaciones de pérdida de ganado en los últimos años, con cambios extremos del clima, desde inundaciones 
en los años 2010-2011 y sequías intensas en los años 2014-2015, ya que la estrategia no es suficiente para 
enfrentar los efectos climáticos drásticos que se han experimentado sobre todo en los últimos diez años.  Las 
estrategias de adaptación empleadas por los productores wayuu de El Pasito, en respuesta o en anticipación a 
los eventos climáticos de lluvia y sequía, se resumen en la tabla 2. 

Tabla 2 
Estrategias de adaptación de El Pasito 

Estrategias de adaptación 
Evento climático 

Lluvia Sequía 

En respuesta 

Adecuación de canales en corrales X  
Ubicación del ganado en zonas altas X  

Siembra de pasto  X 
Identificación o marcaje del ganado X  
Mejoramiento de la sanidad animal X  

En anticipación 

Siembra de pasto X  
Selección de semillas X  

Adecuación del techo de los corrales 
mediante el uso de materiales no 

tradicionales 
X X 

Fuente: Autores 

3. Conclusiones 

La comunidad indígena El Pasito aplica estrategias adaptativas, sobre todo, frente a escenarios de riesgo por 
variabilidad climática que intentan disminuir la vulnerabilidad del sistema productivo. Muchas de ellas tienen un 
impacto positivo en el manejo de la crisis y se destacan la siembra de pastos previa a la sequía; canales para el 
desagüe de los corrales en épocas lluviosas; adecuación del techo de los corrales mediante el uso de materiales 
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no tradicionales para la etnia wayuu, como las láminas de zinc; traslado del rebaño a zonas altas y mejoramiento 
en el manejo de la sanidad animal (ej. aplicación de vacunas). Esto quiere decir que han implementado procesos, 
pero no son conscientes de que son estrategias adaptativas.    

Los resultados permiten afirmar que existe una influencia negativa de la variabilidad climática en el periodo 
estudiado sobre la producción de ganado ovino-caprino ancestralmente aplicada en la comunidad indígena 
wayuu El Pasito. Así se concluye que la comunidad El Pasito es resiliente y ha implementado estrategias 
adaptativas por conocimiento local y en algunos casos por transferencia tecnológica, para disminuir la 
vulnerabilidad a los cambios del clima. Además, se concluye que las estrategias adaptativas son elementos 
constitutivos de la sociedad, es decir, son parte de la adaptación que las sociedades han llevado a cabo con el 
medio que les rodea y del tipo de relaciones que han desarrollado tras haber vivido en condiciones de riesgo por 
los fenómenos climáticos (Maffesoli, 2005, citado por Acosta 2006, p. 40). Así, la adaptación a la variabilidad 
climática constituye un proceso creativo y requiere estar dispuesto a cambiar de paradigmas. 
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