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Mensajes clave 

 En su primera edición, 32 profesionales de 14 
organizaciones del Corredor Seco del país 
adquirieron e intercambiaron conocimientos 
para la adaptación al cambio climático de la 
agricultura y manejo de recursos naturales. 

 Los proyectos formulados por estos 
profesionales al final del diplomado reflejan 
tanto el enfoque territorial como los conceptos, 
prácticas y estrategias difundidas. 

 El segundo resultado positivo es que todos 
identificaron oportunidades para aplicar estas 
innovaciones teóricas y prácticas a través de 
actividades ya planificadas en sus 
organizaciones. 

 La definición de acuerdos y proyectos concretos 
con las organizaciones interesadas en la 
capacitación de sus profesionales será el punto 
de partida para una segunda edición del 
diplomado. Se espera así incrementar aún más 
las oportunidades para el escalamiento del 
enfoque TeSAC. 

Se presenta una síntesis del nuevo diplomado “El 

Enfoque Territorios Sostenibles Adaptados al Clima 

(TeSAC) en el Corredor Seco del Oriente de Guatemala”, 

desarrollado entre septiembre y diciembre de 2019; así 

como recomendaciones para su futuro desarrollo. El 

diplomado se llevó a cabo en 2019 en el Centro 

Universitario de Oriente (CUNORI), una unidad 

académica de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala en la ciudad de Chiquimula. 

Contexto y antecedentes 

Guatemala es uno de los países más vulnerables al 

cambio climático en América Latina. En la región llamada 

Corredor Seco, la sequía cíclica de verano coincide con 

una fase crítica en la producción agrícola; y en los 

últimos años esta sequía ha comenzado antes, ha 

durado más tiempo y/o ha sido más intensa. Esto ha 

tenido graves impactos en la fuente principal de 

alimentos (maíz y frijol) y de ingresos (venta de mano de 

obra para el cultivo de café, hortalizas y frutas) de las 

familias agricultoras a pequeña escala. 

El CCAFS colabora desde 2014 con organizaciones 

campesinas, gobiernos locales, organizaciones de 

gobierno y ONG para implementar el enfoque TeSAC de 

manera participativa, en doble vía y a múltiples escalas 

en el Corredor Seco de Guatemala. En este contexto, la 

alianza con la academia es clave para escalar conceptos 

enfoques de adaptación al cambio climático a través de 

la formación de recursos humanos. 

Entre los actores de la región destaca el Centro 

Universitario de Oriente (CUNORI). El CUNORI analiza y 

difunde conceptos, prácticas y tecnologías de adaptación 

en colaboración con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales en diferentes carreras, posgrados y 

diplomados. En particular, el CUNORI ha puesto en 

práctica diferentes diplomados o programas cortos de 

formación que combinan sesiones presenciales y 

virtuales para introducir, discutir y profundizar estos 

conceptos, prácticas y tecnologías en el marco de las 

experiencias de los y las profesionales participantes. 
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Descripción del diplomado 

Estudiantes de la primera edición del diplomado. 

Chiquimula, diciembre 2019 / V. Sandoval. 

El diplomado, diseñado conjuntamente entre el CUNORI, 

la Alianza de Bioversity Internacional y CIAT, y CCAFS, 

tuvo el objetivo de fortalecer la capacidad técnica del 

recurso humano del Corredor Seco de Guatemala para 

liderar la construcción y el desarrollo sostenible de 

TeSAC. El diplomado se organizó en cuatro módulos: 

1. Prácticas y tecnologías de adaptación al cambio 

climático en el Corredor Seco de Guatemala: 

sistematización de experiencias y criterios de 

selección para su puesta en práctica. 

2. Gestión de información climática para la toma de 

decisiones sobre agricultura y seguridad alimentaria. 

3. Oportunidades de colaboración y financiamiento 

para la adaptación al cambio climático en la región. 

4. Diseño y planeación de iniciativas de adaptación al 

cambio climático. 

En los dos módulos iniciales se priorizó la difusión de 

conceptos, prácticas y tecnologías de adaptación; 

mientras en que los dos últimos se centraron en 

conceptos e instrumentos para aterrizar lo aprendido en 

el diseño de perfiles de proyectos de adaptación en el 

contexto del Corredor Seco. 

Los módulos constaron de tres jornadas presenciales 

cada uno. En estas jornadas se combinaron: 

 Presentaciones conceptuales 

 Presentaciones de experiencias de la región en las 

cuales colaboraron al menos 15 representantes de 

diferentes organizaciones (ver Agradecimientos), y  

 Sesiones de discusión entre instructores y 

participantes.  

Esta combinación de conocimientos entre instructores – 

expertos locales y estudiantes fue especialmente 

relevante para la construcción de conocimientos 

significativos porque los procesos de adaptación son 

complejos, dinámicos y específicos en cada contexto. 

Las jornadas presenciales incluyeron también sesiones 

de trabajo en grupos para integrar los conocimientos 

adquiridos en ejercicios prácticos. Además, entre las 

jornadas presenciales se promovió la revisión y discusión 

de diferentes documentos y la realización de ejercicios 

individuales y grupales a través de una plataforma virtual.  

Resultados del diplomado 

Grupo de participantes diverso. En el diplomado se 

inscribieron 32 personas (13 mujeres y 19 varones), de 

las cuales 30 obtuvieron diplomas de graduación y 

participación (21 y nueve respectivamente) al cumplir con 

diferentes niveles de asistencia y entrega de trabajos 

individuales. Solo dos personas se retiraron del 

diplomado durante el desarrollo de los módulos, lo cual 

constituye un desgranamiento normal si se compara con 

otros diplomados dentro y fuera del CUNORI. 

Las diferentes trayectorias y experiencias de los 

profesionales también favorecieron el intercambio de 

conocimiento. Participaron tanto técnicos como 

profesionales con grado de licenciatura o ingeniería de 

diferentes carreras; y todas estas personas trabajan 

activamente en organizaciones del Corredor Seco del 

país, como extensionistas, técnicos, promotores y 

gestores de proyectos en 14 organizaciones; en nueve 

municipios del Corredor Seco de Guatemala y uno de 

Honduras. 

Inserción de lo aprendido en el quehacer 

institucional. Los participantes identificaron 

oportunidades concretas para aplicar lo aprendido a corto 

plazo. Un ejemplo de esto lo proporciona el ejercicio 

realizado por personal del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA): 

¿Qué oportunidades existen para la aplicación de 

lo aprendido en el diplomado en 2020, en 

actividades ya planeadas o a planear? 

 Las podemos aplicar en cada Agencia Municipal 

de Extensión Rural (AMER) capacitando y 

fortaleciendo los conocimientos de cada técnico 

para la implementación o fortalecimiento en los 

Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural 

(CADER) de cada municipio. 

 Fortaleciendo la aplicación de metodología 

Campesino a Campesino. 

 Insertándolo en el Programa de Agricultura 

Familiar para el Fortalecimiento de la Economía 

Campesina (PAFFEC). 
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Ejemplo de inserción de lo aprendido en el diplomado en 

el quehacer institucional / V. Sandoval. 

Integración de lo aprendido en la formulación de 

propuestas de adaptación. Lo aprendido en los tres 

primeros módulos fue aplicado por los participantes en un 

ejercicio de diseño de proyectos de adaptación. Los 

participantes se organizaron en grupos de acuerdo con 

su interés en temas particulares de adaptación. Ellos 

organizaron diagnósticos y teorías de cambio dirigidas a 

influir positivamente en la adopción de medidas de 

adaptación apropiadas para el contexto por parte de las 

familias productoras. Algunos ejemplos de objetivos 

principales de diferentes proyectos que ilustran lo anterior 

son: 

 Las familias productoras usan variedades de frijol 

apropiadas para cada temporada en la comunidad 

 Las familias productoras deciden las prácticas 

agrícolas en sus parcelas con apoyo de las 

recomendaciones de la Mesa Técnica Agroclimática  

 Las familias instalan y mantienen infraestructura de 

captación de agua 

En las teorías de cambio de cada proyecto, los 

participantes identificaron también cambios deseados en 

grupos comunitarios, municipios, consorcios de 

organizaciones y otros actores que trabajan con las 

familias productoras. Algunos ejemplos de estos cambios 

que muestran el uso de información agroclimática, 

enfoque territorial y estrategias de escalamiento son: 

 La Mesa Técnica Agroclimática valida boletines 

agroclimáticos según las necesidades de las familias 

productoras. 

 Los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural 

difunden entre las familias productoras las opciones 

de semillas para diferentes condiciones climáticas. 

 Los grupos organizados de productores de café, 

apoyados por el Comité de Microcuenca, gestionan 

financiamiento para establecer sistemas forestales.  

Recomendaciones para futuras 
ediciones del diplomado 

A partir de la reflexión de los participantes y 

organizadores del diplomado, se identifican aspectos que 

deben permanecer en futuras ediciones del diplomado y 

otros que deben modificarse y mejorar: 

 Selección de participantes. Se mantendrán grupos 

de 25 a 30 participantes porque su tamaño favorece 

discusiones de alto nivel teórico y práctico. Para esto, 

se deberá mantener también los criterios utilizados 

para favorecer diversidad en el grupo, promoviendo 

la participación de mujeres y personas con 

experiencia de campo de organizaciones locales. 

 Compromiso institucional y diseño basado en los 

usuarios. En futuras ediciones, se establecerán 

acuerdos con las organizaciones de los participantes 

seleccionados. Estos acuerdos tendrán dos objetivos. 

El primero será definir las necesidades específicas 

de capacitación en temas de adaptación al cambio 

climático en el marco del enfoque TeSAC, para 

ajustar el contenido y material didáctico del 

diplomado de acuerdo. El segundo, será la definición 

de planes operativos para la ejecución de acciones 

posteriores al diplomado. Así se busca que la 

inversión en el diplomado sea más estratégica para 

el escalamiento del enfoque TeSAC.  

 Estructura del diplomado. El diseño del diplomado 

ha sido validado en esta primera edición, y la 

percepción de instructores y estudiantes es positiva 

en cuanto a la relevancia de los temas 

seleccionados, la lógica y consistencia de la 

secuencia. Sin embargo, el diseño tendrá un grado 

de flexibilidad para atender a las necesidades de los 

usuarios (ver punto anterior). 

 Estrategias didácticas. Este aspecto contiene 

varias oportunidades de mejora, como actividades de 

inducción a instructores y estudiantes para un mejor 

aprovechamiento de la plataforma virtual; análisis del 

Ejercicio grupal: análisis de las relaciones de 
cooperación entre las organizaciones que tienen 
incidencia en el Corredor Seco  / R. Vernooy. 
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material didáctico para evitar vacíos y redundancias; 

y evaluación continua para promover que los 

participantes se mantengan al día y en sintonía. 

También se modificará el módulo 4 para formular o 

revisar proyectos reales en cada organización. 

 Seguimiento. El seguimiento y evaluación de 

impacto del diplomado en las organizaciones 

participantes es clave, por lo que se diseñará y 

aplicará un protocolo para entrevistas de seguimiento 

para conocer si se están aplicando los conceptos y 

prácticas difundidos y cómo.  

Fuentes de información 

Este documento se basa en la reflexión de los autores 

durante la organización y dictado del diplomado, así 

como expresiones de los estudiantes y resultados de 

ejercicios académicos realizados durante el mismo.  
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