
 

      
   

                                                                                         
 
 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2013 

http://www.inecc.gob.mx/


 
Claudia María Velásquez Porta  

VEPC680324PR1  

claudiacomunitario@gmail.com 

Página 1 de 56 
 

 

Consultoría: Propuesta metodológica y programa de trabajo para desarrollar y 

fortalecer capacidades a nivel comunitario frente a eventos climáticos extremos. 

 

 

PRODUCTO 3/3 

Programa de fortalecimiento de capacidades comunitarias frente a eventos 

climáticos extremos. 

 

 

Líderes contribuyendo al fortalecimiento de capacidades  

“Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, 

no socializan los medios de producción. Pero quizás desencadenen la alegría de 

hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y 

cambiarla aunque sea un poquito, es la única manera de probar  

que la realidad es transformable”  

 

Eduardo Galeano 

 

 

Claudia María Velásquez Porta 

 

31 de octubre de 2018 
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ACRÓNIMOS 

 

CA Comunidad de Aprendizaje 

CAL Comunidad de Aprendizaje Local 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 

DECABI Desarrollo de Capacidades Binacionales para la Reducción de 

Riesgos de Desastres: Región Tumbes-Perú y la Provincia de El 

Oro-Ecuador 

DP Diagnóstico Participativo 

ENACC Estrategia Nacional de Cambio Climático 

EP Evaluación Participativa 

GEL Grupos de expertas y expertos locales 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LGCC Ley General de Cambio Climático 

MMA Mujer y Media Ambiente A.C. 

ONG Organización No Gubernamental 

PECC Programa Especial de Cambio Climático 

PFC Programa de Fortalecimiento de Capacidades 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PP Planeación Participativa 

RRD Reducción de Riesgos de Desastres 

RLyR Redes Locales y Regionales  

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

UJAT Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
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CONCEPTOS 

 

Adaptación: Son las medidas que buscan minimizar las consecuencias 

perjudiciales generadas por el cambio climático, así como aprovechar los efectos 

positivos. Se enfoca en los efectos provocados por los cambios en el clima en los 

diversos sectores. 

 

Clima: Se refiere a las condiciones de la atmósfera, como temperatura, lluvia, 

humedad o viento, y sus valores medios durante largos periodos de tiempo en un 

espacio determinado. Se necesita información de al menos 30 años para poder 

describir el clima de un lugar, según la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM). 

  

Gases Efecto Invernadero: Son gases que se encuentran de manera natural en 

la atmósfera, que absorben y emiten radiaciones provenientes del sol, permitiendo 

mantener el calor en la tierra. Las actividades humanas han aumentado las 

concentraciones de Gases de Efecto Invernadero que naturalmente se encuentran 

en la atmósfera, provocando una mayor concentración de rayos infrarrojos, que 

son los responsables de generar el calor. 

  

Calentamiento Global: Se refiere al aumento gradual de la temperatura de la 

atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de 

su continuo aumento que se proyecta a futuro. 

 

Cambio Climático: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), en su Artículo 1, define “Cambio climático” como: 

un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos. 
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Capacitación: Hacer apto para una cosa. Preparación para adquirir o mejorar los 

conocimientos y las aptitudes que la formación profesional no ha proporcionado 

para realizar una tarea o actividad.  

 

Desarrollo de Capacidades: Proceso a través del cual los individuos, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades 

para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. 

 

Educación Popular: Proceso de acción y reflexión, participativo y crítico, con el 

propósito de desarrollar la capacidad de análisis y creatividad, con vistas a la 

transformación de la sociedad. Es popular porque tiene como referencia 

fundamental los intereses de los sectores populares y es educación en cuanto 

proporciona los medios para una apropiación de un saber instrumental que el 

pueblo incorpora a su práctica como instrumento de comprensión y acción frente a 

las situaciones y acontecimientos sociales.  

 

Emisiones: Liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y 

aerosoles en la atmósfera, en una zona y un período de tiempo específicos. 

 

Fuente emisora: Todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas 

o compuesto de efecto invernadero a la atmósfera. 

 

Formación: Aprendizaje innovador y de mantenimiento, organizado y 

sistematizado a  través de experiencias planificadas, para transformar los 

conocimientos,  técnicas y actitudes de las personas. 

 

Metodología participativa: Forma de concebir y abordar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y construcción del conocimiento. Concibe a los 

participantes de los procesos como agentes activos en la construcción, 
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reconstrucción y de construcción del conocimiento y no como agentes pasivos, 

simplemente receptores. 

Organización comunitaria: Conjunto de habitantes, hombres y mujeres de todas 

las edades, que viven en la comunidad, que tienen los mismos intereses y se 

ponen de acuerdo para lograr un beneficio o resolver un asunto que interesa a 

todos y todas.  

 

Proceso: Sucesión sistémica de cambios en una dirección definida susceptible de 

recibir un nombre. 

 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir 

daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por 

actores físicos, sociales, económicos y ambientales. 

 

Riesgos: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la 

interacción en su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. 
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1. Introducción   

El cambio climático se considera como uno de los factores determinantes del 

desarrollo humano durante el siglo XXI dado que es el problema ambiental, social 

y económico más apremiante que enfrenta el planeta. 

 

Este fenómeno climático representa una amenaza para los ecosistemas y su 

biodiversidad, así como para las poblaciones humanas que viven o dependen de 

los servicios ambientales que proveen. 

 

México ha enfrentado, en los últimos años, un número creciente de afectaciones 

debido a fenómenos hidrometeorológicos extremos, como son los ciclones 

tropicales. Las inundaciones y sequías han producido pérdidas humanas y altos 

costos económicos y sociales. Por esto, es preciso que la sociedad realice los 

ajustes necesarios, se adapte y se prepare a las condiciones cambiantes del 

clima, lo que implicará modificaciones tanto en su comportamiento como en sus 

actividades productivas.  

 

De 1999 a 2011, las pérdidas humanas y los daños económicos derivados de 

fenómenos hidrometeorológicos se calculan en un promedio anual de 154 muertes 

y 21,368 millones de pesos.  Asimismo, se estima que el costo acumulado del 

cambio climático para este siglo puede alcanzar entre 3.2 % y 6 % del Producto 

Interno Bruto (SEMARNAT, 2012). 

 

Algunas modelos de proyección señalan para México posibles cambios de 

temperatura y precipitación para el año 2030 mostrando cambios de temperatura 

en el norte del país que podrían representar un aumento de 2°C, mientras que en 

la mayoría del resto del país estarían entre 1 y 1.5°C; sin embargo, sí las 

tendencias se mantienen para el año 2100 los incrementos podrían llegar a ser de 

4°C, y entre  
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2.5 y 3.5 °C en las regiones mencionadas. En cuanto a las precipitaciones, se 

estima que para 2100 podría haber una disminución de entre 10% y 20%, y en 

Baja California podría alcanzar hasta 40%, con importantes riesgos de sequías 

frecuentes, mientras que algunas zonas del trópico se incrementarán los riesgos 

de inundaciones (CICC, 2014). 

 

Un factor determinante de la vulnerabilidad social en México es la pobreza. De 

acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la mitad de la población en México vive en 

condiciones de pobreza. Se estima que 68% de la población ha sido alguna vez 

afectada por desastres, cifra que coincide con los grupos en situación de pobreza 

y extrema pobreza. Estos grupos habitan en viviendas precarias y zonas de alto 

riesgo ante desastres climáticos, como laderas de montaña, barrancas o zonas 

susceptibles de inundación (orillas de los ríos o en planicies con baja 

permeabilidad) (INECC, 2017). 

 

Ante un clima cambiante y la posibilidad de riesgos climáticos en aumento, la 

respuesta gubernamental debe ser reducir lo más posible la vulnerabilidad de la 

población ante este fenómeno, aumentando sus capacidades adaptativas. 

 

En este sentido, la planeación de acciones ante el cambio climático requiere, por 

un lado, del fortalecimiento institucional en el desarrollo de metodologías y 

estrategias exitosas para atender a las comunidades vulnerables, y por otro, 

fortalecer la organización comunitaria para incrementar su capacidad de respuesta 

frente a las amenazas de un clima cambiante.  

 

México cuenta con varios instrumentos de política en materia de cambio climático: 

la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Estrategia Nacional de Cambio  

Climático Visión 10-20-40 (ENACC) y el Programa Especial de Cambio Climático 

2014-2018 (PECC). 
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La preocupación del gobierno de México por salvaguardar a la población, a sus 

bienes y a su entorno ante desastres naturales se encuentra presente en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el PECC y en la ENACC. 

 

PND 2013-2018 ENACC 10-20-40 PECC 2014-2018 

Meta 1. 
 
México en Paz 
Objetivo 1.6 
Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y 
a su entorno ante 
desastres de origen 
natural o humano. 
 
Estrategia 1.6.1  
 
Política estratégica para 
la prevención de 
desastres 
 

Adaptación 
 
A.1.  
Reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la resiliencia 
del sector social ante los 
efectos del cambio 
climático. 
 
 

 
Objetivo 1 
Reducir la vulnerabilidad 
de la población y 
sectores productivos e 
incrementar su 
resiliencia y la 
resistencia de la 
infraestructura 
estratégica. 
 
Estrategia 1.1 
 
Desarrollar, consolidar y 
modernizar los 
instrumentos necesarios 
para la reducción de la 
vulnerabilidad ante el 
cambio climático. 
 
Estrategia 1.2  
 
Instrumentar acciones 
para reducir los riesgos 
ante el CC, de la 
población urbana y rural. 
 
1.2.3.  
Promover la integración 
de comités de 
protección civil en zonas 
de riesgo de desastre 
con participación de las 
mujeres de todas las 
edades. 
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PND 2013-2018 ENACC 10-20-40 PECC 2014-2018 

Objetivo 5. 
  
Consolidar la política 
nacional de cambio 
climático mediante 
instrumentos eficaces, y 
en coordinación con 
entidades federativas, 
municipios, Poder 
Legislativo y sociedad. 
 
Estrategia 5.2 
  
Desarrollar e 
implementar 
instrumentos para 
consolidar la política 
nacional de cambio 
climático. 
 
5.2.6  
 
Identificar municipios y 
grupos sociales más 
vulnerables al cambio 
climático. 
[INECC/SEGOB] 
 

 

En este sentido, el fortalecimiento de las capacidades comunitarias –definido 

como el proceso de liberar, fortalecer y mantener la capacidad de las personas, 

las organizaciones y la sociedad en general para la gestión exitosa de sus 

asuntos– es parte esencial para enfrentar a los desafíos que el cambio climático 

impone a las comunidades vulnerables. 
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El desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los individuos, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen o mantienen las capacidades 

para establecer y lograr sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo 

(PNUD, 2009). 

 

La experiencia muestra que los esfuerzos, por ejemplo, para la reducción del 

riesgo que logran relevancia, efectividad y eficiencia son aquellos en donde se dan 

procesos de concertación, preparación, consolidación de la organización 

comunitaria y negociación entre la población, sus dirigentes y autoridades.  

 

En este sentido se menciona que la capacidad de respuesta de las sociedades 

humanas a los fenómenos naturales extremos dependerá de la capacidad 

preventiva que hayan desarrollado, mientras más preparados menor será su 

vulnerabilidad, mayor su adaptación y menores los daños sociales y económicos 

(Molina, Sarukhán y Carabias, 2017). 

 

Para que las acciones y la prevención ante este tipo de eventos logren sus 

objetivos, es fundamental desarrollar metodologías efectivas de desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades comunitarias. Lo anterior, con el fin de que las 

comunidades estén en condiciones de atender los desafíos del cambio climático, 

disminuir su vulnerabilidad y asegurar la sostenibilidad de las acciones para la 

adaptación. 

 

En este sentido Rodas (2013) a partir de una experiencia de fortalecimiento en la 

zona rural-indígena de Guatemala van desglosando el concepto de formación 

como un aprendizaje innovador y de mantenimiento, organizado y sistematizado a  

través de experiencias planificadas, para transformar los conocimientos,  técnicas 

y actitudes de las personas. La formación es clave para el fortalecimiento 

organizativo por lo cual es importante para el proceso de la experiencia ya que su 
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importancia radica en las acciones realizadas para transformar la realidad por 

medio de la formación de sus líderes.   

1. Marco teórico 

Los fenómenos naturales no están bajo el control humano y no se puede incidir en 

ellos, pero las sociedades en todo el mundo han desarrollado a lo largo de la 

historia distintas y variadas habilidades para enfrentar el riesgo. Las poblaciones 

humanas se han adaptado a esas condiciones, y su capacidad de respuesta ante 

los fenómenos naturales dependerá de diversos factores.  

 

Se conoce como adaptación al proceso de ajuste que realizan las sociedades 

frente a las condiciones actuales o esperadas del clima y a sus efectos, con la 

finalidad de disminuir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de recuperación 

de las condiciones de las que depende el bienestar de las poblaciones humanas y 

de los ecosistemas naturales (Molina, Sarukhán y Carabias, 2017). 

 

Coincidiendo con lo anterior, la IPCC, 2007 menciona que la adaptación se refiere 

a las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas 

naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. 

La vulnerabilidad la define el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC, 2007) como la incapacidad del sistema para afrontar los efectos adversos 

del cambio climático, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. 

 

El desarrollo de la capacidad es el proceso mediante el cual los individuos, grupos, 

organizaciones, instituciones y sociedades incrementan sus habilidades para 

realizar funciones esenciales, resolver problemas, definir y lograr objetivos y 

entender y responder a sus necesidades de desarrollo en un contexto amplio y de 

manera sostenible” (PNUD, 2008). 
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Al respecto Ander-Egg (1999:46) menciona que la capacitación, como elemento 

importante de formación, es hacer-se apto para una cosa, la preparación para 

adquirir o mejorar los conocimientos y las aptitudes que la formación formal no ha 

proporcionado para realizar una tarea o actividad. Es un proceso educativo a corto 

plazo, en el cuál se aplica alguna metodología, mediante el cual la población 

adquiere conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de la 

comunidad y comparte sus saberes locales. 

   

Estas capacitaciones o desarrollo de capacidades menciona Rodas Y. (2013) se 

recomiendan a través de un proceso metodológico participativo debido a la 

funcionalidad y los resultados que presenta, ya que involucra a los participantes en 

el fortalecimiento y transmisión del conocimiento, con un enfoque inclusivo. 

 

Por lo tanto, el desarrollo de capacidades es un proceso primordial para fortalecer, 

consolidar y modernizar los instrumentos y las herramientas necesarias para 

reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Estas acciones construyen y 

sustentan los cimientos para consolidar la organización comunitaria y constituyen 

el “cómo” para permitir que las comunidades se organicen para enfrentar mejor a 

este fenómeno. 

  

Para el PNUD, el apoyo al desarrollo de capacidades se trata de un proceso de 

transformación que se lleva a cabo desde el interior de las comunidades, basado 

en las prioridades, políticas y resultados deseados para reducir la vulnerabilidad 

de la población e incrementar su resiliencia. En este sentido, si las capacidades 

son el medio para planear y lograr que las comunidades cuenten con las 

herramientas necesarias para enfrentar al cambio climático, el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades es el camino para alcanzar tales medios. 

 

Por lo tanto, el contar con capacidades sólidas, generadas y sostenidas 

localmente, es condición necesaria y esencial para el éxito de cualquier iniciativa 
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vinculada con la adaptación. Sin el desarrollo y fortalecimiento de determinadas 

capacidades (organización, toma de decisiones, acceso a la información, etc.) los 

logros obtenidos en los procesos de adaptación pueden verse comprometidos. 

Un ingrediente esencial del enfoque del PNUD acerca del desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades es la transformación. Para que una actividad llegue 

al nivel del desarrollo y fortalecimiento de capacidades tal como lo promueve y 

practica el PNUD, se debe dar origen a una transformación que surja y se sustente 

desde adentro de las comunidades a lo largo del tiempo. Una transformación de 

este tipo trasciende la realización de tareas, la asistencia a talleres o la formación 

de un comité de emergencias y se refiere, más bien, a una modificación en las 

mentalidades, en los hábitos y en las actitudes. 

 

El desarrollo y fortalecimiento de capacidades se refiere, entonces a 

transformaciones que permiten empoderar a las personas, los líderes, las 

organizaciones y las sociedades. Este proceso implica crecimiento, adquisición de 

nuevas herramientas, fortalezas y prácticas sociales para atender a los desafíos 

climáticos, propiciando procesos con equidad e inclusión. 

2. Justificación  

México es uno de los países más vulnerables del mundo ante los efectos del 

cambio climático debido a su ubicación geográfica y características sociales donde 

la pobreza, los altos índices de analfabetismo de la población rural, la falta de 

organización comunitaria y oportunidad de acceso a servicios son factores 

determinantes de la vulnerabilidad social que viven millones de sus habitantes en 

el país.  

 

Datos del Consejo Nacional de Población de 2016 señalan que, en 2010, 26.7 

millones de personas, casi un cuarto de la población nacional habitaba en 319 

municipios vulnerables al cambio climático. 
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A pesar de que éstos se concentran en las entidades del sur y sureste, también se 

pueden encontrar en el centro y norte del país. Estos municipios se ubican 

en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.  

Por ejemplo, las costas de Tabasco están altamente expuestas a eventos 

hidrometeorológicos extremos: huracanes del Caribe, del Golfo y del Pacífico, así 

como nortes; igualmente son muy vulnerables a otros eventos asociados al 

cambio climático (Hernández et al., 2008; Estada-Porrúa, 2001): de acuerdo con 

las proyecciones realizadas para el año 2050 (Buenfil Friedman, 2009), en el 

estado se presentará aumento en el nivel del mar, mayor frecuencia en las ondas 

de calor, además del aumento en frecuencia e intensidad de eventos 

meteorológicos extremos y mayor propensión a la modificación de la línea de 

costa. 

 

Así mismo, el recuento histórico de las últimas inundaciones que causaron 

grandes daños en Tabasco en los años de 1999, 2007, 2009 y 2011, han 

provocado que muchas comunidades rurales sean doblemente vulnerables a los 

desastres naturales primeramente por las inundaciones y en segundo plano por la 

actividad petrolera que se realiza en la región. En los últimos diecisiete años, en 

por lo menos nueve ocasiones, las comunidades han sufrido importantes 

afectaciones en su patrimonio por efecto del desbordamiento de ríos, entre otros 

fenómenos.  

 

La capacidad adaptativa hace referencia a las capacidades, recursos y al 

desarrollo institucional, en diferentes niveles de análisis, que permitan detonar 

procesos de adaptación, en acompañamiento del diseño e implementación de 

medidas de adaptación efectivas para la reducción de la vulnerabilidad de la 

población y aumento de la resiliencia de los ecosistemas. 

 

En este sentido, algunos elementos, aunque no los únicos, que incrementan la 

capacidad adaptativa están vinculados con la articulación de acciones, la 



 
Claudia María Velásquez Porta  

VEPC680324PR1  

claudiacomunitario@gmail.com 

Página 16 de 56 
 

presencia de organizaciones sólidas a nivel comunitario, el flujo de recursos 

financieros e instrumentos de planeación vinculados con adaptación al cambio 

climático, que tengan una coherencia territorial en función de las problemáticas 

detectadas.  

 

Asimismo, es importante considerar las estructuras administrativas, el marco legal 

y las redes de cooperación y coordinación que se desarrollen entre diversos 

actores. 

 

Por otra parte, para incrementar la capacidad adaptativa de las comunidades 

vulnerables se requiere del protagonismo de la comunidad en la toma de 

decisiones sobre los fenómenos o situaciones que afectan sus vidas y de su 

propia capacidad para buscar y sostener alternativas de desarrollo y de 

adaptación.  

 

Para lograr esta participación, los pobladores de un territorio requieren conectarse, 

establecer prioridades, generar agendas compartidas y diseñar e implementar 

planes y proyectos para el desarrollo y adaptación de su comunidad.  

 

También, deben crear o fortalecer organizaciones locales y construir redes que 

permitan llevar a cabo las iniciativas comunitarias, generar vínculos con actores 

públicos y privados de la localidad y con instituciones externas para realizar 

alianzas, movilizar recursos para sus iniciativas e incidir en programas y políticas 

públicas que atiendan los desafíos de la comunidad ante el cambio climático. 

 

Estas capacidades y habilidades no siempre están presentes en las comunidades 

vulnerables y con severos problemas de pobreza, donde es común encontrar 

colectividades desarticuladas y con tejido social débil. 
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Así mismo, la pobreza no es sólo la carencia de ingresos, bienes y servicios para 

vivir una vida digna sino también es la falta de oportunidades, voz y poder para 

decidir la vida que se quiere vivir. Si sólo se tomara la primera parte de la ecuación 

en la definición de la pobreza, es decir la que postula que la pobreza es carencia 

de ingresos, bienes y servicios, la estrategia de reducción de la pobreza se 

limitaría a la entrega efectiva de bienes y servicios, y por tanto el desarrollo 

comunitario no sería necesario en esa perspectiva. 

 

Al considerar la segunda parte de la definición de pobreza (la falta de 

oportunidades, voz y poder para decidir la vida que se quiere vivir) se requiere 

incorporar el tema del empoderamiento individual y colectivo en su solución. En 

ese sentido, el desarrollo comunitario se vuelve indispensable para ampliar 

oportunidades, empoderar personas y organizaciones. Por lo tanto, fortalecer las 

capacidades comunitarias es un proceso clave para que las poblaciones de bajos 

recursos puedan participar activamente, tener voz y poder de forma organizada en 

la deliberación pública y en los procesos de toma de decisión sobre aquellos 

aspectos que afectan sus vidas. 

 

Desde la década de los 80, agencias de cooperación, organismos internacionales, 

fundaciones, dependencias gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales y empresas en América Latina han apoyado el desarrollo 

comunitario con intervenciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades de 

las comunidades en diversos temas: gestión de proyectos, liderazgo, 

consolidación de la organización comunitaria, educación, productividad agrícola, 

etc.  

 

Estas organizaciones han decidido invertir en el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades comunitarias con la convicción de que la sostenibilidad de las 

medidas de adaptación y el desarrollo sostenible de las comunidades depende de 

la habilidad de éstas para crear de manera compartida su visión de futuro, 
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desarrollar las alternativas para hacer posible esa visión y tener el control sobre 

las iniciativas propuestas por la misma comunidad.  

 

En este sentido, diversas organizaciones consideran que las comunidades con 

capacidades fortalecidas cuentan con mejores herramientas para enfrentar los 

retos de la pobreza y el cambio climático y para participar democráticamente en la 

orientación de programas y políticas públicas que contribuyan a mejorar su calidad 

de vida y su vulnerabilidad ante el cambio climático. 

 

Experiencias en Guatemala, Rodas Y. (2016), observó que durante los procesos  

de capacitación e intercambios de experiencias y saberes, los  elementos que 

facilitaron estos fueron la contribución, y deseo de superarse por parte de los 

líderes comunitarios (expertos y expertas locales), reconociendo que tienen la 

oportunidad de obtener, compartir e intercambiar aprendizajes, esto se vio 

reflejado en  la participación constante y activa de las autoridades como alcaldes 

auxiliares, madres líderes y miembros de comité de escuelas. 

  

Así mismo, en la experiencia mencionada, el proceso de capacitación para el 

fortalecimiento organizativo, permitió potencializar  los conocimientos de los 

líderes comunitarios sobre el trabajo en equipo, registros grupales, liderazgo, 

técnicas de diagnóstico participativo, resolución de conflictos comunitarios, 

documentos comerciales, identificación de los proyectos comunitarios, auditoría 

social y leyes de Guatemala,  demostrando sus destrezas en los procesos de 

desarrollo a nivel comunitario, lo cual contribuirá en la organización de la 

comunidad, en el nivel de participación de las autoridades y en el compromiso que 

deben adquirir en la solución de problemáticas de la comunidad (Rodas Y., 2013). 

 

Sin embargo, Rodas Y. (2013) menciona que uno de los factores determinantes es 

la ausencia de una articulación organizativa sólida y visión común dentro de la 

comunidad, la falta de liderazgo, de construcción de autonomía y de viabilidad 
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económica de las acciones implementadas, recomendando procesos con un 

enfoque en sistemas y con proyecciones de mediano y largo plazo. 

 

En este mismo sentido, experiencias en Bolivia, Sri Lanka y Zambia plantean la 

participación comunitaria y su fortalecimiento en diferentes niveles y variaciones. 

Compartiendo que cuando la participación comunitaria y su fortalecimiento se 

aceptan y practica bien, la estrategia debe concentrarse más en el adiestramiento 

para la gestión y la autonomía. Cuando no existe participación comunitaria y su 

fortalecimiento, o no se entiende bien, la estrategia se centrará únicamente en la 

defensa y aprendizaje de los métodos.  

 

El desarrollo de las capacidades requiere un enfoque de ‘sistemas’ La capacidad 

manifiesta la habilidad para desempeñar funciones, resolver problemas, así como 

también fijar y lograr objetivos con eficacia, eficiencia y en forma sostenida. La 

capacidad constituye el poder que tiene algo o alguien (un sistema, una 

organización o una persona, ya sea en forma individual o colectiva) para realizar o 

producir. Sin embargo, una única persona con poder para realizar o producir sólo 

refleja la capacidad de esa persona, y no necesariamente la capacidad de una 

institución o un sistema (Hauge A. 2001). 

 

La capacidad requiere de destrezas, personal, recursos logísticos, pero aun todo 

esto no es suficiente. La existencia de instalaciones físicas o la adquisición de 

destrezas no conducen a la generación de capacidades si se las aborda 

independientemente de los procesos de gestión esenciales de cualquier 

organización. Si las capacidades individuales no concuerdan con los patrones y 

los procesos de toma de decisiones, las destrezas adquiridas a través de la 

capacitación pueden no ser utilizadas. Por lo tanto, el desarrollo de capacidades, 

independientemente del campo de aplicación, no es sinónimo de capacitación 

técnica de los individuos.  
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Por otra parte, las organizaciones tampoco funcionan en forma aislada, sino que 

operan dentro de un conjunto más amplio de valores y sistemas, y dependen de 

un complejo marco institucional y de políticas orgánicas. Por ejemplo, toda 

institución, organismo y comunidad es parte de un sistema de vinculación más 

amplio, con el que comparten una misión y algunas características comunes en 

materia de cultura e incentivos.  Estas instituciones, organizaciones y 

comunidades han sido fortalecidas a través de actividades de capacitación, 

encuentros, procesos y experiencias. Por ejemplo, el apoyo a la realización de 

mapas de riesgo, construcción y equipamiento de Centros de Operaciones de 

Emergencia, Comités, y capacitación a sus miembros en temas de RDD.  

 

Por lo tanto, el desarrollo exitoso de las capacidades requiere de un enfoque de 

‘sistemas’, por medio del cual las destrezas se perciben dentro de un contexto 

más amplio de mandatos organizacionales, patrones para la toma de decisiones y 

vinculación institucional, y la cultura, valores e incentivos de gestión 

preponderantes (Hauge A. 2001). 

 

En este sentido, Hauge A. (2001) plantea que los procesos de organización y 

fortalecimiento de capacidades requieren incluir distintos niveles:  

 

a) A nivel de comunidades y localidades vulnerables 

b) A nivel de instituciones sub nacionales presentes en la zona de intervención 

c) A nivel de difusión cultural y comunicacional  

d) A nivel de instancias de coordinación binacionales 
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Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de Hauge, 2001. 

 

En experiencias previas al DECABI en Ecuador y Perú, se había demostrado ya la 

importancia de difundir la cultura de prevención de desastres. El fortalecimiento de 

capacidades locales entendida no solamente como el reforzamiento de 

infraestructuras y conocimientos técnicos en profesionales y miembros del staff de 

los gobiernos locales, sino también necesario promover y difundir la cultura de 

prevención a nivel social.  

 

Por esta razón, el proyecto DECABI pone énfasis en desarrollar actividades 

orientadas a escolares y a la población en general, tanto a través de planes 

escolares, textos para escuelas, capacitación de comunicadores y difusión de 

contenidos a través de los medios de comunicación. 

 

 

Al respecto, consideró necesario capacitar a docentes de escuela, que no habían 

recibido capacitación en prevención de desastres. La capacitación de docentes 

debía redundar en la elaboración de material didáctico a ser utilizado en el futuro y 
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en la ejecución de planes de seguridad escolar, incluyendo prácticas de 

prevención y simulacros (CARE-DECABI, 2007).  

 

Considerando lo anterior, el Programa planteado proporcionará al INECC contar 

con una propuesta de fortalecimiento de capacidades frente a eventos climáticos 

extremos, fundamentado en una metodológica participativa, pedagógica e 

inclusiva, que servirá como lineamiento base para el trabajo con comunidades en 

futuras experiencia de adaptación al cambio climático que esta u otras 

instituciones implementen. 

 

3. Programa de Fortalecimiento de Capacidades frente a 

eventos climáticos extremos 

El fortalecimiento organizativo tiene como objetivo desarrollar habilidades y 

construir capacidades de los comunitarios para que logren la toma de decisiones 

sin manipulación, busca el desarrollo de las potencialidades y fortalezas y la 

superación de las debilidades que obstaculizan su desarrollo comunitario. Una 

organización fortalecida está en mejores condiciones de promover estrategias 

para la resolución de sus problemas y necesidades.   

 

En este sentido, es importante el uso de una herramienta estructurada que 

contenga temas importantes que promuevan el fortalecimiento de capacidades y 

organizativo en comunidades ante eventos climáticos extremos.  

 

Dicha herramienta o PFC se esboza como una guía que facilite al facilitador la 

temática a abordar para apoyar en el desarrollo de las capacidades de las 

personas que integran las CAL y grupos de expertas y expertos locales y faciliten 

su actuación protagónica en la organización para enfrentar los impactos ante los 

eventos climáticos extremos o desastres en general.  
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El presente PFC plantea temas y reflexiones referentes a fortalecer el liderazgo de 

los grupos organizados (CAL y los GEL) con equidad, buen trato e inclusión, 

fomentando el desarrollo y la valorización de acciones locales ante el cambio 

climático con un enfoque integral ante los eventos climáticos extremos.  

 

a. Objetivo General   

  

Propiciar los elementos para el fortalecimiento de las capacidades y la 

organización local desde la formación de las CAL y los grupos de expertos y 

expertas locales, impulsando procesos con equidad, buen trato e inclusión para 

incrementar la resiliencia local ante los impactos de los eventos climáticos 

extremos.  

 

b. Objetivos Específicos 

  

 Facilitar procesos de formación y organización con los grupos de base para 

el desarrollo y validación de acciones de adaptación ante los eventos 

climáticos extremos. 

 

 Generar conciencia ambiental-social, especialmente enfocada en cambio 

climático y riesgos con perspectiva generacional, de género y etnia, 

considerando los diferentes contextos e impactos ante los eventos 

climáticos extremos. 

 

 Propiciar las CAL y los GEL para la efectividad y adopción de los procesos 

de adaptación dentro de las comunidades. 

 

 Impulsar procesos multiplicadores con el fin de alcanzar mejores resultados 

con las acciones implementadas y el fortalecimiento de la resiliencia local. 
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c. Base metodológica  

 

La participación social se ha visto en las últimas décadas como una precondición 

para la democracia y el desarrollo sustentable. Los alcances de dicha participación 

han incluido a grupos desfavorecidos como las mujeres y grupos étnicos, 

(Lineamientos para el Fortalecimiento de la Participación Social BM-INECC, 2014).  

 

Desde la declaración de la Agenda 21 en 1992, se reconoce que uno de los pre-

requisitos fundamentales para obtener un desarrollo sustentable es lograr una 

amplia participación social en la toma de decisiones. Parte de este principio se 

adoptó en los mecanismos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente (LGEEPA 1988 y reformada en 1996), que regula la integración de la 

participación social en la toma de decisiones ambientales por medio de promover 

la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, 

evaluación y vigilancia de la política ambiental y de los recursos naturales 

(Artículos 157 a 159). 

 

En este sentido, las mujeres y hombres de las comunidades han desarrollado 

estrategias de sobrevivencia que los han dotado de capacidades de adaptación a 

situaciones extremas a lo largo de los años. De manera intuitiva, han construido 

una diversidad de estrategias que, en los hechos, constituyen acciones de 

adaptación y, en menor medida, de mitigación frente al cambio climático. Dichas 

prácticas aún no constituyen una respuesta estructurada y planeada para 

responder a los impactos del cambio climático; sin embargo, no dejan de ser 

valiosas para el diseño de proyectos y políticas públicas que deben ser adecuadas 

a las condiciones concretas de la población (MMA-INDESOL, 2010). 

 

Con base en lo anterior, los talleres, reuniones e intercambio de experiencias se 

plantean como plataforma metodológica del presente Programa de Fortalecimiento 
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de Capacidades (PFC), considerados como espacios para la expresión y la 

reflexión, donde cada mujer, hombre, joven, de las comunidades aportarán sus 

experiencias y capacidades para desarrollar nuevas habilidades y estrategias para 

su adaptación ante los impactos de los eventos climáticos extremos.  

 

Sabemos que el ser humano por naturaleza es un ser social, que debe contar con 

otros para sobrevivir. La comunicación es un elemento indispensable para dicha 

supervivencia, por lo que se debe aprender y propiciar. Así en los talleres 

comunitarios, reuniones e intercambios de experiencias se enfatiza el problema de 

la socialización de los individuos, adaptando la metodología y las técnicas 

didácticas utilizando herramientas participativas fundadas en la educación popular, 

y la expresión artística con base a las necesidades del individuo para que este 

pueda adaptarse a su grupo y convivir solidaria, y no competitivamente con él 

(Martínez-Salanova, Sánchez, 2000).  

 

Es imprescindible que las decisiones que se tomen en un proceso de 

fortalecimiento local sean elaboradas con la participación de la comunidad, y así 

visibilizar la historia de sus problemas y estrategias y cómo las han adaptado a su 

vida actual, considerando la participación de todas y todos sus habitantes o, en su 

defecto, con un número significativo de ellos y ellas.  

 

Conocer la situación de la comunidad a través de su gente e historia. “Nada hay 

en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. La experiencia 

personal es la base del aprendizaje, y se aprende mejor lo que se ha podido tener 

en contacto con alguno de los sentidos.” (Martínez-Salanova, Sánchez, 2000). 

Aquí es donde viene el rescate de saberes de los y las adultas mayores, de 

quienes fundaron la comunidad, tan importante, que se da en los talleres y 

reuniones donde la comunidad participa con base en su historia de vida.  

Al respecto la metodología didáctica (Carranza T. 2016) diseñada para atender el 

cambio climático en comunidades rurales indígenas guatemaltecas, plantea como 
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finalidad crear capacidades locales, colectivas e individuales, promoviendo una 

sociedad protagonista en la construcción de propuestas para mitigar los gases de 

efecto invernadero y disminuir la vulnerabilidad ante eventos climáticos desde una 

postura autogestiva, crítica y corresponsable con sus familias, comunidades y 

gobiernos. 

 

Basándose en los derechos humanos, de las mujeres, de los pueblos indígenas y 

afromexicanos. En específico al derecho de los seres humanos a un medio 

ambiente sano; acceso a alimentación saludable y suficiente; vida digna, segura y 

sin temor, y libertad de participación para que sean consideradas sus opiniones. 

En el caso de las mujeres el derecho a la libre determinación y autonomía; 

participación plena en los espacio de toma de decisiones, la titularidad de la tierra, 

y el acceso a la información, capacitación y formación.  

 

Para los pueblos indígenas y afromexicanos se debe reconocer el derecho a la 

libre determinación, autonomía, y al consentimiento libre, previo e informado. El 

cumplimiento de los derechos se fundamenta en una participación plena y 

democrática que debe ser equitativa, plural, con pertinencia cultural e incluyente 

que beneficie a todas las personas por igual (Carranza T. 2016). 

 

La pobreza, la marginación y la desigualdad de género frecuentemente están 

asociadas a la vulnerabilidad de individuos y comunidades a eventos extremos, 

aunque no necesariamente todas las comunidades pobres están en condiciones 

de vulnerabilidad. Desde esta óptica en el presente programa se plantea la 

importancia de considerar el reconocimiento de los factores y riesgos que generan 

desigualdad social, como un punto de referencia para reducir, en cada contexto, la 

vulnerabilidad  social ante los efectos de los eventos climáticos extremos y 

generar capacidades para la adaptación y fortalecer la resiliencia. 

Así mismo, se plantea mantener, durante todo proceso de fortalecimiento de 

capacidades, una visión integral, que los sistemas social, ambiental, cultural y 
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económico sean atendidos, reflexionados y analizados con el mismo nivel de 

importancia. Estableciendo como principios orientadores en el proceso de 

fortalecimiento el enfoque de riesgos, territorial y ecosistémico; impulsando los 

derechos humanos, la justicia social y equidad de género; los procesos 

incluyentes y participativos; el acceso a la información y transparencia; la 

integralidad y transversalidad. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el enfoque de sistemas y la metodología activa ECOOS A.C. 2016 
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 Enfoque de género 

 

El enfoque de género es una herramienta conceptual y metodológica que analiza 

las relaciones de mujeres y hombres para identificar las desigualdades y sus 

orígenes, a fin de dimensionar la vulnerabilidad de ambos ante el cambio climático 

y los riesgos ante los eventos climáticos extremos que se presenten, así como de 

las necesidades y los aportes que hace cada uno de ellos para diseñar acciones 

diferenciadas en un marco de justicia e igualdad. 

 

El enfoque de género debe permear todo el proceso del PFC: diagnóstico, diseño, 

desarrollo, evaluación y difusión. 

 

Algunos de los puntos claves que siempre se tienen que contemplar durante todo 

el proceso son los siguientes: 

 

 Los datos deben diferenciarse por sexos, así se estará al tanto de cuántas 

mujeres y cuántos hombres  participan, se benefician, tienen necesidades, 

son vulnerables ante algún evento climático, entre otros. Además, es 

recomendable que también se diferencien por edades, condición y 

ubicación en el territorio. 

 

 Es fundamental conocer las formas de interacción comunitarias de ambos 

géneros, de esa manera se tendrá cuidado de no trasgredir y lograr un 

análisis diferenciado entre mujeres  y hombres. 

 

 La información y materiales de divulgación –devolución y difusión de las 

experiencias y saberes- deben tener un lenguaje incluyente.  

 

 En la organización de talleres, reuniones, implementación de acciones e 

intercambios de experiencias, será indispensable garantizar la participación 
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de mujeres y hombres buscando la misma proporción y respetando las 

condiciones y tiempos de cada grupo.   

 

 Enfoque intercultural y de buen trato 

 

El enfoque intercultural es un instrumento teórico y metodológico que analiza la 

diversidad de rasgos y manifestaciones culturales y su relación entre ellas, a fin de 

brindar propuestas apegadas a la cosmovisión, derechos y necesidades de cada 

cultura. 

 

Al igual que el enfoque de género, el enfoque intercultural permea todo el proceso 

de fortalecimiento y es fundamental en el éxito de las acciones y proyectos para 

mejorar las condiciones de vida de la población y prevenir riesgos ante los eventos 

climáticos extremos (Carranza T. 2016). 

 

En este sentido y coincidiendo con la metodología participativa planteada por 

ECCOS A.C. (2016), en experiencias en Oaxaca, los aspectos indispensables que 

se deberían incluir son los siguientes: 

 

 Conocer los principales rasgos culturales de cada lugar donde se trabajará 

para respetar las costumbres y poder diseñar los talleres, reuniones, 

actividades y acciones apegados a su cultura. 

 

 Las propuestas de acciones y proyectos deberá retomar, valorar y priorizar 

el conocimiento local. 

 

 En las comunidades donde predomina la lengua indígena, es 

recomendable que los talleres y reuniones se hagan con traducción 

simultánea.  
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 En talleres o reuniones donde se mezclan culturas, es conveniente hacer 

mesas de  trabajo diferenciadas por etnia, y si es necesario, por sexos. 

 

 Cuando las regiones geográficas sean amplias o con grandes cambios 

geográficos es conveniente generar mesas de trabajo de acuerdo a las 

características socio ambientales de los territorios participantes. Por 

ejemplo: parte alta, parte baja, zona de costa, zona de sierra, zona de 

ribera, zona transfronteriza, etc. 
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e. Proceso Metodológico 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 
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 Diagnóstico participativo 

 

Como parte básica para el diseño de la implementación del PFC se debe 

considerar el Diagnóstico Participativo (DP) como un proceso para la planeación a 

escala local, para determinar las problemáticas y estrategias locales y 

principalmente determinar los impactos sociales, culturales, económico, 

productivos y ambientales y las propuestas para minimizar los impactos negativos 

ante eventos climáticos extremos; y así como determinar las buenas prácticas que 

se adoptaron durante la implementación. 

 

Durante todo el proceso de diagnóstico y planeación participativa se propone 

considerar transversalmente los siguientes aspectos:  

 

 Adaptación local y flexibilidad; 

 Participación comunitaria; 

 Perspectiva generacional y de género; 

 Enfoque de sistemas y riesgos; 

 Intercambio de experiencias y saberes; 

 Cartografía participativa; 

 Seguimiento y devolución de los resultados. 

 

Compartir, observar, reflexionar y analizar colectivamente la información del 

contexto de la región y comunidad donde se va a intervenir es fundamental para 

poder diseñar una estrategia de participación social y en general para la 

implementación del PFC.  

 

Parte de esta información puede ser obtenida de la historia existente sobre cambio 

climático, medio ambiente, recursos naturales, sectores productivos, marginación, 

desastres, etc., adicionalmente se podrían conocer y analizar las estadísticas 

sobre aspectos socioeconómicos, infraestructura, educación, salud, ocupación, 
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empleo, uso del tiempo, entre otras. La mayor parte de estas estadísticas 

afortunadamente ya están desagregadas por sexo, lo cual aportan una visión de 

las diferencias o brechas entre hombres y mujeres en la zona.  

 

El Diagnóstico Participativo (DP) de la comunidad, además de identificar intereses, 

necesidades y uso de los recursos naturales implicados en la iniciativa, por parte 

de hombres y mujeres de la comunidad, puede ayudar a validar la información que 

se recolectó y analizó anteriormente.  

 

El diagnóstico se puede llevar  a cabo una vez que se haya presentado el PFC a 

las autoridades comunitarias y/o con la asamblea de la comunidad. A partir de ese 

primer encuentro se puede convocar, calendarizar y seleccionar a un grupo 

representativo (edad, sexo, ejidatarios/as, pequeños propietarios/as y/o 

avencidados/as, etc.) para llevar elaborar  el diagnóstico participativo.  

 

El DP puede implicar aproximadamente de 12 a 16 horas, lo cual puede ser 

diferido entre 3 a 5 días, no es recomendable que se haga en menos tiempo o que 

se hagan varias sesiones con intermedio de tiempo largo, pues se pierde el hilo de 

la información que aportan las personas.  

 

El DP es una herramienta indispensable para seleccionar a las personas que 

integrarán las CAL  y los grupos de expertos y expertas locales (GEL), además de 

tomar en cuenta que el grupo debe ser representativo de los diferentes sectores, 

edad, y sexo, también debe considerar las capacidades instaladas 

(organizaciones, participación en procesos anteriores, experiencia en conservar 

los recursos naturales, en procesos de alerta temprana, prevención de riesgos, 

comités de enlace con protección civil, saberes tradicionales sobre la 

biodiversidad, personas con poder de convocatoria, etc.).  
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De igual forma es importante integrar a las personas que no tengan estas 

capacidades para contar con un grupo diverso que pueda ir precisamente 

generando oportunidades en las personas que no tengan experiencia en la 

participación en diferentes procesos (jóvenes, madres solteras, jefas de familias, 

hombres, etc.) o que sean personas mayormente expuestas y vulnerables a los 

cambios ambientales.  

 

El DP para el desarrollo del Programa de Fortalecimiento de Capacidades (PFC) 

tendría de visibilizar la siguiente información: 

 

 Identificar normas, patrones, historias, experiencias de los impactos que 

han afectado las comunidades y principalmente los implicados en la 

intervención y conocer cómo participan hombres y mujeres.  

 

 La situación política y los eventos históricos más importantes de la 

comunidad y sus implicaciones en hombres y mujeres.  

 

 Las condiciones de vida de hombres y mujeres, su relación con el territorio 

y los bienes naturales. 

 

 Identificación de las organizaciones existentes y el nivel de involucramiento 

de hombres y mujeres (acceso a toma de decisiones). Relación y nivel de 

negociación de las organizaciones comunitarias con otras instancias a nivel 

local, regional y nacional.  

 

 Actividades cotidianas de hombres y mujeres en el ámbito doméstico y 

productivo, y su proyección anual. Conocer los impactos ante desastres 

naturales e identificar debilidades, capacidades y necesidades de hombres 

y mujeres, grupos más expuestos y vulnerables.  
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El DP es una herramienta que permitirá durante el proceso del PFC lo siguiente: 

 

 Adecuar la iniciativa de acuerdo al contexto y las características de la 

realidad comunitaria para que pueda tener una buena recepción y 

participación social sostenida durante todo el proceso.  

 

 Conocer las diferencias sociales y de género con respecto a los impactos 

de los eventos climáticos extremos.  

 

 Planificar las actividades del PFC de acuerdo a la dinámica de la vida 

cotidiana y productiva de hombres y mujeres para no generar obstáculos en 

la participación e involucramiento de la población.  

 

 Conocer la percepción social sobre los cambios climáticos y sus impactos 

diferenciados en hombres y mujeres para promover un entendimiento más 

amplio del fenómeno y su relación con el proyecto.  

 

 Identificar capacidades y habilidades de hombres y mujeres con las que 

cuentan para participar en el programa de fortalecimiento.  

 

 Identificar grupos antagónicos y/o en conflicto que permite evitar conflictos y 

al mismo tiempo tener una estrategia de participación donde prevalezca la 

inclusión y responda a las condiciones e intereses más apremiantes de la 

población.  

 

 Hacer una línea de base, comparando los objetivos generales y particulares 

de la iniciativa con el contexto inicial de la comunidad y sus características 

sobre saberes, experiencias, capacidades y habilidades. 
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 Planeación participativa 

 

Una vez que contamos con la información de contexto, se precisa llevar a cabo 

reuniones o talleres para planificar las actividades del proyecto con el grupo de 

personas seleccionadas previamente. En la primera reunión o taller de 

planificación es necesario explicar:  

 

a) El nivel estratégico del proyecto (objetivos, la adaptación como política 

pública). 

b) El nivel programático (marco de organización requerida, fases de operación 

y recursos). 

c) El nivel operativo (plan de actividades y la forma de participación). 

 

Para la Planeación Participativa (PP) se impulsarán las etapas PFC como un 

proceso educativo sobre medio ambiente, cambio climático, riesgos, buen trato y 

equidad. El DP permite identificar los problemas y limitaciones principales, así 

como las capacidades y habilidades de hombres y mujeres que darán la base para 

la construcción de la PP. Las acciones que se ejecuten y las decisiones que se 

tomen deben estar orientadas a impulsar los procesos de autogestión y 

fortalecimiento comunitario con equidad de género.  

 

Es importante tomar conciencia y estar pendientes, que una intervención, sus 

diferentes fases y acciones pueden contribuir a reforzar las inequidades o bien 

transformar las formas de relación tradicionalmente inequitativas.  

 

Por ello la importancia de la estrategia de participación social radica en que el PFC 

responda a situaciones relevantes en la vida de las personas que tenga sentido 

para ellas y ellos, este sentir es la chispa que enciende el proceso.  
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La duración del proceso determina el ritmo y el orden de actividades por realizar, 

así como las posibilidades reales de llevarlas a cabo. Las personas involucradas, 

mujeres y hombres, disponen de tiempo distinto de acuerdo con las actividades 

que desarrollan en el momento en que se realiza el proyecto. Para ello es 

importante considerar que, el tiempo es un recurso limitado  para las mujeres ya 

que ellas están insertas en el ámbito doméstico y el productivo por lo que si las 

actividades se planifican solamente en función de los tiempos de los hombres es  

muy probable que las mujeres no puedan involucrarse.  

 

La PP debe precisar los recursos internos y externos para la realización del 

proyecto. Los recursos internos son aquellos con los que cuentan las personas 

involucradas en la intervención (habilidades, capacidades, experiencia, 

creatividad, voluntad, etc.). Los recursos externos son los recursos económicos y 

materiales de los que se debe disponer.  

 

La distribución de los recursos entre actividades y grupos o personas participantes 

debe ser un reflejo de los objetivos de equidad. También, es importante que se 

estimen los costos  que requiere un proceso participativo, como puede ser que los 

hombres realicen actividades domésticas para que las mujeres puedan participar, 

considerar un pago para las personas que se encarguen del cuidado de niños 

pequeños, la gestión de espacios para reuniones, materiales didácticos, 

compensar el tiempo en que las personas dejan de hacer una actividad productiva 

o de auto-subsistencia, refrigerios, etc.  

 

Es clave determinar claramente los resultados o productos esperados en el PFC. 

Todo proceso debe tener productos que se dan a corto, mediano, (y) largo plazo y 

al finalizar. El cumplimiento de estos tiempos le da credibilidad y consistencia a la 

intervención. Los productos deben ser tangibles, interrelacionados y  continuos. 

De igual forma deben ser producto de la interacción grupal y crear un sentido de 

responsabilidad  entre las personas.  
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Recomendaciones para facilitar la Planeación Participativa (PP) con equidad: 

 

 Brindar información actualizada sobre el cambio climático y sus impactos 

en la zona, explicar el concepto de adaptación y vulnerabilidad en un 

lenguaje coloquial para que las personas comprendan y asimilen la 

información y ésta promueva la toma de decisiones en el proceso del 

proyecto.  

 

 Diseñar una planeación del PFC en función de impulsar el acceso, uso, 

control de los recursos, servicios y beneficios de manera equitativa para 

hombres y mujeres y que su participación no sólo se remita a realizar 

actividades puntuales, si no se traduzca en la toma de decisiones, la 

autogestión, la organización y la cohesión comunitaria.  

 

 Los objetivos, actividades y productos deben incluir las formas en que el 

PFC favorezca la autonomía y la equidad  entre hombres y mujeres, así 

como la adquisición de valores y responsabilidades. 

 

 Asegurar la participación balanceada de hombres y mujeres en cada fase y 

actividad, así como la distribución de los recursos y beneficios. 

 

 Abrir espacios de diálogo y retroalimentación (CAL y los GEL) donde 

interactúen mujeres y hombres en condiciones de equidad.  

 

 Valorar el trabajo doméstico  y productivo que realizan las mujeres y 

promover que los hombres asuman responsabilidades en el ámbito 

doméstico y del cuidado.  

 

 Remover estereotipos tradicionales de género como aquellos que refieren a 

“trabajos o actividades exclusivas para hombres y para mujeres”. 
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 La valoración y reconocimiento de las mujeres, de sus conocimientos, sus 

capacidades y sus habilidades.  

 

 Si bien el equipo facilitador maneja una cantidad importante de información, 

datos y experiencia, no lo sabe todo. Por eso es conveniente contar con 

varios puntos de vista para tomar decisiones que realmente favorezcan el 

desarrollo de cada persona y de la colectividad, a partir de las cuales se 

logre un trabajo eficiente y efectivo.  

 

 Facilitar el diálogo y la negociación entre personas y/o grupos con intereses 

diversos. En todo el proceso existen grupos o sectores con intereses y 

concepciones distintas entre sí, por lo que se tiene que promover la 

negociación, entender y respetar sus necesidades y buscar formas de 

solución. 

 

 Apoyar a las mujeres o las personas con menor poder dentro del grupo a 

que aprendan a hacer sus planteamientos en términos claros y a negociar  

sus condiciones; y a los hombres a valorar los planteamientos venidos de 

las mujeres, entendiendo que ambos grupos tienen planteamientos válidos 

en relación al desarrollo comunitario. 
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 Formación de Comunidades de Aprendizajes Locales (CAL) 

 

La base de reflexión, aprendizaje y análisis son las Comunidades de Aprendizaje 

Local (CAL) que están conformadas por mujeres y hombres de las comunidades 

de intervención. Se propone que al menos cada mes se desarrolle una reunión de 

reflexión en la cual se plantean las problemáticas ambientales y sociales en sus 

comunidades y región, desde un enfoque de territorios y riesgos, planteando 

colectivamente las alternativas posibles en las zonas de impacto.   

 

Las CAL son una forma de transmisión del conocimiento y aprendizaje 

fundamentada en la educación no formal, donde familias demostradoras y equipos 

técnicos facilitadores intercambian historias y saberes, tomando como base la 

experiencia y la experimentación a través de métodos sencillos y prácticas, 

utilizando el territorio como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Se utilizan 

ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el trabajo en equipo, 

desarrollando las habilidades para tomar decisiones orientadas a resolver 

problemas.     

 

 Propuesta temática para las CAL 

 

Módulo I. Diagnóstico, Historia, Territorio y Entorno Natural.  

 

 Objetivos: Acercar a la comunidad a su medio ambiente y que perciban los 

recursos naturales como un patrimonio colectivo, para el bien común. 

 

 Visibilizar y comprender “qué” rodea al ser humano, observando sus 

fundamentos ecológicos, funciones, ciclos naturales y riesgos ambientales. 

Historia del territorio, sus ciclos y recursos naturales. 
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Módulo II. Identificación de Problemas. Estrategias Socio-Ambientales ante las 

amenazas y riesgos ambientales. 

 

 Objetivo: Observar y analizar los diferentes factores naturales y/o 

antrópicos que presentan afectaciones al medio ambiente y a las 

comunidades, rescatando las estrategias y medidas de prevención que se 

llevan a cabo en las localidades vulnerables. 

 

Módulo III. Estrategias y Propuestas Comunitarias. 

 

 Objetivos: Visibilizar las soluciones y valores locales, reconociendo las 

medidas que se pueden adaptar a las diferentes clases y características de 

problemas ambientales en las regiones vulnerables de los diversos 

territorios.  

 

 Que los promotores y promotoras desarrollen habilidades para involucrar a 

sus comunidades de aprendizaje en implementar estrategias y propuestas 

adecuadas, dignas y convenientes, ante los problemas ambientales y la 

prevención de desastres.  
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Ciclo del aprendizaje y 

experimentación 

Actividades por realizar para su desarrollo 

Comunidades de Aprendizaje Locales 

 

Recorridos de campo y 

la observación  

Las personas participantes de las CAL realizan 

observaciones en los territorios, los árboles, fuentes de 

agua y cultivos. Se realizan observaciones de las 

condiciones del ambiente, suelo, desarrollo de los cultivos, 

organismos presentes y daños. Terrenos vulnerables, 

terrenos seguros. 

La persona que facilita apoya el proceso de observación.  

Registro de datos  Sobre la base de la observación se registra información del 

análisis de la observación. Se utiliza un formato sencillo 

para registrar la información.  Base de la reflexión. 

Reflexión y análisis de 

la experiencia  

Reflexión de lo vivido y su relación con las experiencias del 

grupo en sus propios territorios. Se realiza el intercambio 

experiencias entre familias participantes y CAL. El grupo 

facilitador apoya el ordenamiento y análisis de la 

información recolectada. Asimismo, proporciona o canaliza 

información clave si es requerida.  

Se utilizan diferentes herramientas participativas y 

espacios de expresión artística para facilitar las formas de 

narración, reflexión y difusión. 

Toma decisiones  Sobre la base de la observación y las experiencias en las 

parcelas demostrativas el grupo definirá las acciones que 

se requieren reforzar, y cuáles serán adoptadas y 

compartidas con otros grupos comunitarios. 

Aplicación de lo 

aprendido  

Se realizan las prácticas o procedimientos en la parcela de 

aprendizaje de acuerdo a la realidad analizada.  

Lo aprendido se aplica en las propias parcelas, muchas 

veces adaptado y compartido a otras familias y 

comunidades. 

Evaluar  El grupo en sesiones posteriores evalúan el resultado de 

las decisiones tomadas.  

Comienza un nuevo ciclo de aprendizaje de acuerdo al 

resultado y la toma de decisiones para mejorar el proceso.  
Fuente: Elaboración propia con base en las experiencias comunitarias, 2018. 
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 Fortalecimiento de grupos de expertas y expertos locales (GEL) 

 

Una de las fases estratégicas para el PFC es la formación y fortalecimiento de 

promotoras y promotores de la comunidad (GEL) quienes van participando en las 

diferentes actividades y así se convierten en asesores locales y apoyan a otras 

familias de su comunidad y comunidades vecinas, detonando espacios de 

reflexión e intercambio de experiencias, promoviendo y replicando las buenas 

prácticas, la importancia del uso y manejo sustentable de los bienes naturales, van 

rescatando y adoptando medidas de adaptación ante el cambio climático, y van 

identificando cómo se relacionan hombres y mujeres durante las diferentes 

situaciones que confrontan como comunidad. 

 

Como parte fundamental de un PFC, la formación se propone no solo con la 

experiencia si no con su fortalecimiento a una serie de sesiones en un sistema 

modular, estructurado con una serie de herramientas que brindan la participación 

social y la educación popular, tales como: talleres, reuniones, encuestas, teatro 

comunitario o socio-dramas, elaboración de murales, intercambio de experiencias 

y en general  dinámicas prácticas que  aspiran a fomentar los valores de 

solidaridad, tolerancia y respeto a la diversidad, cooperación y cuidado del medio 

ambiente. 

 

 Estrategias de vinculación, expresión y fortalecimiento de Redes 

 

La divulgación y vinculación comunitarias incluyen diversos enfoques e 

intervenciones, entre ellos: reuniones comunitarias, sesiones de capacitación o 

concienciación con autoridades tradicionales o líderes religiosos o comunitarios, 

teatro callejero y otras actividades culturales, espacios de expresión, encuentros, 

formación de Redes Locales y Regionales (RLyR). 
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Las campañas de difusión en medios de comunicación generalmente son muy 

bien recomendadas, ya que utilizan la radio, la televisión, carteles publicitarios u 

otros medios para llegar a un amplio segmento de una comunidad. Además, 

ofrecen, especialmente a los jóvenes, acceso anónimo a información y recursos 

sin tener que pasar por otras personas en las que tal vez los jóvenes no confíen 

(por ejemplo, médicos, maestros, etc.). 

 

El entretenimiento educativo (o la educación recreativa-popular) constituye una 

estrategia particularmente útil que implica el “proceso de crear y transmitir con 

fines específicos un mensaje tanto para entretener como para educar, con el fin de 

profundizar los conocimientos del público sobre un tema educativo, fomentar 

actitudes favorables, modificar normas sociales y cambiar comportamientos 

visibles” (Singhal y otros, 2004). El entretenimiento educativo puede atraer en 

particular a los jóvenes; por lo tanto, representa una oportunidad especial para 

influir en las normas antes de que estén plenamente establecidas e incluir a todos 

y todas en un proceso de Fortalecimiento de Capacidades ante los impactos de 

eventos climáticos extremos. 

 

Otros métodos innovadores que pueden ser eficaces para llegar a destinatarios 

diversos incluyen los juegos, las tecnologías electrónicas (teléfonos móviles y 

computadoras), el teatro callejero, el arte, la música y las actividades culturales. 

 

En conjunto, las campañas de comunicación y de comercialización social 

constituyen algunas de las maneras más populares de impulsar a la sociedad a 

participar en la prevención primaria. Se ha comprobado que estos medios pueden 

generar un cambio positivo en las actitudes y los comportamientos asociados con 

la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres y en programas de 

prevención comunitaria (Donovan y Vlais, 2005, en Flood, 2008). 
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Si bien las estrategias de divulgación y vinculación comunitaria y las campañas en 

medios de comunicación constituyen dos estrategias claramente diferentes, los 

ejemplos más eficaces de estos métodos suelen combinar la intervención en los 

medios de comunicación con las actividades basadas en la comunidad. 

 

Recomendaciones para la programación y experiencia adquirida sobre el uso de 

divulgación y vinculación comunitarias: 

 

 Combinar estrategias por conducto de programas integrados; 

 

 Los programas que combinan estrategias múltiples, generalmente la 

educación en grupo con la divulgación comunitaria y las campañas en 

medios de comunicación, resultan más eficaces para modificar normas de 

género y comportamientos; 

 

 Promover el sentido de pertenencia comunitaria y el compromiso sostenido. 

 

 Inducir la modificación de creencias y prácticas perjudiciales de manera 

eficaz, por ejemplo la violencia contra la mujer, o la apatía a la 

participación, las iniciativas deben atraer directamente la participación de 

los miembros de la comunidad;  

 

 Fortalecer la capacidad de las personas, los grupos y las instituciones para 

ser agentes de cambio, los PFC permiten velar por que la participación se 

sostenga por un largo tiempo después de la finalización de los procesos 

desarrollados; 

 

 Propiciar y personalizar el proceso al mostrar que todos podemos ser parte 

de la solución y la intervención. 
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 Estimular a los miembros de la comunidad para que hagan suyo el 

problema, el proceso y se conviertan ellos mismos en protagonistas 

(Michau, 2007); 

 

 Adoptar un enfoque de protección de los derechos humanos y equidad en 

un marco estratégico; 

 

 Promover la formación y fortalecimiento de redes locales y regionales: 

 

 Redes de promoción 

 Red integrada de Servicios 

 Red de líderes juveniles 

 Red Comunitaria 

 Red de territorios, entre otras. 

 

Las redes interactúan entre ellas y sus acciones son parte de una estrategia única 

de atención, reflexión y acción. 

 

En el proceso de conformación de cualquiera tipo de redes se debe tomar en 

cuenta que existen condiciones necesarias para poder desarrollar dicha labor, 

entre éstas se mencionan las siguientes: 

 

 Disposición al cambio: supone que los actores deben tener una actitud 

favorable al cambio y estar conscientes de las implicaciones que tiene el 

trabajo en red, como, entre otros, el cambio en los modelos tradicionales de 

atención, cambio en la forma de tomar decisiones y la delegación de 

responsabilidades. 
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 Generar espacio para la discusión y la planificación: La red no es un 

espacio para informar o consultar a la comunidad, sino es un espacio para 

generar discusión y análisis del diagnóstico de las necesidades locales, 

definir estrategias de respuesta y planificar acciones integrales de 

desarrollo  y atención comunitaria. 

 

 Tener voluntad: Los actores y responsables de las redes deben tener la 

voluntad de asociarse, articularse, integrarse, aun cuando la iniciativa no 

les pertenece. Si no hay voluntad ni compromiso, no es posible continuar el 

proceso. 

 

 Definir el territorio y la población: La red está para dar respuesta y ofertar 

servicios de desarrollo para una población de un área específica, una 

parroquia, un municipio, un departamento, un tema, una emergencia, entre 

otras (OPS, El Salvador 2017). 

 

 Seguimiento, evaluación y sistematización participativa 

 

 Evaluaciones Participativas (EP) 

 

Para asegurar que el proceso participativo se consolide durante la implementación 

del PFC es necesario realizar actividades de balance y/o retroalimentación de 

cada actividad. Este monitoreo puede medir el progreso y los cambios causados 

por la implementación de acuerdo a los objetivos planteados en un inicio y la línea 

de base generada en el momento del DP.  

 

La EP es un mecanismo utilizado para dar seguimiento a las acciones y 

comprobar en qué medida se cumplen las metas propuestas. No sólo mide 

ejecuciones; también revisa y da señales de advertencia sobre situaciones 

particulares o actividades problemáticas y que no funcionan como habían sido 

planeadas y diseñadas. Por ello, al concluir cada fase o conjunto de actividades es 
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necesario abrir espacios para la retroalimentación donde se profundice y se 

busquen las razones de las fallas comprobadas, con el objetivo de encontrar 

alternativas de solución. Asimismo, pone énfasis en los aspectos considerados 

como positivos, reporta logros para que las prácticas exitosas puedan ser 

replicadas y las erróneas revisadas.  

Al final del proceso del PFC se propone desarrollar una EP con los grupos 

participantes (CAL y GEL) para compartir y reflexionar lo siguiente: 

 

 Grado o niveles de información y sensibilización sobre cambio climático, 

riesgos, prevención, acción ante impactos de eventos climáticos extremos, 

adaptación y conservación de recursos naturales estratégicos en el 

contexto local; 

 

 Capacidades y habilidades creadas durante el PFC en hombres y mujeres 

para enfrentar los impactos de eventos climáticos extremos; 

 

 Logística y organización en la planificación e implementación de las 

actividades; 

 

 Equidad en la participación, toma de decisiones y gestión PFC; 

 

 Promoción de la cohesión comunitaria, la organización y la autogestión 

para el desarrollo sustentable y la adaptación al cambio climático. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la EP es un mecanismo integral y 

continuo de análisis que se alimenta del monitoreo. En este proceso se analizan 

cursos de crecimiento de las personas, de funcionamiento y resultado de un 

proceso, con el propósito  de proporcionar información que aporte criterios útiles 

para tomar decisiones en relación con la administración y orientación del PFC.  
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La EP compara avances del proceso con los objetivos, identifica los aspectos que 

han dificultado o favorecido el desempeño y avance, con el propósito de generar 

aprendizajes. Por ello, el monitoreo y la evaluación como proceso permanente se 

refiere a la eficacia de las acciones emprendidas.  

 

 

 Sistematización Participativa 

 

Considerando el objetivo de propiciar la replicabilidad del PFC por medio de la 

participación efectiva, el monitoreo  y la EP, así como  la sistematización de 

lecciones aprendidas y buenas prácticas; se plantea fundamental considerar la 

experiencia comunitaria durante todo el proceso. Estableciendo las reuniones, los 

talleres participativos, espacios expresivos y artísticos, recorridos de campo para 

la EP como espacios básicos de intercambio de experiencias y rescate de 

aprendizajes. 

 

Con respecto a la sistematización de la experiencia, se plantea llevar una serie de 

bitácoras, relatorías y minutas de talleres, reuniones de las CAL y del equipo y 

expertos locales, así como de los recorridos de la EP, herramientas de análisis 

que serán un esfuerzo intencional para comprender la práctica y transformarla. 

Esto significa comprender qué se hizo, cómo se llevó a cabo, entender las 

distintas etapas del proceso, los elementos determinantes  y por qué se 

produjeron, por qué se dio una experiencia o una práctica de esa manera y no de 

otra, cuáles cambios se produjeron y si eran estos los cambios que se esperaban 

en el proceso de transformación hacia el Fortalecimiento de Capacidades. 

 

De esta manera, la sistematización contribuye a identificar los momentos de 

consolidación y fuerza del proyecto, relacionados con la generación de 

oportunidades y condiciones para el acceso y control de los beneficios de manera 

equitativa entre hombres y mujeres y, por el contrario, aquellos de crisis, ruptura y 
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debilidad, reflejo de la asimetría de las relaciones de poder. En ambas 

circunstancias, la sistematización posibilita reconocer cuáles elementos 

determinaron esos momentos. La sistematización responde a la pregunta ¿qué 

cambió durante el PFC? en el contexto local, por lo que es importante resaltar 

aquellos aspectos cuantitativos, como los referidos a los aspectos cualitativos 

tales como capacidades, habilidades, conocimientos,  organización, en los que el 

proceso de implementación del PFC haya incidido.   

 

Con base en lo anterior, desde el Diagnóstico Participativo, la Planeación hasta los 

consecuentes Talleres, Reuniones e Intercambios de Experiencias se propone 

incluir el análisis del impacto de las intervenciones en la vida de hombres y 

mujeres y sus relaciones de género, conocer si se están detonando capacidades, 

habilidades, conocimientos, valores, y cómo se repartirán los beneficios entre el 

grupo participante del PFC.  

 

 Difusión y devolución de experiencias y resultados 

 

La devolución propiamente dicha es protagonizada por los facilitadores y los 

actores de las comunidades de intervención. Los primeros narran o leen las 

cuestiones principales que se enriquece con los comentarios de los actores 

comunitarios: pedidos de aclaración y preguntas sobre la devolución, comentarios 

que incorporan más información o complejizan lo pensado, reflexiones entre las 

personas de las CAL y los GEL. 

 

El equipo de facilitación tiende a generar condiciones que ayuden a aclarar los 

distintos modos de entender las situaciones y que faciliten la explicitación de las 

ideas y las contradicciones. 

 

Esto requiere de los equipos de una actitud permeable y flexible ante los 

cuestionamientos de los actores y los señalamientos de aspectos ausentes. Para 



 
Claudia María Velásquez Porta  

VEPC680324PR1  

claudiacomunitario@gmail.com 

Página 51 de 56 
 

hacerlo es necesario tener la capacidad de seguir el pensamiento de los actores 

sin obstruir, sintetizar lo escuchado para utilizarlo como nuevo disparador de 

reflexiones, dejar instaladas preguntas que impliquen la transformación de 

posibles “deberes” en una interrogación colectiva. 

 

En los encuentros de devolución de experiencias y resultados, suelen surgir 

información a elaborar y nuevas tareas, por ejemplo, presentación por escrito de la 

devolución y de los gráficos, organización de otros encuentros, incorporación de 

métodos no previstos y nuevas demandas. 

 

Se pueden percibir tanto efectos inmediatos a partir de las asociaciones que 

genera el relato en el grupo, que permiten profundizar los temas en discusión o 

que limitan o cuestionan su alcance, como silencios atribuibles al desinterés. 

 

Se debe prestar atención en los efectos indirectos de la devolución en los actores, 

en el equipo de facilitación, en las CAL y en los GEL. Pensar la devolución como 

un relanzamiento del PFC, implica no dejar afuera el impacto que genera en la 

posición subjetiva de los actores y del equipo facilitador. 

 

 Efectos en los actores comunitarios: En el seguimiento se observan y 

analizan los efectos mediatos que provocó la devolución de experiencias y 

resultados del PFC. 

 

 Efectos en el equipo facilitador: Al considerar los efectos de la devolución, 

entonces se proyecta la devolución no como un cierre, sino como una 

apertura que relanza una y otra vez el sentido del PFC. 

 

En las devoluciones, el equipo facilitador realiza un trabajo activo para que los 

actores puedan pensar su práctica, generando un espacio de reflexión conjunta y 

de producción de nuevo conocimiento, para lo cual las asesoras han tenido que 



 
Claudia María Velásquez Porta  

VEPC680324PR1  

claudiacomunitario@gmail.com 

Página 52 de 56 
 

conocer bastante del tema que se propuso estudiar . El equipo facilitador con 

experiencia como interventor es un experto en generar dispositivos para 

complejizar las preguntas que los actores formulen durante las sesiones de 

devolución. Estas devoluciones implican la sistematización de los datos 

construidos por todos los grupos participantes. 

La devolución, tanto la planificada como la efectuada en contactos cotidianos, 

puede ser utilizada como herramienta en cualquier momento a lo largo del 

proceso. De este modo, se promueve un movimiento en espiral producto de la 

alternancia entre el relevamiento y procesamiento de los aprendizajes y 

experiencias por parte de los grupos participantes.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al modificar la concepción de devolución, ésta se inscribe como uno de los 

múltiples intercambios que se inician al comienzo del proceso de FC. Ubicar la 

devolución también en la apertura de un proceso de intercambio enriquece su 

definición con nuevos matices.  

Formación y 
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