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Trabalhava a noite e o dia 
Sem saber o quanto produzia
Pois nada era anotado
Com a produção sem resultado 

Às vezes saia para me divertir 
Incomodada por nada produzir 
Pensava que não tinha o dinheiro 
Porque só trabalhava o companheiro 

Desde muito pequena trabalhei 
Mas o que produzia nunca anotei 
Pois não tinha motivo 
Vivíamos sem incentivo 

Sarah Luiza apareceu 
Trouxe uma equipe que surpreendeu 
SEMEAR, IICA e FIDA 
Grandes equipes sem nenhuma crítica 

Cada um com o seu papel 
Desempenho mostra o cordel 
Equipe bem preparada 
Chegou e fizeram uma misturada 

Fizeram entender com uma palestra 
Com um o outro se completa 
Para a Caderneta uso o meu pensamento 
Com a caderneta não tenho aborrecimento.

Marcilene Araújo
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CARACTERIZACIÓN 
DE LAS REGIONES 
SEMIÁRIDAS DE 
AMÉRICA LATINA

La caracterización de las regiones Semiáridas de América Latina permite 
identificar áreas geográficas que comparten características comunes en 
términos de clima, topografía, vegetación, y otros factores. Así, se pueden 
obtener información valiosa sobre patrones naturales y posibles impactos 
del cambio climático en estas regiones. Este enfoque ayuda a comprender 
sus formas de convivencia y a desarrollar estrategias de adaptación al 
cambio climático conjuntamente. Pero, al mismo tiempo, permite reconocer 
particularidades únicas de cada región que pueden influir en sus formas de 
convivencia con el clima.
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CAPÍTULO 1 
LOS SEMIÁRIDOS DE AMÉRICA LATINA

Las regiones conocidas como Chaco 
Americano, Semiárido Brasileño, Se-
miárido Venezolano y Corredor Seco 

Centroamericano tienen en común la caracte-
rística de aridez. En otras palabras, las preci-
pitaciones no pueden satisfacer las demandas 
del desarrollo anual de la vegetación regional, 
ya que las lluvias son escasas y variables, 
lo que ha podido resultar en condiciones de 
sequía periódicas.  Estas regiones semiári-
das son parte de América Latina (Figura 1) y 

tienen diferentes prácticas socioeconómicas, 
usos y coberturas del suelo y diferentes re-
gímenes políticos. La degradación del suelo y 
la sobreexplotación de los recursos hídricos 
son algunas de las amenazas que enfrentan 
estas regiones. La adopción de prácticas de 
gestión sostenible, como prácticas de conser-
vación del suelo, el uso eficiente del agua y 
la promoción de la agricultura sostenible, son 
clave para la resiliencia de los ecosistemas 
semiáridos en América Latina.

Figura 1. Ubicación de las cuatro regiones semiáridas de América Latina: el Chaco Americano, el Semiárido Brasileño, el Semiárido 
Venezolano y el Corredor Seco Centroamericano.

Fuente: Elaborado por los autores con base en información del IBGE, MapBiomas Chaco y FAO.
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Figura 2. Divisiones administrativas del el Chaco Americano.
Fuente: Elaborado por los autores.

El Chaco Americano es una vasta región geo-
gráfica que abarca más de 1 millón de km² 
distribuidos entre los países de Argentina, 
Paraguay, Bolivia y una pequeña porción del 
suroeste de Brasil (Figura 2). Esta extensión 
representa aproximadamente el 6% del te-
rritorio de América del Sur (Atlas del Gran 
Chaco Americano, 2006). La región chaqueña 
se divide administrativamente en 3 departa-
mentos en Bolivia, 13 provincias en Argentina, 
3 departamentos en Paraguay y un estado en 
Brasil (Tabla 1).

El Gran Chaco Americano presenta una alta di-
versidad de ambientes, pobladores y culturas. 
La población total en el Gran Chaco es apro-
ximadamente 3.985.000 de habitantes, de los 
cuales 90% viven en el Chaco argentino, 3% en 
el Chaco paraguayo y 7% en el Chaco boliviano. 
La densidad de población general es baja, con 
70% de las personas viviendo en áreas urbanas 
y el resto de 30% viviendo en áreas rurales, con 

1.1. Chaco Americano

Tabla 1. División del Chaco Americano

País Departamentos, provincias y estados Superficie 
(km²)

Porcentaje 
del total

Argentina
Provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero; incluyendo también parcialmente 
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdo-
ba, Santa Fe y Corrientes.

675.000 59 %

Paraguay Departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. 257.000 23 %

Bolivia Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. 153.500 13 %

Brasil Estado de Mato Grosso do Sul 56.000 0,77 %

Totales de la Región 1.066.000 100 %
Fuente: Atlas del Gran Chaco Americano, (2006).

una densidad de solo un habitante cada kiló-
metro cuadrado. Es uno de los mayores biomas 
boscosos del continente y la segunda reserva 
de bosques más grande en América Latina, 
después del Amazonas.

El clima en la región muestra fuertes gradien-
tes, lo que da lugar a distintas subregiones: el 
Chaco Húmedo, el Chaco Seco, el Chaco Se-
miárido y el Chaco Serrano. Estos diversos 
ambientes, que incluyen extensas llanuras, 
sierras, grandes ríos, sabanas secas e inun-
dables, esteros, bañados y salitrales, hacen 

del Chaco una zona de gran importancia para 
la conservación de la biodiversidad. La región 
alberga una excepcional diversidad de fauna y 
flora, incluyendo importantes recursos gené-
ticos que podrían perderse si no se gestionan 
adecuadamente.
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El Gran Chaco también se destaca por su di-
versidad cultural, con más de 10 pueblos origi-
narios, poblaciones campesinas y migrantes de 
distintos orígenes. Sin embargo, la región en-
frenta diversas problemáticas y conflictos. Más 
del 50% de sus habitantes viven en condiciones 

de pobreza, y la región ha experimentado con-
flictos de tierra y medioambiente. La expan-
sión de la frontera agropecuaria ha llevado a 
la deforestación y cambios en la estructura de 
tenencia de la tierra, afectando a comunidades 
campesinas e indígenas. 

El Corredor Seco Centroamericano (CSC) se 
extiende por el litoral Pacífico de Centroamé-
rica, desde la zona baja de Chiapas, en México 
y la zona premontaña de Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica 
(Figura 3), Este territorio cubre el 30% del área 
de Centroamérica, con una extensión de 1600 
km de largo y de 100 a 400 km de ancho (So-
lera, 2021). Considerando los países de Gua-
temala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, el 
CSC comprende una superficie estimada de 
136.935 Km² (Tabla 2) y con una población de, 
aproximadamente, 13,4 millones de personas, 
dedicándose principalmente a la agricultura 
(producción de granos) como medio de sub-
sistencia (OIT, 2022). En El Salvador y Hondura, 
el 54% de las familias rurales se dedican a la 
producción de granos básicos, mientras que en 
Guatemala es el 67% (FAO, 2021). 

Es una región vulnerable a eventos climá-
ticos extremos, con largos periodos de poca 

1.2. Corredor Seco Centroamericano

Tabla 2. División del Corredor Seco Centroamericano*

País Departamentos, provincias y estados Superficie 
(km²)

Porcentaje 
del total

Guatemala Departamentos de El Progreso, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa y Jalapa 13.537 9,9 %

El Salvador Departamentos de La Paz, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, San Miguel, y La Unión 10.546 7,7%

Honduras Departamentos de Santa Bárbara, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Fran-
cisco Morazán, El Paraíso, Olancho y Valle. 73.613 53,8 %

Nicaragua Departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Chontales, Río 
San Juan y Zelaya Central. 39.239 28,6 %

Totales de la Región 136.935 100 %
Nota: *La información presentada considera los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Fuente: Atlas del Gran Chaco Ame-
ricano, (2006).

Figura 3. Divisiones administrativas o departamentos del Cor-
redor Seco Centroamericano.

Fuente: Elaborado por los autores.

precipitación seguida de lluvias intensas que 
afectan negativamente su producción agríco-
la (Calvo-Solano et al., 2018). Esta variabili-
dad climática está ligada con el fenómeno de 
El Niño, sin embargo, predominan los déficits 
hídricos y prolongación de épocas sin lluvias 
superiores a los tres meses. Así, el 7,5% de la 
superficie se clasifica como zona de efectos 
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de sequía severa; 50,5% como zona de sequía 
de efectos altos y el 42% como zona de sequía 
de efectos bajos. Estas condiciones climáticas 
representan una amenaza importante, ya que 
la principal fuente de ingresos de su población 
es la actividad agrícola, principalmente, con la 
producción de granos.

Adicionalmente, estas situaciones se agravan 
más aún, observando que cerca del 80% de los 
pequeños productores vive por debajo del um-
bral de la pobreza y el 30% de ellos se encuen-
tran en la pobreza extrema (FAO, 2021). En ese 
sentido, es considerada una de las zonas más 

Semiárido Mexicano. Misión Proyecto Prodezsa.

vulnerables al cambio climático. Por ejemplo, 
en el periodo de 1998-2017, según el Índice de 
Riesgo Climático global, Honduras fue el segun-
do país del mundo con mayores impactos climá-
ticos, Nicaragua con el puesto sexto, Guatemala 
ocupa el puesto catorce y el Salvador dieciséis 
(German Wath, 2019, citado en Solera, 2021).

Los principales productos agrícolas de esta re-
gión son los granos básicos, tales como maíz, 
frejol, arroz, sorgo, pero también cultivan café, 
vegetales (papas, cebollas, zapallos, zanaho-
rias y lechugas), caña de azúcar, pastos y agro-
forestería (Pinto, 2021).

El Semiárido Brasileño se ubica en los nueve 
estados de la Región Nordeste del país, com-
prendiendo los estados de Maranhão, Piauí, 

1.3. Semiárido Brasileño

Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas, Sergipe, Bahia y también el norte 
de Minas Gerais. Así, el área de la región cubre 
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aproximadamente el 12% del territorio brasile-
ño (Figura 4). Además, la zona está dividida con 
un 62% de área urbana y un 38% de área rural, 
donde cerca de 28 millones de personas habi-
tan esta región, llegando a ser uno de los se-
miáridos más poblados del mundo (INSA, s.f). 

En esta región se encuentran tres biomas: la 
Caatinga: el único bioma exclusivamente brasi-
leño, con rica biodiversidad adaptada a condi-
ciones áridas, con vegetación que pierde hojas 
durante la estación seca; el Cerrado: segundo 
mayor bioma brasileño, con vegetación muy di-
versificada, intensa radiación solar e invierno 
seco: y la Mata Atlántica: en el que la vegeta-
ción incluye áreas húmedas y secas. La preci-
pitación pluviométrica media anual es de me-
nor a 800 mm, así tiene un índice de aridez es 
de hasta 0,5 (categoría severa), por lo tanto, su 
riesgo de sequía es mayor al 60% (INSA, s.f). 

Estas condiciones climáticas han inducido que 
77% de los municipios del Semiárido Brasileño 
tenga valores críticos de vulnerabilidad, supe-
riores al 60% en la que, a medida que el índice 

tiende hacia el 100%, la situación de vulnera-
bilidad empeora. Así mismo, la mayoría de los 
municipios de esta región tuvieron un PIB per 
cápita de como máximo un salario mínimo en 
2017 (Lemos, 2020).

Figura 4. Unidades Federativas de la Región Semiárida Brasileña.
Fuente: Elaborado por los autores.

Implantación de Campo de Palma 
Asentamiento Serra do Monte – Território do 
Cariri Oriental – Paraíba - Proyecto PROCASE.
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Figura 5. Divisiones administrativas o departamentos del el 
Semiárido da Venezuela.

Fuente: Elaborado por los autores.

En el Semiárido Brasileño del Nordeste, la 
mayor parte de la agricultura es familiar, 
abarcando el 79% de las unidades productivas, 
las cuales ocupan el 51% de la superficie agrí-
cola, siendo la mitad de ellas, pequeñas pro-
piedades de hasta 5 ha, según el último censo 
agropecuario en 2017 (Fortini, 2020).  Estos 
productores tienen como principal actividad 
económica la producción pecuaria, seguido 
de los cultivos anuales (Piedra-Bonilla, 2022). 
El ganado bovino es la principal actividad pe-
cuaria, de esa forma, participa con el 58,1% 
del ganado bovino de la región Nordeste. Sin 

embargo, la producción de gallinas de razas 
nativas y el ganado caprino contribuyen con la 
alimentación de las familias rurales. La palma 
forrajera es considerada una fuente impor-
tante de alimentación para la cría de animales, 
especialmente, en la época de estiajes prolon-
gados. 

Entre los principales productos agrícolas en 
el Semiárido Brasileño se encuentran, el maíz, 
yuca, frejol, banana, manga, nuez de cajú. El 
frejol y la mandioca son productos muy pro-
ductivos en toda la región semiárida.

El semiárido venezolano, también conocido 
como Lara-Falcón, está situado al noroeste 
del país (Figura 5), es una proporción pequeña 
del territorio de ese país, abarcando dos esta-
dos con un aproximado de 1.790.000 habitantes, 
de los cuales el 16% son pobladores rurales y 
cuenta con una vegetación adaptada a las con-
diciones climáticas de un semiárido. Cubre un 
área aproximada de 52.000 km² (Olivares et al., 
2016). Es una zona con un significado históri-
co para la parte social y cultural de Venezuela, 
puesto que en tiempos muy críticos demostró 
la forma de vida para enfrentar la escasez de 
Recursos Naturales y fenómenos adversos 
como la falta de agua.

La Producción Agraria en esta región es de 
predominancia de la Agricultura Familiar Cam-
pesina, donde las principales actividades eco-

1.4. Semiárido Venezolano

nómicas son la cría de caprinos destinada en 
su mayor parte al autoconsumo, cultivos de 
especies como sábila, sisal (agave) y el cocuy; 
y en una menor proporción el cultivo de horta-
lizas bajo sistemas de riego.
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CAPÍTULO 2 
CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA EN LAS 
REGIONES SEMIÁRIDAS DE AMÉRICA LATINA

En las regiones definidas como semiári-
das, la propia palabra “semiárida” apun-
ta a las condiciones climáticas locales, 

donde las precipitaciones anuales no son sufi-
cientes para promover el crecimiento de la ve-
getación y el índice de aridez no supera el 0,5 

por ciento (Plataforma de América Latina Se-
miárida, 2023). En América Latina, las regiones 
del Semiárido brasileño, el Chaco americano, el 
Corredor Seco Centroamericano y el Semiárido 
venezolano tienen estas características y en-
tran en esta categoría.

La región del Chaco se caracteriza por un cli-
ma monzónico tropical con veranos calurosos 
y húmedos, seguidos de inviernos secos y fríos 
(Boletta et al. 2006). Durante el verano, las 
temperaturas máximas pueden alcanzar hasta 
40 °C, y en algunas zonas del Chaco paraguayo 
se registran temperaturas extremas de hasta 
50 °C. En cambio, en invierno, la temperatura 
mínima puede descender entre -10° y -15°C.

Las precipitaciones en la región son bastante 
variables, tendiendo a disminuir desde el este, 

La variabilidad climática se intensificó en esta 
región en el periodo 2015-2019, ya que se regis-
traron declives en las precipitaciones anuales, 
pero también ha sido afectada por los efectos 
de tormentas tropicales. La disminución de 
lluvias se tornó visible en Guatemala en 2019, 
cuando se registró 223 mm acumulados de llu-
via (OIT, 2022). 

2.1. Chaco Americano

2.2. Corredor Seco Centroamericano

donde la precipitación media ronda los 1200 
mm por año, hacia el oeste, donde la media 
ronda los 400 mm (Vidal-Riveros et al., 2023). 
Este gradiente de precipitaciones y, en conse-
cuencia, la aparición de períodos secos es res-
ponsable del desencadenamiento de incendios 
forestales en la región.

La Producción Agraria en esta región es de 
predominancia de la Agricultura Familiar 
Campesina, donde las principales actividades 
eco.

Los eventos naturales, principalmente, las tor-
mentas tropicales, han causado desastres que 
han ido aumentando en el último periodo.  En la 
Tabla 3, se observa como se han incrementado 
los eventos naturales que se han convertido en 
desastres en varios países del CSC:
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La región semiárida de Brasil se ve impactada 
por varios mecanismos de precipitación a gran 
escala, debido a su gran extensión y ubicación 
geográfica.  Entre los más importantes se en-
cuentran ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), la 
zona de convergencia intertropical, el vórtice 
ciclónico de aire superior y los frentes frío, que 
proceden del sudeste del Brasil. Su tempera-
tura media es alrededor de los 27° C y las pre-
cipitaciones son irregulares a lo largo del año, 
con periodo seco durante el invierno (Silva et 
al., 2023).

La región del semiárido de Venezuela (La-
ra-Falcón) tiene un relieve variado entre 500 
y 1.700 msnm, con un marcado déficit hídrico, 
ya que tiene escasa precipitación y alta eva-
potranspiración. Las precipitaciones en esta 
región se pueden originar por el pasaje de las 
ondas tropicales y por la Zona de Convergen-
cia Intertropical (ZCIT). Se ha caracterizado 
por tener alta frecuencia de sequías fuertes, 
por ejemplo, en el 2001 tuvo una sequía pro-
longada de cinco meses (Olivares et al, 2016). 
Este déficit acumulado de precipitaciones ha 
afectado a la productividad agrícola que, su-
mado al mal manejo del suelo por el pastoreo 
excesivo, genera un aumento en la frontera 
agrícola.

2.3. Semiárido Brasileño

2.4. Semiárido Venezolano

Tabla 3. Desastres debido a eventos naturales en los países del Corredor Seco Centroamericano*

País 2016 2020

Guatemala 2 5

El Salvador - 4

Honduras 3 4

Nicaragua 1 2
Fuente: OIT, 2022.

Esta región también destaca por su alta evapo-
transpiración, prolongados períodos de sequía, 
suelos poco profundos, alta salinidad, baja fer-
tilidad y reducida capacidad de retención de 
agua. La evapotranspiración más alta se da 
en la región central, donde la radiación solar 
es intensa y tiene menos precipitaciones (390 
a 690 mm por año) (Silva et al., 2023). Estos 
elementos limitan el potencial productivo de la 
región, intensificando el proceso de desertifi-
cación y generando preocupaciones sobre los 
indicadores sociales (Da Silva, 2004).

Para entender un poco sobre el patrón tempo-
ral de las variables de precipitación, tempera-
turas mínimas y máximas en cada una de estas 
regiones, se extrajo información de cada varia-
ble a partir de los datos generados por el estu-
dio de Sheffield et al. (2011). Las Figuras 6, 7 y 8 
muestran la precipitación promedio acumula-
da, la temperatura mínima promedio y la tem-
peratura máxima promedio, respectivamente, 
para cada año desde 1987 a 2016.

En la Figura 6, se puede observar que la pre-
cipitación anual acumulada del Corredor Seco 
Semiárido es superior a 1500 mm en todos los 
años de análisis y es aproximadamente el do-
ble en casi todos los años, en comparación con 
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Figura 6. Precipitación acumulada promedio en el período comprendido entre 1987 y 2016 para las cuatro regiones semiáridas.
Fuente: Elaborado por los autores con base en información del Sheffield et al., (2011).

Figura 7. Temperatura Mínima promedio en el período comprendido entre 1987 y 2016 para las cuatro regiones semiáridas
Fuente: Elaborado por los autores con base en información del Sheffield et al., (2011).

las demás regiones semiáridas observadas. 
Este comportamiento puede explicarse por la 
posición geográfica de esta región, influenciada 
por fenómenos meteorológicos que ocurren en 
los océanos Atlántico y Pacífico.

Al analizar las Figuras 7 y 8, se evidencia que la 
región semiárida de Venezuela tiene tempera-
turas mínimas promedio más altas en todos los 
años, seguida por la región semiárida de Brasil, 
en relación con las demás regiones. En cuanto 
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Figura 8. Temperatura máxima promedio en el período comprendido entre 1987 y 2016 para las cuatro regiones semiáridas.
Fuente: Elaborado por los autores con base en información del Sheffield et al., (2011).

a las temperaturas máximas promedio, se ob-
serva que en algunos años la región semiárida 
brasileña presentó valores más altos en rela-
ción con la región semiárida venezolana, mien-
tras que las temperaturas máximas promedio 
del Chaco Americano y del Corredor Seco Cen-
troamericano se acercan.

Es importante resaltar que la reducción de las 
precipitaciones y el aumento de las tempera-
turas tienen un impacto negativo en el equili-
brio hídrico local, lo que provoca pérdidas im-
portantes en la producción de alimentos. Esta 
situación compromete el progreso de la agri-
cultura regional y puede generar desafíos so-
cioeconómicos considerables.

También buscando comprender cómo se com-
portan espacio-temporalmente la precipita-
ción y las temperaturas mínimas y máximas, 
se extrajeron promedios climatológicos para 
5 períodos: 1987-1992, 1993-1998, 1999-2004, 
2005-2010, 2011-2016 y se elaboraron mapas de 
Figuras 9, 10 y 11. La Figura 9 presenta la preci-
pitación acumulada promedio para 5 períodos 

(1987-1992, 1993-1998, 1999-2004, 2005-2010, 
2011-2016) para las cuatro regiones semiáridas. 
Es posible observar una variación interanual y 
espacial notoria. La alta variabilidad interanual 
para la precipitación puede explicarse por el 
cambio climático y también por factores de gran 
escala que afectan la región noreste de Brasil. 

En el Chaco Americano se observa que para 
todos los períodos de análisis, la región orien-
tal presenta la mayor precipitación promedio 
acumulada. Sin embargo, para el período 2005-
2010, es posible observar que la magnitud de 
las altas precipitaciones se redujo y la mayor 
parte del Chaco americano presentó precipita-
ciones promedio acumuladas inferiores a 800 
mm. Como se muestra en la Figura 6, el Co-
rredor Seco Americano tiene una precipitación 
anual promedio casi el doble que las otras re-
giones semiáridas. Esta información converge 
con la variabilidad espacial y temporal de cada 
período analizado que se muestra en la Figura 
9, donde la precipitación alcanza más de 2000 
mm, principalmente en la región noroeste del 
Corredor Seco Americano. 
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Figura 9. Precipitación acumulada promedio para 5 períodos (1987-1992, 1993-1998, 1999-2004, 2005-2010, 2011-2016) a las 
cuatro regiones semiáridas.

Fuente: Elaborado por los autores con base en información del Sheffield et al. (2011).
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Figura 10. Temperatura mínima promedio para 5 períodos (1987-1992, 1993-1998, 1999-2004, 2005-2010, 2011-2016) a las cuatro 
regiones semiáridas

Fuente: Elaborado por los autores con base en información del Sheffield et al. (2011).
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Figura 11. Temperatura máxima promedio para 5 períodos (1987-1992, 1993-1998, 1999-2004, 2005-2010, 2011-2016) a las cuatro 
regiones semiáridas.

Fuente: Elaborado por los autores con base en información del Sheffield et al. (2011).
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En cuanto al Semiárido brasileño, se observa 
que en todos los períodos de análisis la parte 
occidental presenta mayores valores de preci-
pitación media acumulada, sin embargo, en el 
período 2011-2016, así como en el Chaco ame-
ricano, la mayor parte del Semiárido brasileño 
presentó valores inferiores a 800 en casi toda 
su longitud. Finalmente, el Semiárido vene-
zolano mostró una menor variación entre pe-
ríodos, a excepción del último (2011-2016) que 
mostró menores valores de precipitación pro-
medio acumulada.

La variabilidad de las temperaturas mínimas 
y máximas medias de los periodos analizados 
no es tan notable visualmente como la de las 
precipitaciones. Sin embargo, es posible com-

probar que las temperaturas varían depen-
diendo tanto del espacio y el tiempo, como de 
la ubicación geográfica de la región semiárida. 
Básicamente, los valores más altos de tem-
peraturas mínimas y máximas promedio si-
guen el mismo patrón espacial, por ejemplo, 
así como las temperaturas mínimas promedio 
más altas en el Chaco Americano se presen-
tan en la región noreste, las temperaturas 
máximas promedio también se observan en 
esta ubicación. Lo mismo se puede observar 
en otras regiones semiáridas, sumándose al 
patrón encontrado para la región semiárida 
brasileña, donde las temperaturas máximas 
promedio se encuentran en la parte centro oc-
cidental, lo que no ocurre en las temperaturas 
mínimas promedio.
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CAPÍTULO 3 
CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y 
AGRÍCOLA DE LAS REGIONES SEMIÁRIDAS DE 
AMÉRICA LATINA

La convivencia de baja pluviosidad en las 
regiones semiáridas limita la producción 
agropecuaria. Sin embargo, diferentes 

estrategias de subsistencia, un perfil sociode-
mográfico, además de buenas redes sociales 
pueden mejorar la convivencia de los agricul-
tores con sus condiciones climáticas (Hahn et 
al, 2009). En ese sentido, es importante cono-

Tabla 4. Variables socioeconómicas relacionadas con la capacidad adaptativa al cambio climático

Componente principal Subcomponente

Estrategia de subsistencia

Renta agrícola

Mano de obra

Riego

Perfil socio-demográfico

Edad

Escolaridad

Género

Redes sociales

Estatus legal de la propiedad

Extensión agrícola (desde 2018)

Acceso a información
Fuente: Adaptado de Hahn et al. (2009).

cer estos indicadores de los agricultores fa-
miliares de los semiáridos latinoamericanos 
para poder analizar su capacidad adaptativa 
a los choques climáticos, para que se puedan 
reconocer similitudes y diferencias entre estas 
regiones. Las variables socioeconómicas con-
sideradas se detallan en la Tabla 4.

En este apartado, abordamos diversas seccio-
nes que describen las características socioe-
conómicas y agropecuarias del Gran Chaco 
Americano. Los datos detallados se han reco-
pilado a partir de fuentes oficiales de los paí-
ses que conforman esta región, así como de 
estudios de casos previamente realizados en 
la zona.

Es relevante destacar que, en algunos casos, 
los datos se presentan desglosados por países, 
especialmente cuando existe una variación sig-
nificativa entre ellos. Por otro lado, en algunos 
casos, se muestran datos promedio que repre-
sentan a los tres principales países del Chaco 
Americano, donde no se observa una variación 
significativa entre ellos.

3.1. Chaco Americano 
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3.1.1. Perfil socio demográfico

Empezamos delineando algunas característi-
cas de los tres países en cuestión, y se desta-
ca que la alfabetización de los agricultores es 
alta en todos los casos. Además, se observa 
que más del 80% de la población agrícola está 
compuesta por individuos de género masculi-
no, mientras que menos del 20% correspon-
de al género femenino. En cuanto a la edad, 

3.1.2. Redes Sociales

La Figura 13 presenta la situación de los agri-
cultores en el Gran Chaco en lo que respecta 

se registra una concentración significativa de 
agricultores entre los 45 y 65 años, con una 
predominancia en el grupo de edad de 55 a 65 
años.

En resumen, entre los tres países mencionados 
en la región del Gran Chaco, Paraguay presen-
ta el mayor porcentaje de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, seguido por Bolivia, y Argentina 
ocupa la posición con un porcentaje más bajo.

Figura 12. Adaptado de subcomponentes del Perfil socio demográfico: Escolaridad, Género y Edad de los agricultores del Gran Chaco.
Fuente: OEA-Organización de los Estados Americanos e Atlas del Gran Chaco Americano, Censo Argentina, Boliviano y Paraguayo.

a la asistencia técnica, el acceso a la infor-
mación y la tenencia de tierras. En cuanto a la 
asistencia técnica, es notable que más del 60% 
de los agricultores reciben este tipo de apo-

Porcentaje de alfabetización 
de agricultores

Porcentaje de agricultores
según sexo

Porcentaje de agricultores
según edad

Argentina 
(mayores de 

10 años)

Argentina

Paraguay 
(mayores de 

10 años)

Hombres 
agricultores

Mujeres 
agricultoras

Paraguay

Bolivia 
(mayores de 

10 años)

Bolivia

Porcentaje de necesidades 
basicas insatisfechas 

97% 93% 87%

14%

64%

59%

81%

19%

< 25 anõs

25 a 35 anõs

35 a 45 anõs

45 a 55 anõs

55 a 65 anõs

65 a 75 anõs

> 75 anõs

25%20%15%10%5%0%
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yo, ya sea proveniente de entidades privadas 
o públicas.

En lo que se refiere al acceso a la informa-
ción, se destaca que la televisión es la prin-
cipal fuente, seguida por internet, con énfasis 

en las redes sociales. Por último, en cuanto a 
la tenencia de la tierra, la mayoría de los agri-
cultores son propietarios, mientras que las so-
ciedades agrícolas son más comunes entre los 
agricultores de mayor escala.

Figura 13. Adaptado de subcomponentes del Perfil socio demográfico: Asistencia técnica, acceso a información y condición legal de 
la propiedad del Gran Chaco.

Fuente: OEA-Organización de los Estados Americanos e Atlas del Gran Chaco Americano, Censo Argentina, Boliviano y Paraguayo.

3.1.3. Estrategias de supervivencia

En cuanto a las estrategias de superviven-
cia, se observa que el 40% de los agricultores 
emplea técnicas de sistemas de riego. En el 
contexto de la región semiárida, esta técnica 
muestra un significativo potencial para miti-
gar las variaciones climáticas. Sin embargo, es 
importante señalar que la concentración de la 

producción en el semiárido chaqueño se centra 
en la agricultura familiar. En relación con lo an-
terior, este grupo de agricultores suele contar 
con recursos limitados para implementar efi-
cazmente dichas técnicas.

En el Chaco Americano, las actividades pre-
dominantes son la agricultura y la ganadería, 
siendo esta última la principal fuente de ingre-

Porcentaje de agricultores
que reciben asistencia técnica

Porcentaje de agricultores
según su condición 

Porcentaje de agricultores
según origen de información

No reciben 
asistencia 

técnica

Reciben 
asistencia 

técnica
Internet

Revistas y 
periodicos

Radio

TelevisiónOtros

Ocupante 
sin titulo

Sin tierra

Arrendatario

Sociedad

Propietario

No reciben

62%

38%

6%
3%

8%

28%

55%

10%
4% 28%

17%

14%
27%
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Figura 14. Adaptado de subcomponentes de las redes sociales de los agricultores del Gran Chaco: Riego, Fuentes de ingresos, mano 
de obra familiar y tipos de cultivos.

Fuente: OEA-Organización de los Estados Americanos e Atlas del Gran Chaco Americano, Censo Argentina, Boliviano y Paraguayo.

sos para los agricultores. Es relevante desta-
car que el Chaco Americano alberga vastas ex-
tensiones de bosques nativos, lo que enfatiza la 

necesidad de prácticas agrícolas y ganaderas 
más sostenibles.

Los indicadores socioeconómicos presenta-
dos estarán basados en el Semiárido Brasi-
leño Nordeste, ya que es donde el Fondo In-
ternacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha 
invertido en el desarrollo rural de la agricul-
tura familiar. La fuente de datos fue del último 
Censo Agropecuario Brasileño del 2017.

3.2. Semiárido Brasileño 

3.2.1. Perfil sociodemográfico

La Figura 15 presenta cuatro componentes del 
perfil socio demográfico de la región semiárida 
brasileña: alfabetización, nivel de escolaridad, 
género y edad. Se puede observar, que todavía 
existe una proporción importante (38%) de los 
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según sus fuentes de ingressos 
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14%
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agricultores que no sabe leer y escribir, lo que 
puede comprometer el aprendizaje y búsqueda 
de información que ayude a su capacidad adap-

tativa. Sin embargo, cerca del 40% de los agri-
cultores pasó por procesos de alfabetización y 
concluyó la educación elemental. 

Figura 15. Adaptado de subcomponentes del Perfil sociodemográfico de los agricultores del Semiárido Nordeste Brasileño: Escolari-
dad, Género y Edad basado en el censo de 2017.

Fuente: IBGE, 2007.

Por otro lado, mayoritariamente (77%) los agri-
cultores son hombres, así mismo el 63% tiene 
edad entre 35 a 65 años.  
   
3.2.2. Redes Sociales

La Figura 16 presenta tres componentes de las 
redes sociales de la región semiárida brasile-
ña: acceso a asistencia técnica, acceso a tec-
nologías y estatus legal de la propiedad. En los 
resultados, sobresale que la mayor parte de 
los agricultores no recibe asistencia técnica y 
la forma que tienen acceso a información es, 

principalmente, por la televisión y radio. Con 
relación a la condición legal, el 79% de los agri-
cultores es dueño de su tierra.

3.2.3. Estrategias de supervivencia

La Figura 17 presenta cuatro componentes de 
las estrategias de supervivencia de la región 
semiárida brasileña: riego, diversificación, renta 
agrícola y mano de obra. Se observa que la ma-
yor parte tiene acceso a recursos hídricos, pero 
solamente el 11% tiene sistema de riego. La renta 
agrícola depende principalmente de la produc-
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Figura 16. Adaptado de subcomponentes de las redes sociales de los agricultores del Semiárido Nordeste Brasileño: Asistencia técni-
ca, acceso a información y condición legal de la propiedad basado en el censo de 2017.

Fuente: IBGE, 2007.

ción pecuaria, seguida de las pensiones de jubi-
lación y después de la producción agrícola. Por 

otro lado, el 79% uso de mano de obra familiar 
como mencionado en párrafos anteriores.

El Corredor Seco pasa por varios países de 
Centro América, tales como México, Guatema-
la, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica. En ese sentido, presentar las caracte-
rísticas socioeconómicas y agronómicas de 
toda la región se torna complejo.  Por lo que 
se presentarán los resultados de estudios de 
casos de estos diferentes países.

3.3. Corredor seco de Centro América

3.3.1. Perfil socio demográfico

La Figura 18 presenta cuatro componentes del 
perfil socio demográfico del Corredor Seco: 
educación, género y edad de agricultores de 
Honduras, Guatemala y El Salvador. Se ob-
serva, que existe bajo acceso a la educación, 
por ende, el porcentaje de educación completa 
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Figura 17. Adaptado de subcomponentes de las Estrategias de supervivencia de los agricultores del Semiárido Nordeste Brasileño: 
Riego, Fuentes de ingresos, mano de obra familiar y tipos de cultivos basados en el censo de 2017.

Fuente: IBGE, 2007.

es baja. Por ejemplo, en el estudio de caso de 
Honduras, 1.5 es la media de las personas en 
la familia que no pueden leer y escribir (Saint, 
et al., 2017). En relación con el género de los 
agricultores, son principalmente hombres y 
su edad promedio es 50 años en Honduras. 

3.3.2. Redes Sociales

La Figura 19 presenta tres componentes de 
las redes sociales del Corredor seco: acceso 
a asistencia técnica y/o capacitación, acceso 
a información y estatus legal de la propiedad. 
En relación con la asistencia técnica, muchos 
de los agricultores indican haber recibido asis-

tencia técnica con un promedio de 2 años, lo 
cual indica que son pocos años de recibir este 
servicio en Honduras. Sin embargo, la mayo-
ría indica que tiene acceso a información, pero 
es considerada de baja calidad en Guatemala. 
Por otro lado, en Honduras existe un bajo por-
centaje de agricultores que poseen títulos de 
propiedad.

3.3.3. Estrategias de supervivencia

La Figura 20 presenta cuatro componentes 
de las estrategias de supervivencia de la re-
gión del Corredor Seco: riego, uso de equipo 
mecanizado, renta agrícola y mano de obra. 
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Figura 18. Subcomponentes del Perfil socio demográfico de los agricultores del Corredor Seco: Escolaridad, Género y Edad basado 
en estudios de casos.

Fuente: Adaptado de Sabando (2019), Almedina (2019), Sain et al. (2017).

Figura 19. Subcomponentes de las Redes sociales de los agricultores del Corredor Seco: asistencia técnica/capacitación, acceso a 
información y condición legal de la propiedad basada en estudios de casos.

Fuente: Adaptado de Sabando (2019), Sain et al. (2017).

• En Honduras, el 28% de los agricultores tiene 
educación completa.

• En Guatemala, el 41% indica que tuvo bajo 
accesso a educación.

• En El Salvador, en ciertos municípios, la 
población rural tiene una tasa de educación 
primaria entre el 70% al 75%

• En Honduras, el 70% son los jefes de hogar en 
los establecimientos agropecuarios.

• En Guatemala, el 5% de las fincas trabajan 
mujeres.

• En El Salvador, la tasa de analfabetismo para 
la mujer es de uns 15%, mientras que para el 
hombre esta es del 10%.

• En Honduras, la edad promedio de los 
agricultores es de 50 años.

Perfil socio 
demográfico

Educación

Edad

Género

• En Guatemala, el 71% indica haber recibido 
asistencia técnica o capacitación. Además, en 
promedio ha recibido 2 años de capacitación.

• En Honduras, el 52% tiene acceso a 
información.

• En Guatemala, en el 57% indica que la 
calidade de los medios de comunicación 
es baja, el 36% indica que es media y el 7% 
indica que es alta.

• En Honduras, el 34% de los agricultores indica 
que es dueño de la tierra. Mientras, que el 
28% de las mujeres poseen títulos de sus 
tierras.

Redes 
sociales

Asistencia 
técnica

Acceso a 
información

Condición 
legal
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Se observa que pocos agricultores dependen 
únicamente de la renta agrícola, y algunos de 
ellos se ayudan de las remesas que reciben de 
familiares que se encuentran en el exterior. En 
Guatemala, en promedio existe alrededor de 2 
personas de la familia ligadas al trabajo agrí-

cola, pero casi nulo es la participación del tra-
bajo infantil. En relación con el riego, existe una 
ínfima cantidad de agricultores con sistema de 
riego en Guatemala, no obstante, la mayoría del 
agua que poseen es destinada para la agricul-
tura.

Figura 20. Subcomponentes de las Estrategias de supervivencia de los agricultores del Corredor Seco: riego o equipo mecanizado, 
renta agrícola y mano de obra familiar basada en estudios de casos.

Fuente: Adaptado de Sabando (2019), Sain et al. (2017).

• En Honduras, el 7% de los agricultores indica 
que recibe remesas de familiares migrantes.

• En Guatemala, el 31% indica que la actividad 
agrícola es su única fuente de ingreso. 
Además, en promedio la renta agrícola es de 
$75 mensuales.

• En Guatemala, en el número promedio de 
trabajadores familiares, son 1.71 en los 
establecimientos agrícolas. Existe muy poco 
trabajo infantil, con una media de 0,035.

• En Honduras, el 8% de los agricultores tiene 
equipo mecanizado.

• En Guatemala, el 55% del agua es destinada 
para riego, el resto es para uso doméstico, 
animales, y otros processos productivos. Pelo 
solo el 2% tiene sistema de riego.

Estraterias de 
supervivencia

Renta 
agrícola

Mano de 
obra

Riego / 
mecanizado

En relación con el semiárido venezolano, es 
importante destacar que se han identificado 
diversas limitaciones en la disponibilidad de 
datos, particularmente en lo que respecta a la 
obtención de información sobre la agricultura. 
En su mayoría, los datos recabados se limitan 
a aspectos socioeconómicos de la población.

3.4. Semiárido Venezolano (Lara-Falcón)

El semiárido venezolano se concentra en los 
estados de Lara y Falcón, llegando a ser de-
nominado en muchas fuentes como el “Se-
miárido Lara-Falcón”. Las figuras siguientes 
presentan un conjunto detallado de datos so-
cioeconómicos correspondientes a este co-
rredor seco de América.
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Figura 21. Subcomponentes de las Estrategias de supervivencia de los agricultores del Semiárido Venezolano: distribución poblacio-
nal, población total, por género y por grupo de edad.
Fuente: Síntesis de Estadística Estatal de Venezuela (2013).

Figura 22. Subcomponentes de las Estrategias de supervivencia de los agricultores del Semiárido Venezolano.
Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de vida-ENCOVI (2021).

Distribuición poblacional
Venezuela cuenta con una población total de 28.704.954 personas, de la cuales 
14.594.646 son de sexo femenino y 14.110.305 de sexo masculino.

Población por el grupo de edad
Tanto para los estados de Lara como el de Falcón, siguem el mismo estandar de porcentaje en lo que se 
refiere a poblaciones por edad, representado por entre el 30% de la población es menor a 15 años, 
62% se encuentra entre 15 a 64 años y el 8% se encuentra en 65 para arriba de edad.

Población por género
Para el estado de Lara, la población por género es distribuido por 945.006 del género femenino y 
902.881 del género masculino. Ya para el estado de Falcón se cuenta con 491.558 del género 
femenino y 485.203 del género masculino.

Semiarido Venezolano
El semiárido venezolano está compuesto en su mayor parte Estados de Lara y Falcon. 
La población total del semiárido ronda por los 2.824.648 de personas.

En promedio el 95% de la población 
del semiárido venezolano se encuentra 
en situación de pobreza, de 
los cuales el 76% de ellos se 
encuentra en pobreza extrema.

En el semiárido venezolano en 
promedio el 93% de los hogares 

cuenta con inseguridad 
alimentaria, de los cuales en 

promedio el 65% de esa inseguridad 
alimentaria de hogares es severa.

En el semiárido venezolano predomina 
el domínio de los hogares que cuentan 

con mujeres como jefe de hogares 
con un promedio de 55% de los 

hogares, mientras el otro 45% es de 
predominancia masculina.

El porcentaje de hogares con 
acceso a internet en el semiárido 
venezolano en promedio es de 9% y 
el porcentaje de hogares que poseen 
computadora es en promedio 13%.

En promedio entre el 18 al 22% de los 
hogares en el semiárido venezolano 
cuenta con déficit de servicios 
públicos.

En promedio el 85% de la población 
entre 15-64 años cuenta con una 

educación primaria culminada 
y apenas el 60% con secundária 

(concentrado entre 14-24 años).
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CAPÍTULO 4 
AGRICULTURA Y CAMBIO CLIMÁTICO

El desarrollo de los cultivos agrícolas de se-
cano depende efectivamente de la dispo-
nibilidad de agua. Los estudios científicos 

enfatizan esta dependencia y señalan los posi-
bles riesgos de esta dependencia debido a accio-
nes humanas que alteran el uso y la cobertura 
del suelo, lo que en consecuencia afecta el clima 
local, regional e incluso global. En ese sentido, la 

agricultura puede verse afectada, ya que depende 
de las condiciones de temperatura y lluvia para 
su producción (Da Cunha et al., 2015). 

A continuación, se resumirá los principales 
efectos del clima en la producción agropecua-
ria de los semiáridos latinoamericanos, según 
la revisión de literatura.

Los países que se encuentran en el Gran Chaco 
son productores principalmente de granos. Así, 
los estudios de efectos del clima están relacio-
nados con los cultivos de maíz y soja. Según 
Casali (2022), el efecto de la variabilidad climá-
tica en la anomalía de la productividad del maíz 
y soja se debió en mayor medida por la tempe-
ratura máxima que por las temperaturas me-
dias. En lo que respecta al maíz, el periodo de 
máxima sensibilidad a las altas temperaturas 
se produjo durante el periodo de floración, que 
se considera el periodo más sensible a varios 
tipos de estrés (térmico, hídrico y lumínico). 

Sin embargo, en el maíz, el principal efecto de 
la sequía se produjo en la germinación, el es-
tablecimiento y la densidad de plantas, mien-
tras que la sequía en fases posteriores influyó 
menos en las anomalías del rendimiento. Para 
mitigar el efecto de la temperatura, que esen-
cialmente es un factor fuera del control directo 
del agricultor, la principal práctica que surgió 
del estudio es retrasar las fechas de siembra 
(por ejemplo, hacia finales de enero) para evi-

4.1. El Gran Chaco

tar la aparición de altas temperaturas durante 
las etapas críticas del cultivo.

Mientras que, en la soja, el agua almacenada en 
el suelo antes de la siembra y la disponibilidad 
de agua durante todo el ciclo del cultivo tam-
bién fueron determinantes importantes de los 
efectos de las anomalías sobre la productividad.  
Sin embargo, las anomalías en las precipitacio-
nes durante los cuatro primeros meses tras la 
siembra fueron el principal factor que afectó la 
variabilidad en el rendimiento del grano. 

En la Figura 23, se observa que las proyeccio-
nes de productividad del maíz son decrecien-
tes, en la provincia de Formosa, Argentina, 
probablemente, influenciado por el aumento de 
temperatura y reducción de lluvias. 

Así mismo, el cambio de uso de suelo podría ha-
ber influenciado la expansión agrícola por con-
diciones climáticas. En la Figura 24, se observa 
los cambios de uso de suelo en el Gran Chaco 
Americano, donde se observa una expansión del 
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Figura 23. Variaciones de la productividad del maíz, en la provincia de Formosa, Argentina.
Fuente: UNEP-REGATTA (2023).

Figura 24. Cambios de uso de suelo en el Gran Chaco Americano entre 1985 a 2022.
Fuente: Mapbiomas (2022)
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área agrícola que pasó del 6.1% al 19,8%. Con-
forme Murgida y Hebe (2014), muestra que el 
cambio en las precipitaciones coincidió con un 
periodo en el que el bosque del Gran Chaco, su-
fría una gran degradación debido al uso extrac-
tivo a largo plazo y esto favoreció la expansión 
agrícola a través de la deforestación en el Chaco 
Salteño de Argentina. Esta región ha tenido al-

tos niveles de deforestación, debido a la expan-
sión agrícola, alcanzando muchas pérdidas de 
bosque seco, que se desencadena cambios en 
el clima regional. Según simulaciones de Braca-
lenti et al. (2023), la deforestación implicaría una 
reducción de las precipitaciones, lo que inten-
sificaría su aridez, extendiendo las condiciones 
más secas y cálidas al Chaco Húmedo.

Varios países del Corredor Seco se encuen-
tran entre los principales países vulnerables 
al cambio climático, de esa forma, existen am-
plias referencias que muestran los efectos del 
clima en la producción agrícola de esta región. 
En la Tabla 5, se puede observar los principales 
efectos de la variabilidad climática en la agri-
cultura de la región. La mayoría de los cultivos 
afectados son granos básicos, como el maíz 
y el fréjol. Según Huber et al., (2023), el cam-
bio climático en esta región, como el aumento 
de la temperatura, bajo pluviosidad o el paso 
de huracanes, ha afectado negativamente a la 
productividad agrícola, que ha llevado al incre-
mento de la migración hacia las zonas urbanas 

4.2. Corredor Seco de Centro América

o a escala internacional. No obstante, la sequía 
es la que más ha impactado en el Corredor 
Seco de Centroamérica en la década pasada. 
Los más afectados, sobre todo, son los agri-
cultores de subsistencia, la mayoría de ellos 
indígenas, ya que han perdido sus medios de 
subsistencia y reducido gravemente su segu-
ridad alimentaria, que los ha llevado a migrar 
(Stringer et al., 2021).

Las pérdidas agrícolas se dan bajo dos vías, 
por sequía y lluvias fuertes. Las sequías se 
dan por el aumento de temperaturas y la me-
nor frecuencia de las precipitaciones que han 
provocado pérdidas, sobre todo, en cultivos de 

Tabla 5. Revisión bibliográfica de los principales efectos de la variabilidad climática en el sector agropecuario del Corredor Seco 
Centroamericano 2010-2016.

Países Cultivo Efecto agropecuario

El Salvador - 2010 Maíz y frijol La sequía generó pérdidas por USD 85 millones

El Salvador - 2010 Granos básicos Los cultivos más afectados fueron el maíz (23%), el frejol (33%), arroz (8%)

El Salvador - 2010 La leche La producción se redujo en un 30% en el Departamento La Unión

América Central - 2012 Café Pérdidas entre el 33 y 100% de las cosechas

Guatemala - 2013 Maíz Disminución de la productividad en un 80%

Hondura - 2014 Frejol Aumento del precio de hasta el 132% con respecto al año anterior

Nicaragua - 2014 Arroz, maíz y maní Pérdida de 2.4 millones de quintales

Costa Rica - 2014 Ganado Muerte de ganado, pérdidas por USD 6.5 millones.

Guatemala, Honduras y 
El Salvador - 2015 Maíz y frijol Pérdidas por USD 83 millones

Honduras -2015 Maíz y frijol Pérdidas hasta del 60% de las cosechas de maíz y del 80% del frijol

Guatemala - 2016 Maíz y frijol 82 mil toneladas de maíz y 118 mil toneladas de frejol negro perdidas

Honduras -2015 Maíz y frijol Pérdidas hasta del 60% de las cosechas de maíz y del 80% del frijol
Fuente: Calvo-Solano (2018).
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En la región semiárida brasileña, la agricultu-
ra se ve afectada principalmente por la sequía. 
A continuación, detallamos los efectos que 
han tenido, sobre todo, los efectos de las se-
quías en la productividad agrícola de la última 
dos décadas. En el periodo 2010 a 2016, hubo 
una sequía que afectó seriamente la econo-
mía de la región, debido a que la agricultura se 
vio afectada por el aumento de la erosión del 
suelo, baja fertilidad, ausencia de vegetación 
que llevó a cambios en la cobertura del suelo 
para intensificar la desertificación (São José 
et al., 2022). De forma similar, estudios reali-
zados en el periodo 2012 a 2021 en una región 
semiárida en el estado de Paraíba, muestran 
que la vegetación natural y las masas de agua 
disminuyeron, mientras que las superficies de 
tierras expuestas y pastos aumentaron signi-
ficativamente. Además, se observó zonas con 
un elevado déficit hídrico en la Caatinga, con 
una reducción de la Caatinga (9,33%) y baja 
disponibilidad de agua (2,24%) (Rafati et al., 
2023).

Otros estudios revelaron que la grave sequía 
de 2012-2013 en Ceará provocó una reducción 
de la superficie plantada del 43%, lo que se 
tradujo en pérdidas medias del 75% en los cul-
tivos, y causó pérdidas en el ganado, con una 
tasa de mortalidad del rebaño bovino que pasó 
del 0,33% en 2010 al 3,05% en 2013 (EARA, 2013). 
Así mismo, la sequía provocada por el grave fe-
nómeno de El Niño (2015-2016) causó una ele-

4.3. Semiárido Brasileño

maíz y fréjol.  Mientras que las lluvias muy in-
tensas durante la siembra y la cosecha tam-
bién han afectado negativamente a los rendi-
mientos, especialmente en el caso del fréjol. En 
un estudio de caso en Nicaragua muestra que 
el cambio climático se ha intensificado, en par-

te también, a la deforestación. A escala anual 
y nacional, el rendimiento del frejol y el maíz 
se ha disminuido en un -12% y -7% respectiva-
mente en la superficie sembrada por década 
(Gourdji et al., 2015).

vada mortalidad de los árboles de cacao (15%) 
y redujo el rendimiento del cacao en un 89% 
en Bahía (CEARÁ, 2013). Según São José et al., 
(2022), la sequía ha impactado mayormente en 
agricultores que presentan vulnerabilidad so-
cial y están en localidades con infraestructura 
agrícola baja.

Por otro lado, la eficiencia de la producción de 
cereales depende de las precipitaciones loca-
les en la mayor parte de la región semiárida 
brasileña, ya que según Lopes et al., (2019), las 
precipitaciones sobre el rendimiento del maíz 
fueron estadísticamente positivo (Figura 25). 

Figura 25. Distribución espacial de las correlaciones entre las 
precipitaciones y el rendimiento del maíz (1990-2014) en la 

región semiárida brasileña.
Fuente: Lopes et al., (2019).
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Además, cabe recalcar que la mayoría de los 
agricultores familiares de esta región, durante 
el siglo pasado, dependían de cultivos anua-
les poco adaptados a la sequía, como el maíz, 
el fréjol y la mandioca. Estas condiciones han 
dado como resultado, rendimientos de maíz in-
feriores a 1 tonelada por hectárea (una quinta 

parte del rendimiento medio nacional), con al-
tas tasas de pérdida de cosechas. Así, se torna 
conveniente diversificar producción e ingresos, 
tales como: adopción de especies vegetales y 
animales tolerantes a la sequía, diversificación 
agrícola y el uso de reservorios de agua con 
acuicultura (Marengo et al., 2021).

En la literatura, existen pocos estudios que 
muestren resultados sobre los efectos del 
clima con la agricultura del semiárido de Ve-
nezuela. No obstante, la poca información que 
existe muestra que impactos negativos. Según 
Olivares et al. (2018), el estado de Lara, que se 
ubica en el semiárido de este país, es mediana-
mente vulnerable al cambio climático, ya que, 

4.4. Semiárido de Venezuela

por restricciones de agua, hay el riesgo de pér-
didas probables de cosecha y cultivos. Mientras 
que, en relación con los escenarios futuros, se 
espera que el semiárido incremente en aproxi-
madamente 106 mil km², sobre todo en los es-
tados de Falcón, Lara y Zulia (García Montero, 
2022). 
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CAPÍTULO 5 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS REGIONES 
SEMIÁRIDAS DE AMÉRICA LATINA

En el siglo XXI, el cambio climático repre-
senta uno de los principales desafíos que 
enfrentan los líderes gubernamentales, 

los hacedores de políticas y la sociedad en su 
conjunto. Los hallazgos del IPCC-AR6 indican 
que cada una de las últimas cuatro décadas (1980 
a 2020) ha sido progresivamente más cálida que 
cualquier década anterior desde 1850. Además, 
los fenómenos meteorológicos extremos, como 
olas de calor, tormentas, sequías y ciclones tro-
picales, se hicieron más frecuentes e intensos 
en la mayoría de las regiones terrestres a partir 
de la década de 1950 (IPCC-AR6, 2021). 

Las Figuras 26 a 28 muestran el comportamien-
to de las variables de precipitación promedio 
acumulada, temperatura mínima y máxima pro-
medio para futuras simulaciones en dos perío-
dos (2017 a 2035 y 2045 a 2065). Estas simula-
ciones futuras resultan de estimaciones de los 
Modelos de Circulación General (GMC) incluidos 
en la Fase 6 del Proyecto de Intercomparación 
de Modelos Acoplados – CMIP6. CMIP6 engloba 
un extenso conjunto de GCM desarrollados por 
diferentes grupos de investigación, que realizan 
simulaciones de variables climáticas para todas 
las regiones del planeta. CMIP6 también cuenta 
con seis escenarios que representan diferentes 
trayectorias socioeconómicas y de emisiones 
de gases de efecto invernadero para evaluar los 
impactos del cambio climático.

Para este estudio se eligieron tres modelos 
(EC-Earth3, FGOALS-g3 y HadGEM3-GC31-LL) 

considerados adecuados para las regiones 
analizadas y dos escenarios: SSP245 (Shared 
Socioeconomic Pathway 245) y SSP585 (Sha-
red Socioeconomic Pathway 585). El SSP245 
describe un escenario intermedio, caracteriza-
do por medidas mitigadoras de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), pero menos agresivas que 
el SSP585, lo que refleja un equilibrio entre el 
desarrollo económico y las preocupaciones cli-
máticas. Por otro lado, el SSP585 representa 
un escenario de alto impacto, con altas emisio-
nes y desarrollo socioeconómico descontrola-
do, lo que indica desafíos climáticos agravados 
por la falta de acciones efectivas para reducir 
las emisiones. 

La información mostrada en las Figuras 26 a 28 
corresponde al promedio obtenido de los tres 
modelos mencionados anteriormente. Como 
era de esperar, para el escenario SSP585, las 
temperaturas mínimas y máximas promedio 
son superiores a las observadas en el esce-
nario SSP245 y este aumento de temperatu-
ra también se observa entre períodos para el 
mismo escenario, principalmente para el es-
cenario SSP585. Sin embargo, comparando 
las Figuras 27 y 28, se puede observar que las 
temperaturas mínimas promedio muestran in-
crementos más significativos que las tempera-
turas máximas promedio, especialmente en el 
Chaco americano y en el norte del Semiárido 
brasileño. Por otro lado, la precipitación media 
acumulada muestra reducciones al comparar 
escenarios y períodos. 
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Figura 26. Precipitación acumulada promedio para dos periodos (2017-2035 y 2045-2065) y dos escenarios (SSP245 y SSP585) a las 
cuatro regiones semiáridas.

Fuente: Elaboración de los autores con base en NEX-GDDP-CMIP6 (2021).
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Figura 27. Temperatura mínima promedio para dos periodos (2017-2035 y 2045-2065) y dos escenarios (SSP245 y SSP585) a las 
cuatro regiones semiáridas.

Fuente: Elaboración de los autores con base en NEX-GDDP-CMIP6 (2021).
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Figura 28. Temperatura máxima promedio para dos periodos (2017-2035 y 2045-2065) y dos escenarios (SSP245 y SSP585) a las 
cuatro regiones semiáridas.

Fuente: Elaboración de los autores con base en NEX-GDDP-CMIP6 (2021).
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Cabe mencionar que la variación entre esce-
narios y períodos difiere para cada región se-
miárida. En la región del Corredor Seco Cen-
troamericano, por ejemplo, las variaciones en 
las temperaturas mínimas y máximas promedio 
son más sutiles en comparación con la varia-
ción de las precipitaciones, donde la reducción 

de las precipitaciones en la parte sureste es 
notable. En contraste, las regiones del Chaco 
Americano y del Semiárido brasileño presentan 
un aumento significativo de las temperaturas 
mínimas promedio en casi todas las áreas y la 
variación entre escenarios y periodos de preci-
pitación promedio acumulada es más sutil.
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CAPÍTULO 6 
ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIAS 
CON EL SEMIÁRIDO Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

La adaptación de las regiones semiáridas 
al cambio climático representan desafíos 
críticos en diversas regiones del mundo. 

El incremento de las temperaturas y la variabi-
lidad en los patrones de precipitación conllevan 

amenazas significativas para la seguridad ali-
mentaria, el acceso al agua y la sustentabilidad 
de las comunidades. Algunas estrategias para 
fomentar la convivencia en estas áreas se citan 
a continuación:

6.1. Uso sostenible del agua

Promover prácticas de conservación del agua, 
como la recolección de aguas pluviales, el rie-
go eficiente y la reutilización del agua. 

En el Chaco Central, la principal forma de co-
sechar agua para uso doméstico es a través de 
los techos de las casas y otras edificaciones. En 
el pasado, los techos estaban hechos de pasto 
seco, específicamente de Espartillo. Luego, en 
las colonias menonitas, se comenzaron a utili-
zar tejas tipo "Francesas" hechas de material 
cocido, que requerían una pendiente conside-
rable para funcionar correctamente, siguiendo 
una tradición de construcción adaptada a las 
bajas temperaturas y la nieve de las regiones 
de origen de los inmigrantes.

Hoy en día, más del 75% de las edificaciones 
en esta área utilizan techos de chapas galva-
nizadas, adaptados a las condiciones climáti-
cas de la región. Estos sistemas constan de 
techos para la recolección de agua, canaletas 
para la conducción del agua y depósitos de al-
macenamiento. La calidad de estos sistemas 

está estrechamente relacionada con la calidad 
de vida de las familias que los utilizan, ya que 
representan una mejora significativa en el ac-
ceso al agua.

Es fundamental destacar que la disponibilidad 
de agua, especialmente a nivel familiar, depen-
de de la correcta configuración de los compo-
nentes del sistema, incluyendo la superficie de 
recolección (los techos), las canaletas y los 
tanques de almacenamiento. Además, la ges-
tión adecuada del sistema, que implica repara-
ciones y limpieza, también desempeña un papel 
crucial en asegurar un suministro de agua con-
fiable (Figura 29).

Otro ejemplo que podemos mencionar es el de 
La Comunidad Quilombola de Serra dos Paulos 
en Parambu, Ceará, Brasil, experimentó mejo-
ras significativas a través del Proyecto Paulo 
Freire, con la asistencia técnica continua de la 
Cáritas Diocesana de Crateús. Treinta y ocho 
familias fueron beneficiadas con proyectos de 
cultivo de mandioca y cajú (anacardo). Dado 
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Figura 29. Vivienda con sistema de colecta.
Fuente: Plataforma del semiárido de América Latina. 

que el tipo de suelo no permite la construcción 
de grandes reservorios de agua como presas o 
pozos profundos, la comunidad a menudo en-
frenta escasez de agua, agravada por largos 
períodos de sequía en la región.

Sin embargo, esta escasez hídrica no disua-
dió a Dona Maura y su esposo Ribamar de se-
guir viviendo en su tierra natal. Se sostienen 
a través de la agricultura familiar. Recibieron 
un plan de inversión productiva que incluyó la 
entrega de plántulas de cajú y yuca (mandio-
ca), así como la instalación de cercas en una 
parcela de una hectárea. Además, se les pro-
porcionó una cisterna de enxurrada1, que es 
una tecnología de almacenamiento de agua de 
lluvia.

El único depósito de agua comunitario, un ba-
rreiro2, fue reformado y su capacidad se au-
mentó en 25 veces. Esto permitió a las familias 
utilizar el agua para el consumo animal, do-
méstico y en la producción de harina. Además, 
se construyó una cisterna calçadão3 con una 
capacidad de 52,000 litros para ser utilizada en 

1 Una “cisterna de enxurrada” se refiere a un sistema de cap-
tación y almacenamiento de agua de lluvia. La enxurrada (del 
portugués, similar a “escorrentía” en español) es el flujo de agua 
que se genera en la superficie del terreno debido a la lluvia. Este 
sistema recolecta el agua de lluvia que escurre de superficies 
como techos, patios o calles, y la almacena en una cisterna o 
depósito para su posterior uso.

2 Un “barreiro” se refiere a un lugar donde abunda el barro o 
tierra arcillosa. Estos lugares suelen ser excavaciones o depósi-
tos naturales donde se acumula el barro, que puede ser utiliza-
do para diversos fines, como la fabricación de ladrillos, cerámi-
ca, y otros objetos de arcilla. En contextos agrícolas o rurales, los 
barreiros también pueden ser pequeñas lagunas o depósitos de 
agua estancada que se forman en terrenos arcillosos, los cuales 
pueden servir como fuente de agua para el ganado o para alma-
cenar agua para riego.

3 Cisterna calçadão” referirse a un sistema de captación y al-
macenamiento de agua de lluvia integrado en un área peatonal 
pavimentada. Este sistema podría estar diseñado para recoger 
el agua de lluvia que escurre de estas superficies pavimenta-
das y almacenarla para su uso futuro, tal como riego de áreas 
verdes, mantenimiento de la limpieza urbana, o incluso para su 
tratamiento y uso como agua potable, dependiendo de la in-
fraestructura disponible.

las casas de harina, lo que facilitó la venta del 
producto a un precio que beneficia aún más a la 
economía de la familia.

Figura 30. Aprovechamiento del agua por la comunidad en el 
semiárido brasileño.

Fuente: Proyecto AKSAAM, FIDA-UFV. 
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Este estudio de caso ilustra cómo un proyecto 
de desarrollo agrícola y de agua puede mejorar 
la calidad de vida de una comunidad en un área 
semiárida al proporcionar acceso a recursos 
hídricos y oportunidades para el cultivo de ali-
mentos y la generación de ingresos.

Estos sistemas son apenas algunos ejemplos de 
captación de agua usada en las regiones semiári-
das de América Latina, donde en las siguientes 
estrategias citadas veremos la integración de los 
sistemas de captación y utilización del agua para 
las diferentes formas en los semiáridos. 

6.2. Agricultura adaptada al clima 
para convivencia al cambio climático

6.3. Gestión de recursos naturales y 
Desarrollo de la ganadería sostenible

Fomentar técnicas agrícolas que se adapten a 
la escasez de agua, como el cultivo de plantas 
resistentes a la sequía y la agricultura de con-
servación. La diversificación es una de estas 
estrategias que más se utilizan en la agricul-
tura para lograr adaptarse al cambio climá-
tico, donde existen varios estudios de casos 
que pueden mostrarnos eso, por ejemplo, en 
el proyecto de AKSAAM desarrollada entre el 
FIDA y la UFV, se menciona en un trabajo sobre 
la diversificación agropecuaria en el semiári-
do de Brasil, refiriéndose como  la práctica de 
realizar una variedad de actividades agríco-
las y ganaderas en un mismo establecimiento, 
incluyendo cultivos, ganado, silvicultura, ex-
tracción vegetal y acuicultura. Esto permite la 
generación de ingresos a partir de diferentes 
productos y fomenta la diversidad alimentaria. 
La diversificación de cultivos promueve ser-
vicios de regulación, como la reducción de la 
erosión del suelo, el aumento de la humedad, 
la disminución de plagas y enfermedades, y la 

Fomentar prácticas de pastoreo sostenible 
para evitar la degradación del suelo y garan-
tizar la supervivencia de la ganadería en la 
región. Además, establecer reglas comunita-
rias para el uso de recursos naturales, como 

retención de nutrientes en el suelo. También 
contribuye a la eficiencia en el uso de insumos 
y recursos escasos como el agua y los suelos 
fértiles. Además, está relacionada con la ges-
tión de riesgos, la reducción de la pobreza, la 
adaptación al cambio climático y la mejora de 
la seguridad alimentaria de los agricultores.

En el semiárido brasileño, las familias agri-
cultoras producen una amplia variedad de 186 
productos agropecuarios, destacándose en 
horticultura y el cultivo anual. La pecuaria tiene 
la mayor participación en los ingresos totales, 
seguida del cultivo temporal. Sin embargo, la 
acuicultura y la silvicultura tienen una presen-
cia menor. También hay un caso de la visita al 
centro de capacitación de la comunidad Arenal 
en Bolivia. Allí, la FAO promueve tecnologías 
adaptativas al cambio climático, rescatando 
saberes ancestrales, que permiten reducir los 
efectos de la sequía en los cultivos.

la tierra y la vegetación, con el fin de prevenir 
la sobreexplotación. Para eso presentamos 
un estudio de caso en el Chaco Argentino, 
sobre la experiencia de diversificación Agro-
forestal. 
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Figura 32. Varias técnicas de buenas prácticas agrícolas en los semiáridos de América.
Fuentes: ONU Bolivia Morelia Eróstegui; Colección de Experiencias DAKI – Semiárido Vivo; Proyecto AKSAAM, FIDA-UFV.

En el Gran Chaco Argentino, específicamente en 
las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe y 
Salta, se ha desarrollado una exitosa experiencia 
de diversificación agroforestal desde la década 
de los 90 hasta la actualidad. Esta iniciativa fue 
liderada por pobladores locales, pequeños pro-
ductores, campesinos y comunidades indígenas.

La estrategia involucra capacitación en siste-
mas de producción integrales que aprovechan 
los recursos del bosque chaqueño. Los produc-
tos obtenidos abarcan tanto materiales made-
rables como leña y carbón, así como alimentos 
como miel y carne caprina. Estos recursos son 
gestionados de manera sostenible en el bos-
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que, lo que ha llevado a un aumento significati-
vo en la producción de pasto en el área forestal 
y, como resultado, un incremento en la produc-
ción de carne de cabra y ganado. Además, la 
inclusión de colmenas en el bosque no solo ha 
generado ingresos adicionales, sino que tam-
bién ha mejorado la polinización de las espe-
cies arbóreas nativas.

Aunque la extracción de productos forestales 
ha disminuido en términos de volumen debido a 
prácticas sostenibles, la producción de artesa-
nías ha demostrado ser una fuente de ingresos 
rentable, lo que compensa la reducción en la 
extracción. En conjunto, esta estrategia diver-

sificada no solo ha permitido un uso sostenible 
de los recursos del bosque, sino que también 
ha contribuido a la conservación a largo plazo 
del bosque chaqueño.

Este estudio de caso resalta cómo la diversi-
ficación agroforestal puede ser una estrategia 
efectiva para mejorar los medios de vida de las 
comunidades locales, al tiempo que promueve 
la conservación de los ecosistemas naturales y 
la sostenibilidad en el uso de recursos.

Además, agregamos algunas fotos de algunos 
casos prácticos en el semiárido brasileño de 
Sistemas Agroforestales-SAF. 

Figura 32. Series de técnicas de Gestión de recursos naturales y Desarrollo de la ganadería sostenible 
en el Chaco Americano y en el Semiárido Brasileiro

Fuentes: Sitio Argentino de Producción Animal; Universidad Nacional de Asunción; Proyecto AKSAAM, FIDA-UFV.
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6.4. Educación ambiental

Promover la conciencia ambiental y la edu-
cación sobre la importancia de conservar los 
ecosistemas frágiles del semiárido.

Un estudio de caso sobre esto fue la llevada a 
cabo en el Chaco Paraguayo, donde la región se 
caracteriza por su ecosistema único, que en-
frenta desafíos ambientales como la sequía, la 
degradación del suelo y la pérdida de biodiver-
sidad. La falta de acceso al agua y la escasa ve-
getación son problemas comunes en esta área. 
La educación ambiental se presenta como una 
estrategia clave para abordar estos desafíos y 
promover prácticas sostenibles.

Los objetivos de la iniciativa son promover la 
conciencia ambiental en las comunidades lo-
cales, fomentar la adopción de prácticas sos-
tenibles en la gestión de recursos naturales y 
conservar los ecosistemas frágiles de la región 
semiárida. 

La metodología de la iniciativa de educación 
ambiental se llevó a cabo a través de una se-
rie de actividades que incluyeron talleres inte-
ractivos, charlas informativas, excursiones al 
campo y actividades prácticas en colaboración 
con las escuelas locales y las comunidades. La 
metodología se centró en la participación acti-
va de los participantes y en la conexión directa 
con el entorno natural.

Durante la implementación de la iniciativa, se 
abordaron temas clave como la conservación 
del agua, la gestión sostenible de recursos 
naturales y la importancia de la biodiversidad 
en la región semiárida. Se fomenta la partici-
pación activa de las comunidades locales y se 
logró una mayor conciencia sobre la fragilidad 
de los ecosistemas y la necesidad de prote-
gerlos.

Como resultado de la iniciativa, se observó un 
aumento significativo en la conciencia ambien-
tal de la comunidad. Se promovieron prácticas 
sostenibles, como la gestión eficiente del agua 
y el uso responsable de los recursos naturales. 
Además, se logró la conservación de áreas crí-
ticas del ecosistema.

El impacto a largo plazo de la iniciativa se re-
fleja en la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades locales, la preservación de la 
biodiversidad y la mitigación de los desafíos 

Figura 33. Capacitación sobre la importancia ambiental y de los 
recursos naturales.

Fuentes: Plataforma de Semiáridos de América Latina.
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ambientales en la región semiárida. La educa-
ción ambiental ha contribuido a empoderar a 
las comunidades locales y a promover un enfo-
que más sostenible en la gestión de recursos.

Las lecciones aprendidas de esta iniciativa 
destacan la efectividad de la educación am-
biental como herramienta para la conservación 
y la necesidad de adaptar los enfoques educa-
tivos a las necesidades y realidades locales. 
Además, existen varios casos de estudios si-
milares en las regiones semiáridas de Brasil, 
Centroamérica, Venezuela, Argentina y Bolivia.

Estos son ejemplos representativos de casos 
dentro de las regiones semiáridas de América 
Latina y el Caribe. Es importante destacar que 
muchas de las prácticas implementadas en el 
semiárido brasileño, por ejemplo, también se 
aplican en otras regiones de América Latina. 
Los ejemplos mencionados anteriormente son 
solo una muestra de las estrategias que los 
agricultores están adoptando para enfrentar y 
adaptarse al cambio climático, una realidad que 
se manifiesta de manera cada vez más eviden-
te en la actualidad.

PRODEZSA 
Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades 
Rurales de Zonas Semiáridas (Regiones Norte y Mixteca)

Es un proyecto realizado en el trece estados del 
semiárido de México desde el año 2012 hasta 
2022, con financiamiento del FIDA, FFECSA (Fon-
do Fiduciario de España para la Cofinanciación 
de la Seguridad Alimentaria) y el Gobierno de 
México. Su objetivo fue que la población indí-
gena y rural de las zonas semiáridas en las re-
giones Norte y Mixteca aumentara sus ingresos 
y empleo, fortaleciendo así el tejido social me-
diante su organización para los negocios rurales 
en tales regiones forestales. No obstante, fue-
ron considerados beneficiaros potenciales: per-
sonas, mayores de edad, personas sin derechos 
agrarios, sociedades, organizaciones o uniones 
y pequeños propietarios. Para el cumplimiento 
de este objetivo, se implementaron cuatro com-
ponentes: 

I) Desarrollo de capacidades humanas y socia-
les mediante acciones de acompañamiento 
y gracias al desarrollo de talleres específicos 
de capacitación.

II) Producción sustentable, a través del aprove-
chamiento de los recursos forestales no ma-
derables (conservación y restauración fores-
tal), y el desarrollo de microempresas rurales 
(MERs), generadoras de empleo e ingreso. 

III) Acceso a mercados y negocios rurales, don-
de se mejoraron las capacidades los líderes 

de las organizaciones y grupos de interés co-
mún, con enfoque en las mujeres y los jóve-
nes, para la gestión social y empresarial. Así, 
el desarrollo de MERs se dio principalmente 
en las especies de candelilla, lechuguilla, pal-
ma dulce, orégano y sotol.

IV) Gestión del Proyecto, donde se mantuvo sis-
temas de control interno que permitieron la 
adecuada recolección de información y la ge-
neración de informes financieros.
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El Proyecto benefició a un total de 63,324 
personas, que correspondía al 82.24% de la 
meta planteada en los 192 municipios prio-
rizados. Con un enfoque de género, se obtu-
vo resultados positivos, ya que el porcentaje 
de participación de la mujer en operaciones 
de las organizaciones económicas con rela-
ción al total de trabajadores pasó de 37.7% 
a 75%. Estos resultados son importantes, 
porque las mujeres son ayudan a movilizar 
en la comunidad temas como la preserva-
ción de las tierras, la defensa de los recursos 
naturales y el cambio climático. Adicional-
mente, se observó buenos resultados en la 
integración de cadenas productivas, porque 
las actividades de transformación y comer-
cialización, pasó del 51% al 66,7%.

Por otro lado, la reducción de efectos adver-
sos de eventos climáticos extremos fue ba-
sado en soluciones basadas en la Naturaleza 
(SbN1), que incluyeron: conservación y res-

1 Las soluciones basadas en la naturaleza están respaldadas 
por beneficios que provienen de ecosistemas saludables, a 
través de la protección, la gestión sostenible y la restaura-

tauración, sistemas agroforestales, diversificación 
productiva de ecosistemas, y planeación del ma-
nejo sustentable de los recursos forestales no ma-
derables y de vida silvestre. Estas prácticas fueron 
implementadas en el componente de Producción 
sustentable.

Cabe destacar que este proyecto se articuló con 
el proyecto INNOVA-Agricultura Familiar de IICA, 
el cual integra a varios países de América Latina: 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, República Dominicana y Bolivia. Su objeti-
vo es fortalecer las capacidades de familias rurales, 
integrantes de sistemas territoriales de agricultura 
familiar con baja resiliencia actual ante los impac-
tos del cambio climático, en territorios semiáridos 
y sistemas de montaña, para participar activamen-
te en procesos de transformación rural en ALC co-
nociendo, valorando, adaptando e implementan-
do buenas prácticas de territorios con condiciones 
biofísicas y socioeconómicas similares.

ción de los ecosistemas naturales y modificados, en beneficio tanto 
de la biodiversidad como del bienestar humano. Se centran en retos 
importantes como el cambio climático, la reducción del riesgo de de-
sastres, la seguridad alimentaria e hídrica, la pérdida de biodiversi-
dad y la salud humana.

6.5. Intercambio de Conocimientos y 
experiencias en diferentes regiones semiáridas

Presentamos un exitoso caso del Proyecto Ges-
tión de Conocimiento para la Adaptación de la 
Agricultura Familiar al Cambio Climático INNO-
VA-AF financiado por el FIDA, donde 
muestran el intercambio de informa-
ción entre productores de diferentes 
países. El intercambio de conocimien-
tos y experiencias en regiones semiári-
das no es simplemente una herramien-
ta para mejorar la gestión agrícola; es 
un pilar esencial para construir comu-
nidades resilientes, sostenibles y pre-
paradas para enfrentar los desafíos 
del cambio climático. Al promover este 
intercambio, se pueden salvar brechas 
entre regiones, acelerar la innovación 

y fomentar un desarrollo que beneficie tanto a 
las personas como al planeta.

Gestión de Conocimiento para la Adaptación de la 
AgriculturaFamiliar al Cambio Climático INNOVA-AF.
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Organización: Financiación
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