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Resumen. Se contribuye a comprender la 
migración interna en Guatemala frente a los 
eventos climáticos extremos (ece) en el marco 
del cambio climático. Este análisis se hizo con 
base en los medios de vida de la comunidad. 
La información se obtuvo de entrevistas 
semiestructuradas aplicadas a expertos y 
de revisión bibliográfica. Los resultados 
encontrados revelan que la migración está 
estrechamente ligada a los medios de vida de 
las comunidades porque los ece cambian las 
condiciones de un territorio. Sin embargo, 
la decisión de migrar se ve influida por las 
condiciones socioeconómicas de las personas. 
También se encontró que la seguridad ali-
mentaria es un canal a través del cual los ece 
tienen impacto en la migración
Palabras clave: migración, eventos climáticos 
extremos, medios de vida de las comunidades, 
Guatemala.

Extreme Climate Events and Internal 
Migration in Guatemala, an Analysis 
Based On the Experts’ Perceptions 
Abstract. This research contributes to a better 
understanding of  internal migration in Guatema-
la which faces the extreme climate events (ece) 
expected on the framework of  climate change. 
This analysis was based on the livelihood of  the 
community. The information was obtained from 
semi-structured interviews applied to experts 
and literature review. The results showed that 
migration is closely linked to the livelihoods of  
communities, since the consequences of  the 
ece alter the conditions of  a territory. However, 
the decision to migrate is influenced by the socio-
economic conditions of  the people. The results 
also indicated that food security acts as a channel 
through which the ece influence migration.
Key words: migration, extreme climatic events, 
livelihood of  the community, Guatemala.

Deicy Carolina Lozano Sivisaca*, Adriana Chacón-Cascante*, Isabel Gutiérrez Montes* y Juan Robalino H.*

Introducción

Debido a su ubicación geoclimática los países centroa-
mericanos están expuestos a alto riesgo climático y las 
consecuentes amenazas en términos de pérdidas de vidas 
humanas y económicas cuando ocurren eventos climáticos 
extremos. Asimismo, la región es gravemente afectada 
por sequías, ciclones y el fenómeno El Niño-Oscilación 
Sur (enos, por sus siglas en inglés) (Benegas, 2006; ccad 
y sica, 2011). De ahí que en 2011 Centroamérica fuera 
considerada por la Convención de Cambio Climático de 
Naciones Unidas como “región altamente vulnerable a 

los impactos del cambio climático” (Cepeda y Vignola, 
2011; Harmeling y Eckstein, 2012). Incluso, algunos de 
los países de la región se ubican en los primeros lugares 
a nivel mundial en términos de vulnerabilidad según el 
índice global de riesgo climático.1 Guatemala se ubica en 
cuarto lugar en dicho índice (marn, 2007; conred, 2011; 
Harmeling y Eckstein, 2012). 

1. El índice global de riesgo climático (Global Climate Risk Index) muestra el nivel de 

exposición y vulnerabilidad a eventos extremos, lo que debería tomarse como señal 

para que los países se preparen para el futuro ante eventos del cambio climático 

(Harmeling y Eckstein, 2012). 
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Se prevé entonces que los eventos climáticos extremos 
tiendan a aumentar la vulnerabilidad social, especialmente 
en comunidades rurales cuyos medios de vida y subsistencia 
dependen directamente de los recursos naturales (Gutiérrez-
Montes et al., 2012). Esto podría generar procesos de despla-
zamiento de poblaciones y migraciones tanto internas como 
transfronterizas (ipcc, 2007; Warner et al., 2009; Unicef, 2010; 
Kniveton y García, 2012; iarna-url 2012). En esta perspectiva, 
los movimientos migratorios constituyen una estrategia de 
adaptación posible para las personas ante los eventos climáticos 
extremos a nivel mundial (Warner et al., 2009). Guatemala 
es un país donde se evidencia esta situación; por ejemplo, 
cuando ocurrió el Huracán Mitch (1998), la sequía del 2001, 
las tormentas tropicales Stan (2005) y Agatha (2010) las pobla-
ciones más afectadas fueron las poblaciones rurales e indígenas, 
las cuales han migrado a las grandes urbes del país como una 
medida de subsistencia (pnud, 2000; iarna-url, 2003). 

En este contexto, el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (ipcc, por sus siglas en inglés) advirtió en 1990 el 
desplazamiento de millones de personas a causa de efectos 
del cambio climático (oim, 2008; Warner et al., 2009). Sin 
embargo, otras investigaciones consideran que no existe 
migración debido a los eventos climáticos extremos. Como 
es el caso de Gellert (2000), quien señala que la migración es 
un fenómeno social en el cual las personas se desplazan para 
mejorar su calidad de vida. Por su parte, la oim (Organización 
Internacional para las Migraciones), en 2008 en su informe 
sobre migración y cambio climático, y Calleros (2012) indican 
que la migración puede ser una estrategia de sobrevivencia, 
especialmente cuando se trata de desastres naturales, pero 
también una estrategia de adaptación debido a la interacción 
entre los seres humanos y su entorno. 

Como se puede evidenciar, varios estudios cualitativos 
y cuantitativos han intentado investigar los impactos en la 
migración tanto de cambios graduales del clima como del 
aumento de eventos climáticos extremos y de la variabilidad 
climática (oim, 2008; Feng et al., 2010). Esto debido a que 
las proyecciones a futuro varían drásticamente al pronosticar 
entre 25 y 1 000 millones de migrantes climáticos para el 
año 2050 a nivel mundial (Warner et al., 2009; Jungehülsing, 
2010). De ahí que se reconozca cada vez más la importancia 
del vínculo ente ambos fenómenos. Sin embargo, el tema 
está casi ausente en la discusión política.

1. Metodología

El objetivo del artículo es ayudar a comprender mejor la 
migración interna en Guatemala como respuesta a los eventos 
climáticos extremos. Este análisis se hizo con base en el marco 

de los capitales y medios de vida de la comunidad. Para ello se 
respondió a las siguientes preguntas específicas: a ) ¿cuáles son 
los efectos de los eventos climáticos extremos en los medios 
de vida de la personas guatemaltecas? y b ) ¿qué variables 
socioeconómicas y ambientales intervienes en el proceso 
de migración interna en Guatemala? Para responder a estas 
preguntas y así cumplir con el objetivo, se realizaron un total 
de 16 entrevistas semiestructuradas a expertos en Guatemala 
provenientes de diferentes instituciones relacionadas con 
el tema de estudio. También se revisó y analizó literatura 
relacionada con el tema. 

1. 1. Mapa causal

El mapa causal que muestra la relación entre eventos climá-
ticos extremos y la migración interna en Guatemala se elaboró 
mediante una estrategia colaborativa en la que participaron 
diferentes expertos que trabajan en el tema de migración y 
cambio climático. La investigación se llevó a cabo en tres 
fases: a ) la preparación del protocolo de colecta de infor-
mación, b ) la selección de la muestra y recopilación de la 
información en el campo y c ) la elaboración del mapa causal. 

1. 2. Protocolo de las entrevistas
El protocolo de la entrevista aplicado en el campo se basó 
en la propuesta de Geilfus (2005), incluyó un apartado 
de presentación y definición de las consideraciones éticas 
(consentimiento informado) y una sección para cada uno de 
los siguientes temas: cambio climático, efectos y causas de 
los eventos climáticos extremos, vulnerabilidad social ante 
eventos extremos, época de sequía e inundaciones, motivos 
y efectos de la migración, factores que explican la migra-
ción, época de la migración, relación de la migración con 
los eventos extremos, actividades productivas de la pobla-
ción, vínculo de las actividades productivas con los eventos 
extremos, y organizaciones e instituciones que desarrollan 
programas, leyes o normativas para reactivar economías 
frente a eventos extremos, y una sección de cierre. 

1. 3. Selección de la muestra y recopilación de la 
información en el campo
El primer paso para la selección de la muestra fue elegir 
una base de datos de instituciones relacionadas con el 
tema (especialmente cambio climático) con la que cuenta la 
Oficina Técnica Nacional del catie (Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza) en Guatemala. 
El criterio para escoger los expertos a entrevistar fue 
el nivel de incidencia política de sus instituciones, 
así como la relación de su trabajo con este artículo. 
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Estos expertos fueron entrevistados siguiendo la técnica 
bola de nieve2 (Valles, 1997; Babbie, 2000; Scribano, 2007). 
Con esta técnica de muestreo no aleatoria (bola de nieve) 
se obtienen esencialmente percepciones u opiniones de los 
expertos sobre el tema de estudio. En total se entrevistaron 
a 16 personas provenientes de 14  instituciones (anexo 1). 

Se terminó con el proceso de entrevistas una vez que la 
muestra se saturó y se utilizaron dos indicadores simultánea-
mente para determinar este momento: a ) los informantes que 
trabajan en el tema de cambio climático y migración repetían 
con la técnica bola de nieve y b ) las respuesta a las preguntas 
de la entrevista comenzaron a ser similares y repetitivas. 

1. 4. Elaboración del mapa causal 
Una vez finalizada la fase de entrevistas, se procedió a tabular 
y analizar la información recopilada con el objetivo de generar 
el mapa causal3 que relaciona los eventos climáticos extremos 
con la migración interna de Guatemala. Esta información fue 
basada en percepciones de expertos de instituciones como 
se indicó anteriormente, y no en entrevistas a migrantes, o a 
personas que se mantuvieron en sus áreas originales sin migrar. 
También se elaboró un mapa causal más específico para indicar 
los efectos de los eventos climáticos extremos en la seguridad 
alimentaria vinculada a la migración. Esto al considerar que la 
seguridad alimentaria es un canal a través del cual los eventos 
climáticos extremos tienen impacto en la migración de las 
poblaciones afectadas, según la opinión de los expertos entre-
vistados y de acuerdo con la revisión de literatura. 

Para el diseño del mapa causal se utilizó la propuesta de 
Calduch (1998) que consiste en estos pasos:

Paso 1: establecer los conceptos o las variables que son de 
máximo interés. 

Paso 2: investigar acerca de variables que poseen un 
impacto en los fenómenos a estudiar.

Paso 3: destacar las supuestas relaciones de causa-efecto 
que existen (o que seamos capaces de descubrir) entre los 
diversos conceptos. Estas relaciones son indicadas mediante 
flechas que signifiquen influencias o relaciones del tipo “X 
lleva a...Y” o  “X remite a...Y”. El resultado es un diagrama 
de flechas o mapa causal. Finalmente, se identificaron las 
variables que intervienen en el proceso de la migración como 
un fenómeno social. 

2. Resultados y discusión

Los resultados del estudio se presentan en un mapa causal 
que describe los efectos de los eventos climáticos extremos 
en la migración interna. Además se identificaron y analizaron 
otras variables.  

Los resultados muestran que, para la mayoría de los 
expertos, sí existe relación entre la migración y los eventos 
climáticos extremos porque las secuelas de estos cambian las 
condiciones socioeconómicas y ambientales de un territorio, 
mientras que otros consideran que no existe relación entre 
estos dos fenómenos porque la migración es un fenómeno 
social que siempre se ha dado en el país independientemente 
de las variaciones climáticas.  Además, los expertos coinci-
dieron en mencionar que en el caso de eventos climáticos 
extremos en el país las personas resultan afectadas principal-
mente con daños en su productividad agrícola con pérdida 
de cosechas de granos básicos (maíz y frijol), infraestructura 
y fuentes de empleo.   

2. 1. Mapa causal: eventos climáticos extremos en 
relación con la migración interna en Guatemala
El mapa causal de la figura 1 indica que los eventos climá-
ticos extremos pueden ser de dos tipos: a ) exceso de lluvia 
y b ) déficit de lluvia. Siguiendo con la secuencia del mapa 
causal se puede inferir que Guatemala es un país donde 
los impactos de estos eventos climáticos extremos y su 
consecuente deterioro ecológico afectan los capitales,4 
y cómo estos a su vez inciden en los medios de vida de 

2. La técnica bola de nieve (acceder a los informantes por las redes sociales naturales) 

es un muestreo no aleatorio que consiste en seleccionar una muestra inicial o básica 

de individuos y establecer en cada entrevista qué nuevas personas de la  población en 

estudio han de entrevistarse para así integrar la muestra completa. Generalmente la 

primera selección se hace en forma probabilística, mientras que las siguientes entrevistas 

quedan determinadas por las anteriores (Valles, 1997; Babbie, 2000; Scribano, 2007).

3. Los mapas causales son diagramas de flechas que sirven tan sólo como una ayuda 

de pensamiento (ayuda mental) para una mejor comprensión de una situación. 

Formular supuestos que, en la medida en que las circunstancias, lo permitan; deben 

ser necesariamente comprobados, pero que para la mayor parte permiten realizar 

conclusiones a cerca de las relaciones causales y las posibles consecuencias. Además, 

los mapas son fundamentales para ordenar el trabajo empírico (Bernal y Peña, 2011).

4. Capitales: a) cultural: constituido por la cosmovisión, conocimiento local, idioma, 

lenguaje, prácticas de uso de recursos, costumbres, celebraciones que identifican a 

un grupo de personas de una comunidad. b) humano: se refiere a las características 

de las personas que facilitan su habilidad para desarrollar. c) político: relación entre 

las instituciones y organizaciones con las que cuenta la comunidad. d) social: incluye 

la formación de redes de apoyo, pertenencia a grupos organizados y relaciones 

de confianza. e) financiero/productivo: contempla los instrumentos financieros de 

uso habitual en el sistema financiero formal e informal. f ) físico/construido: incluye 

infraestructura básica. g) natural: incluye todos los recursos naturales que los habitantes 

usan para su producción y reproducción social (Flora et al., 2004; Gutiérrez-Montes et 

al., 2008; Bautista-Solís et al., 2012).
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la población en especial en aquellas poblaciones que se 
dedican a la agricultura de subsistencia (maíz y frijol). Según 
los expertos, los capitales más afectados cuando ocurre 
un evento climático extremos son los capitales natural, 
humano y financiero y, en menor medida, los capitales 
social y cultural (figura 1). Los cambios en los medios de 
vida y en los capitales conllevan a estas personas a tomar la 
decisión de permanecer en los lugares de origen o migrar, 
que va a depender de las condiciones socioeconómicas. 
Estos resultados coinciden con la propuesta de Albo y 
Ordaz (2011) en su estudio de migración y cambio climático 
realizado en México. 

 
2. 1. 1. Relación entre migración y cambio climático
La mayoría de los expertos consideran que sí existe rela-
ción entre la migración interna y los eventos climáticos 
extremos. Al respecto, un entrevistado aseveró: “la gente 
migra en busca de condiciones mejores para resguardar su 

integridad física y sus medios de vida y se quitan del riesgo 
puramente físico o secuelas del evento extremo” y “la 
migración es la última estrategia que se tiene para adaptarse 
a cualquier cambio”. Otros entrevistados afirmaron: “la 
gente del corredor seco de Guatemala ha sabido adaptarse 
a la dinámica de vida de este ecosistema, pero si a esta diná-
mica frágil se le agrega la ocurrencia de eventos extremos, 
va afectar sus medios de vida tradicionales y entonces la 
gente tendrá la necesidad de migrar” y “en el Altiplano de 
Guatemala debido a la tormenta tropical Stan hubo muchos 
pueblos que se destruyeron a causa de deslaves, derrumbes 
y deslizamientos y la gente que sobrevivió tuvo que migrar 
porque ya no podían estar en ese lugar debido al alto riesgo 
que representaba para su integridad física”, mientras que 
otros entrevistados consideran que la migración no está 
relacionada con los eventos climáticos extremos “porque en 
Guatemala la gente migra por factores sociales y económicos 
como la pobreza”.

Figura 1.    Mapa causal 1: efectos de un evento climático extremo y la infl uencia en la migración interna en Guatemala.

Medios de vida de la población

Agricultura de subsistencia: 
(maíz-frijol)

Población decide:

No migrar Migrar

Impactos sobre los capitales

Natural

Humano

Financiero

Físico / construido

Social 

Evento Climático 
Extremo (ECE) Défi cit de lluviaExceso de lluvia

Afectan los:

Impacto en el capital natural según los entrevistados: 
• Inundaciones, deslizamientos  y desbordamientos de los ríos
• Pérdida en los cultivos agrícolas, en especial los de subsistencia
• Pérdida de  cosecha de granos básicos por falta de agua 
• Pérdida de bancos de semillas
• Degradación del suelo (fertilidad, resequedad y salinización)
• Falta de agua para el riego 
• Aumento de enfermedades en cultivos
• Ampliación de áreas propensas a sequías e inundaciones
• Pérdida de la belleza escénica  asociados  al turismo

Impacto en el capital humano según los entrevistados: 
• Pérdida de vidas humanas 
• Incremento del hambre y desnutrición-seguridad alimentaria
• Impacto en la salud (enfermedades gastrointestinales)

Impacto en el capital fi nanciero según los entrevistados: 
• Pérdida de ingresos familiares-PIB
• Disminución de fuentes de empleo
• Incremento del índice de pobreza de la población rural 
• Pérdida de capital invertido
• Incremento del precio de la canasta básica

Impacto en el capital construido según los entrevistados: 
• Daños en infraestructura (pública y privada) 
• Daños de vías de comunicación obstaculizando el movimiento de  
   personas y del comercio
• Pérdida o daño en los sistemas de distribución de agua

Impacto en el capital social según los entrevistados: 
• Confl ictos por el acceso al agua en comunidades

Fuente: elaboración propia.
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Además, los expertos coincidieron en mencionar que en el 
caso de eventos climáticos extremos en el país, las personas 
afectadas en su productividad agrícola (especialmente en 
pérdida de cosechas de granos básicos maíz y frijol, infraes-
tructura y fuentes de empleo) tienden a migrar. Este resultado 
coincide con conclusiones de otros investigadores como es el 
caso del informe sobre desastres y migración en Guatemala 
emitido por la oim en el 2001. Si la migración se produce o 
no, depende de una serie de factores determinantes tanto 
económicos, sociales, políticos y climáticos del lugar en donde 
ocurra el evento climático extremo (oim, 2008; each-for, 
2009; Tacoli, 2009; Jiménez y Soledad, 2011).

2. 1. 2. Lugares de emigración e inmigración
Según los entrevistados, en el caso de Guatemala las 
migraciones internas “se orientan hacia el norte del país 
en busca de acceso a tierras para cultivos por el anhelo de 
tener grandes cultivos para tener ingresos económicos”  y 
“hacia el departamento de Guatemala (capital) en busca 
de empleo y mejor nivel de vida”. La capital es un lugar 
notable de migración e inmigración “porque aquí es donde 
está la industria y los servicios” (ine, 2006; iarna-url, 2006; 
Gutiérrez, 2010).

En la figura 2 se puede observar que los departamentos que 
presentan la mayor tasa de emigración interna entre 1997-
2002 son Guatemala, Quiché, Petén y Jutiapa (0.09-0.14), y 
los departamentos que muestran la mayor tasa de inmigración 
son Guatemala, Quiché y Petén (0.09-0.12). Este resultado 
concuerda con lo manifestado por los 
entrevistados.

2. 1. 3. Variables que interviene en el 
proceso de migración 
Históricamente la migración ha sido un 
proceso importante para la humanidad 
en todo el mundo y ahora recobra un 
papel preponderante con el reconoci-
miento del cambio climático (Black et 
al., 2011). De acuerdo con los expertos, 
la decisión de migrar está asociada a 
variables socioeconómicas del lugar 
de origen y de destino como pobreza, 
ingresos, género, emergencias, educa-
ción, redes familiares, limitado acceso 
a la tierra, falta de empleo, inseguridad 
alimentaria, disminución de la producti-
vidad de la tierra agotada por el alto uso 
de fertilizantes, cultivos en tierras con 
vocación forestal, carencia de préstamos 

y subsidios agrícolas (Gellert, 2000; Rodríguez y Busso, 2009). 
Los expertos identifican dos factores socioeconómicos que 
afectan fuertemente la migración en Guatemala como la 
pobreza y el bajo rendimiento en la productividad agrícola, 
lo cual disminuye los ingresos. Consideran que estos factores 
son variables que han contribuido históricamente al constante 
e intenso flujo migratorio en el altiplano de Guatemala.

Sin embargo, los expertos también indican que existen 
poblaciones afectadas que no migran principalmente por 
falta de recursos económicos, sino por la seguridad de la 
tenencia de la tierra y por otras dimensiones de la pobreza 
como las capacidades individuales y la participación social. 
Estos resultados coinciden con investigaciones realizadas por 
Wagle, 2004 y Warner et al., 2009 que explican que para que 
exista la migración es necesario contar con un importante 
capital social, económico y humano. 

2. 1. 4. Efectos de la migración interna 
Los efectos de la migración interna en Guatemala son posi-
tivos y negativos. Entre los efectos positivos está principal-
mente la activación de económicas locales y la generación de 
ingresos para la familia. Al respecto, un entrevistado señaló: 
“en Guatemala aproximadamente 70% de la economía se 
mueve mediante la economía informal principalmente de 
servicios y comercios”. Sin embargo, los efectos negativos 
de la migración son los más sobresalientes, entre los cuales 
está el hacinamiento, la indigencia, pobreza, desintegración 
familiar y los cambios en la cobertura de los bosques. 

Fuente: elaboración propia. Datos de la CEPAL-CELADE 1997-2002, Proyecto MIALC. 

Figura 2.    Comparación de los lugares de emigración e inmigración interna en Guatemala según la información

 de los entrevistados y  datos de la CEPAL entre 1997-2002.
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Por último se hizo un mapa causal y un análisis de la inci-
dencia de los eventos climáticos extremos en la seguridad 
alimentaria, dado que la mayoría de la población rural en 
Guatemala se dedica a la agricultura de subsistencia, actividad 
que es afectada cuando ocurre un evento climático extremo. 
Este es un punto de particular importancia según la percep-
ción de los entrevistados. 

2. 2. Eventos climáticos extremo y seguridad 
alimentaria
En los últimos diez años en Guatemala, debido a la presencia 
de eventos climáticos como el huracán Mitch y las tormentas 
tropicales Stan, Agatha y E12, el sector agrícola ha sido 
gravemente afectado, lo cual ha incidido negativamente en 
la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables 
(marn, 2010). Este planteamiento coincide con un entrevis-
tado que afirmó: “en los últimos años la seguridad alimentaria 
se ha exacerbado por los eventos climáticos y económicos, 
los cuales han permitido que se muestre a la sociedad los 
problemas de desnutrición crónica que padecen en el país 
los niños menores de cinco años. Asimismo, la pérdida de 

bancos de semillas, cosechas y reservas alimenticias por falta 
de lluvias incrementa la inseguridad alimentaria”. Para hacer 
frente a la problemática algunas personas de estas comuni-
dades tienden a migrar.

Por su parte otro entrevistado indicó: “con una lluvia 
temprana se puede perder la flor de un cultivo que significa la 
pérdida de la cosecha. Esta pérdida va a depender del tamaño 
del productor y si es excedentario o de subsistencia”, lo cual 
repercute en las actividades productivas de las personas 
obligándolas a buscar otras alternativas de subsistencias. 
Este planteamiento concuerda con Cepeda y Vignola (2011), 
quienes en su investigación sobre la percepción de vulne-
rabilidad ante eventos climáticos extremos, y la respuesta 
de comunidades de Waslala y El Cuá en Nicaragua, encon-
traron que la mayoría de los agricultores que cultivan para el 
autoconsumo con poca producción para la venta, al perder 
sus cultivos por un evento climático extremo, básicamente 
pierden su subsistencia; las personas afectadas en la mayoría 
de los casos migran al verse en ésta situación.

Los eventos climáticos extremos también afectan el tiempo 
de cosecha y comercialización de los productos agrícolas. La 

ocurrencia e intensidad de estos eventos 
climáticos deterioran la cantidad y 
calidad de los productos agrícolas en 
especial de los granos básicos (maíz y 
frijol), lo cual repercute en los agricul-
tores. Por lo general los agricultores 
guatemaltecos de subsistencia son los 
que se encuentran en condiciones de 
pobreza, y las pérdidas económicas, 
debido a la baja producción agrícola a 
causa de un evento climático extremo, 
tienen un impacto significativo en sus 
medios de vida poniendo en riesgo la 
seguridad alimentaria de estas pobla-
ciones (marn, 2007; marn, 2010).

El mapa causal específico (figura 3) 
indica como los efectos negativos de los 
eventos climáticos extremos afectan a 
las poblaciones rurales principalmente 
con daños en los cultivos agrícolas 
(granos básicos, maíz y frijol, y los 
cultivos no tradicionales como arveja 
china, vegetales y brócoli) debido a 
que estas actividades dependen de las 
condiciones climáticas. Estos daños 
amenazan la seguridad alimentaria 
de las poblaciones afectadas por un 
evento climático extremo en especial 

Figura 3.    Mapa causal específi co: seguridad alimentaria y migración.

Exceso de lluvia: 
tormentas tropicales, intensas lluvias, 

inundaciones, deslizamientos

Consecuencias a corto plazo:
mortalidad, morbilidad, migración

Défi cit de lluvia: 
sequías

Consecuencias a largo plazo: 
défi cit de crecimiento físico, disminución 

de rendimiento escolar, baja productividad 
económica, migración

Afecta a las poblaciones 
rurales pobres

Dietas alimenticias inadecuadas

Incide en la agricultura de 
subsistencia (maíz-frijol)

Amenaza la 
seguridad alimentaria

Eventos climáticos extremos

Desnutrición y hambre

Fuente: elaboración propia.
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por el déficit de alimentos en sus dietas alimenticias. Como 
consecuencia de las dietas alimenticias inadecuadas se 
produce desnutrición y hambre, que son consecuencias a 
corto y largo plazo. Entre las consecuencias a corto plazo 
están la mortalidad, morbilidad y migración, mientras que 
entre las consecuencias a largo plazo se incluyen el déficit 
de crecimiento físico, disminución de rendimiento escolar, 
baja productividad económica y migración (sesan et al., 
2009; Tacoli, 2009; scn-news, 2010).

Conclusiones

De acuerdo con la percepción de los expertos, podemos 
plantear que la migración está estrechamente ligada a los 
capitales y medios de vida de las comunidades. Ellos reco-
nocen que las poblaciones rurales pobres que se dedican a la 
agricultura de subsistencia reciben el mayor impacto ante la 
presencia de eventos climáticos extremos. La inestabilidad 
de la precipitación y el incremento de la temperatura son 
eventos climáticos que ponen en riesgo la seguridad alimen-
taria. Dado que la mayoría de la población rural se dedica a 
la agricultura de subsistencia, donde el maíz y el frijol son 
básicos en la alimentación guatemalteca, se concluye que 
el aumento de la variabilidad climática pone en riesgo la 
seguridad alimentaria. Se consideran los medios de vida de 
las poblaciones en especial su dotación de capitales como 
activos que facilitan o impiden responder y recuperarse 
ante estos eventos climáticos en especial en poblaciones 
vinculadas con actividades agrícolas. Para la mayoría de 
las comunidades el principal problema cuando ocurre un 
evento climático extremo es el impacto devastador en la 
agricultura. La población guatemalteca que migra por esta 
razón es aquella cuyos medios de vida dependen princi-
palmente de la agricultura de subsistencia (cultivo de maíz 
y frijoles). 

La decisión de migrar se ve influida por las condiciones 
económicas y sociales. La evidencia muestra que las 
personas ante eventos climáticos extremos que causan desas-
tres ambientales deciden migrar o permanecer en el lugar 
dependiendo de sus condiciones socioeconómicas. Entre las 
variables que facilitan la migración están las redes de apoyo en 
área de destino, vínculos familiares, mejores ingresos, empleo 
y aspiraciones personales –educación  y proyecto de vida–. 
Por el contrario, las principales variables que la restringen 
son la seguridad de la tenencia de la tierra, pobreza y falta de 
recursos económicos. 

Esta información es de alta relevancia para los tomadores 
de decisiones en la definición de políticas y estrategias, dado 
que las proyecciones de cambio climático dicen que van a 

aumentar los eventos climáticos extremos y la migración se 
verá a ver afectada significativamente. En este estudio se 
argumenta que los efectos de los eventos climáticos extremos 
y otras variables socioeconómicas determinan la migración 
de las poblaciones rurales de Guatemala. 

Análisis prospectivo

El análisis prospectivo consiste en integrar el enfoque de 
riesgo climático como una estrategia para evitar desastres 
naturales relacionados con eventos climáticos extremos. Por 
esta razón, es necesario tratar transversamente los temas del 
cambio climático, migración climática y desarrollo sustentable 
en las agendas públicas de los gobiernos de Latinoamérica.

La influencia de los eventos climáticos extremos asociados 
al cambio climático sobre los sistemas de producción agrícola 
se manifiesta en los volúmenes de producción, el sistema 
de precios, las cantidades disponibles para consumo y en 
la estrategia de inversiones en materia de infraestructura, 
investigación y desarrollo y, más generalmente, en términos 
de necesidades de aumento de la productividad agrícola y 
estrategias de adaptación. A través de estos factores, los 
eventos climáticos extremos afectan la seguridad alimentaria 
de la sociedad. Por ejemplo, de acuerdo con la percepción de 
los entrevistados en Guatemala se puede concluir que las 
poblaciones rurales pobres que se dedican a la agricultura 
de subsistencia reciben el mayor impacto ante la presencia 
de eventos climáticos extremos, lo cual pone en riesgo la 
seguridad alimentaria. Por lo tanto, es  relevante la gestión 
de riesgos, ya que significa incorporar los procesos de orde-
namiento territorial, planificación y gestión de estrategias de 
mitigación y adaptación ante el cambio climático.

Uno de los principales retos en un análisis prospectivo 
consiste en reducir el impacto de eventos climáticos extremos 
que está produciendo migraciones internas o migraciones 
climáticas debido al daño causado sobre los medios de vida 
de las personas afectadas. Esto se puede lograr en la medida 
que la variable de riesgo sea incorporada en la planificación, 
ordenamiento territorial y gestión de las agendas guberna-
mentales de tal manera que se pueda integrar o gestionar 
procesos para reducir la vulnerabilidad social.

Es de vital importancia conocer  la modificación de 
algunas variables asociadas al cambio climático como el 
aumento de las temperaturas medias, máximas y mínimas, 
cambios graduales en los patrones de precipitación, aumento 
de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos (incre-
mento de la frecuencia anual de vientos fuertes, lluvias 
intensas, tormentas, inundaciones y aumento del nivel del 
agua asociado con los tornados, tormentas tropicales, lluvias 
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Anexo 1.     Lista de organizaciones e instituciones entrevistadas en Guatemala.

Mesa Nacional de Cambio Climático

Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales 
(FLACSO)-Área de población, ambiente y desa-
rrollo-línea de investigación cambio climático y 
sociedad

Centro de Estudios, Ambientales y de Bio-
diversidad (CEAB)-Universidad del Valle de 
Guatemala

Unidad de lucha contra la desertificación y 
sequía-Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales Guatemala (MARN)

Unidad de Cambio Climático-Ministerio de Am-
biente y Recursos Naturales Guatemala (MARN)

Unidad de Corredor Biológico Mesoamericano 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Natu-
rales Guatemala

Dirección de Informática Geográfi ca, Estratégica 
y Gestión de Riesgos-Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAGA)

Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) 
de la Universidad de San Carlos

Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC)-Facultad de Agronomía en Recursos 
Naturales Renovables 

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales 
y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael 
Landívar

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)

Red Nacional de Formación e Investigación 
Ambiental (REDFIA)

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales 
y Desarrollo (INCEDES)

Asociación Sotz´il-Mesa Nacional de Pueblos 
Indígenas y Cambio climático. 

Secretaria de gestión y planifi cación 
(SEGEPLAN)

Programa de Desarrollo Integral para Santiago 
Atitlán y el Programa de Apoyo a la recuperación 
post Stan en Santiago Atitlán.

Organización e instituciones Descripción/relación con el tema de estudio

Integrada por 250 organizaciones. Es una plataforma de diálogo e incidencia. Están construyendo 
conjuntamente con el gobierno la agenda general nacional de cambio climático (CC). Participa en los 
procesos de incidencia, construcción de alternativas en el tema de CC con instituciones que trabajan 
en la temática.

Línea de investigación que incluye los ejes temáticos de vulnerabilidad de los sistemas productivos 
y económicos, de los medios de vida de las poblaciones rurales, así como las formas de adaptación y 
mitigación de los diferentes grupos sociales.

Generar y recopilar información científi ca sobre el estado y el manejo del ambiente y los recursos 
naturales. Buscar soluciones a la problemática ambiental y de desarrollo sostenible de Guatemala 
con un enfoque integral e interdisciplinario bajo un concepto de equidad y respeto a la vida.

Promover y coordinar proyectos nacionales y regionales en materia de ambiente y recursos naturales. 
Su eje principal es el Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertifi cación y la Sequía en 
Guatemala (Proandys) para hacer frente al fenómeno de la sequía y los factores asociados a la misma. 
El área de trabajo se centra en la zona denominada corredor seco del país.

Crear capacidad nacional en el análisis de los fenómenos del calentamiento global y del cambio climá-
tico y contribuir en el análisis de los impactos en el territorio nacional de la variabilidad climática, del 
calentamiento global y del cambio climático, especialmente en el tema vulnerabilidad y adaptación.

Estrategia regional para el desarrollo sostenible que se fundamenta en la conservación y en el ade-
cuado aprovechamiento de la gran biodiversidad y la riqueza en recursos naturales.

Generar, procesar y difundir información geográfica, estadísticas agropecuarias, de seguridad 
alimentaria y de gestión de riesgo que permita proponer medidas estratégicas y de coyuntura en 
apoyo a los subsectores agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico.

Investigación referida a los problemas económicos y sociales del país, los fenómenos migratorios, el 
proceso de industrialización, el crecimiento urbano, la dinámica social territorial.

Promover la investigación y cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales entre los 
cuales está un estudio entre el PNUD-USAC y una organización local para el rescate de la laguna 
Chichoj, Alta Verapaz ante el cambio climático.

Investigaciones en el marco del programa recursos naturales, ambiente y ruralidad. Una de las líneas 
de investigación es la situación y tendencias del sistema natural de Guatemala que estudia aspectos 
integradores como el cambio climático y la vulnerabilidad socioambiental de Guatemala.

Monitoreo y cuantifi cación del recurso hídrico y de actividad geofísica a nivel de la república; además 
es el asesor científi co en el tema del clima para el Estado.

Mecanismo de cooperación y coordinación interinstitucional de buena voluntad, entre universidades, 
centros de investigación y el Ministerio de Ambiente para impulsar la formación y la investigación 
en materia ambiental.

Promover la integración de redes de pensamiento, intercambio, discusión, divulgación y acción en el 
tema de la migraciones en, desde y hacia México, Centroamérica y el Caribe.

Mesa Indígena de cambio climático en dos departamentos Chimaltenango y Sacatepéquez. Trabaja en 
el tema de derechos indígenas y recursos naturales.

Encargada de asesorar los procesos de planifi cación a nivel nacional, departamental y municipal, y 
la planifi cación económica e inversión pública.

Apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo cuyo objetivo es 
recuperar el tejido social comunitario, fortalecer espacios de participación ciudadana municipal y 
local, gestión local del riesgo y prevención de desastres, entre otros.

Fuente: elaboración propia.
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