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¿Cómo exacerba el cambio climático las 
causas raíz de la inseguridad humana y 
los conflictos en Guatemala?
Análisis de Rutas Causales de Seguridad Climática
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Esta ficha técnica da respuestas sobre cómo el cambio climático exacerba las causas raíz de la 
inseguridad humana y los conflictos en Guatemala, utilizando un análisis de rutas causales. Se 
identifican dos rutas causales principales: 

1. Inseguridad alimentaria y de los medios de vida: Los impactos del cambio climático pueden 
exacerbar las condiciones socioeconómicas que conducen a la vulnerabilidad de los hogares que 
dependen de la agricultura de subsistencia y de secano, y contribuir aún más a la inseguridad 
alimentaria y de los medios de vida. Esto, a su vez, puede incentivar la migración económica hacia 
centros urbanos, dentro y fuera del país. La falta de acceso a medios de vida alternativos puede 
aumentar la participación en actividades ilícitas y el reclutamiento por parte de grupos criminales, 
contribuyendo indirectamente a reforzar las redes activas de crimen organizado en las regiones 
fronterizas con México y Honduras. 

2. Disponibilidad y acceso a los recursos: Se han observado impactos del cambio climático en los 
sistemas hídricos, terrestres y alimentarios, y se prevé que disminuya aún más la productividad de 
las tierras agrícolas, disminuya el rendimiento de los principales cultivos comerciales y dificulte la 
disponibilidad y el acceso a los recursos naturales en Guatemala. El aumento de la competencia por el 
acceso y distribución de los recursos naturales puede provocar tensiones y conflictos.
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Esta publicación forma parte de una serie de ficha técnica sobre los resultados del trabajo del 
Observatorio de Seguridad Climática del CGIAR FOCUS Climate Security. La investigación se desarrolla 
en torno a 5 preguntas*:

¿Cómo exacerba el clima las causas principales de los conflictos? 
Análisis de rutas causales de la seguridad climática 

Etiopía   Guatemala   Kenia   Malí   Nigeria   Senegal   Sudan   Uganda   Zimbabue

Análisis econométrico  

Kenia   Malí   Nigeria   Senegal   Sudan   Uganda   Zimbabue

Análisis de Scopus** 

¿Dónde están los puntos críticos de las inseguridades climáticas? 
Análisis espacial

Kenia   Malí   Nigeria   Senegal   Sudan   Uganda   Zimbabue

¿Cuál es la estructura subyacente del sistema climático, socioeconómico y de conflicto? 
Análisis de redes

Kenia   Malí   Nigeria   Senegal   Sudan   Uganda   Zimbabue

¿Son las políticas de cambio climático y seguridad coherentes e integradas? 
Análisis de coherencia de las políticas

Guatemala   Kenia   Filipinas   Senegal   Zambia 

¿Son los responsables políticos conscientes del nexo entre cambio climático y seguridad?
Análisis de redes sociales

Kenia   Malí   Nigeria   Senegal   Sudan   Uganda   Zimbabue

Haga clic en los enlaces de arriba para visualizar las otras fichas técnicas. 

*Las preguntas 1, 2, 3 y 5 se analizan a nivel nacional, a través de una Perspectiva de Riesgo Climático (Análisis de rutas causales, 
económico, espacial, de redes y de redes sociales). Los análisis de coherencia de las políticas y de Scopus son a nivel continental.

**Scopus es una de las mayores bases de datos de resúmenes y citas, con una amplia cobertura mundial y regional de revistas 
científicas, actas de congresos y libros. Se utilizaron los datos de Scopus para analizar: (1) ¿Cómo la investigación climática mundial 
aborda las dinámicas entre clima, factores socioeconómicos y conflictos? Y (2) ¿Cómo están representados los países estudiados en 
la base de datos? 
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1. CONTEXTO 

Vulnerabilidad climática
El clima de Guatemala se caracteriza por temperaturas más frescas en el altiplano occidental, 
bosques tropicales en la región septentrional de Petén, zonas costeras húmedas, así como climas 
más secos en los territorios orientales, a lo largo del Corredor Seco Centroamericano (MARN et al., 
2021). Las precipitaciones estacionales ocurren de mayo a octubre y se caracterizan principalmente 
por un período seco temporal, conocido como canícula, donde se experimenta una reducción de 
aproximadamente el 40% de la precipitación por un período que dura desde semanas hasta un mes 
en julio y/o agosto (Arnoldo Bardales et al., 2021; MARN et al., 2021).

Guatemala se considera un punto crítico principal para el cambio climático debido a su alta 
vulnerabilidad y baja preparación para hacer frente a los impactos del cambio climático (Notre Dame 
University, 2022). Se considera, además, uno de los países más expuestos a la variabilidad climática 
y a fenómenos meteorológicos extremos, así como a fenómenos naturales no relacionados con el 
clima, como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas (IEP, 2021; MARN et al., 2021). En los últimos 
veinte años, la temperatura media anual, así como las temperaturas máximas y mínimas diarias, han 
aumentado 0.8ºC y 0.6ºC, respectivamente, particularmente en los meses de febrero, julio, agosto y 
septiembre (MARN et al., 2021). Los mayores incrementos de temperatura se han presentado en la 
costa Pacífica, Bocacosta, Valles de Oriente y el Caribe (MARN et al., 2021). Asimismo, en los últimos 
veinte años, los patrones de precipitación se han alterado significativamente, indicando un aumento 
de 122mm en la precipitación media anual, así como días lluviosos más intensos y menos distribuidos 
(MARN et al., 2021). Solamente en el periodo 2010 a 2015, las zonas costeras del Pacífico experimentaron 
incrementos en la temperatura superficial del mar de 0.44ºC y un aumento del nivel del mar de entre 
1.7 y 2.5 mm (MARN et al., 2021).

Se espera que para 2050 las temperaturas aumenten entre 2°C y 4°C, con mayores incrementos 
en la costa del Caribe, el este, el norte y la costa sur (García Morales, 2019; MARN et al., 2021). Las 
proyecciones climáticas esperan una disminución de las precipitaciones de hasta el 50% en la región 
semiárida del país situada en el Corredor Seco (Arnoldo Bardales et al., 2021). Sin embargo, aunque se 
espera que disminuyan los días de lluvia, se prevé que los fenómenos climáticos extremos, como los 
ciclones tropicales, sean más frecuentes en todo el país (Arnoldo Bardales et al., 2021). Las proyecciones 
climáticas prevén que la fecha de inicio de la canícula se produzca antes y durante más tiempo (+18 
días), ampliando así el clima semiárido a más regiones (Maurer et al., 2017). Los mayores impactos 
sobre la disponibilidad de agua se esperan en los departamentos de Baja Verapaz, Sacatepéquez, 
Totonicapán, Chimaltenango, Guatemala, El Progreso, Zacapa, Jutiapa, Chiquimula, así como en el sur 
de Quiché y Huehuetenango (Arnoldo Bardales et al., 2021). Debido al aumento del nivel del mar, del 
cual se prevé un aumento entre 9 y 13 cm para 2050, causando inundaciones y erosión, los municipios 
ubicados en las zonas costero-marinas tendrán una vulnerabilidad al cambio climático “alta” a “muy 
alta” (MARN et al., 2021; USAID, 2017).
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Conflicto y Fragilidad 
La historia reciente guatemalteca se ha caracterizado por golpes de estado, una guerra civil, represión 
y un clima de inestabilidad e inseguridad. Guatemala experimenta un alto número de homicidios y 
crímenes violentos, en su mayoría relacionados con pandillas y el crimen organizado, mediante el 
cual la violencia relacionada con el narcotráfico desempeña un papel importante en las dinámicas de 
inseguridad (IEP, 2021; Nett y Rüttinger, 2016).

La Guerra Civil de Guatemala tuvo lugar durante el periodo de la Guerra Fría. Tras el golpe de Estado 
contra el presidente electo Jacobo Árbenz en 1954, el país vivió un enfrentamiento entre los grupos 
conservadores y anticomunistas, con guerras revolucionarias seguidas de una fuerte represión por 
parte del gobierno (Álvarez Aragón et al., 2013; Molden, 2015). Desde 1965, hasta mediados de la 
década de 1990, Guatemala sufrió un conflicto armado intraestatal entre las fuerzas gubernamentales 
y grupos insurgentes como las FAR (Las Fuerzas Armadas Rebeldes), el EGP (Ejército Guerrillero de los 
Pobres) y el PGT (Partido Guatemalteco del Trabajo) (UCDP, 2023). Este período se caracterizó por una 
violencia unilateral que provocó la muerte y desaparición de aproximadamente 200.000 personas, 
el 83% de las cuales eran comunidades indígenas mayas, las cuales sufrieron un genocidio según la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (UCDP, 2023; ODHAG, 1998).

A pesar del acuerdo de paz, treinta años después de la guerra civil, Guatemala sigue experimentando 
violencia a diario, tanto por parte de actores estatales como no estatales, incluyendo el crimen 
organizado y las pandillas (Godoy, 2006; Knowlton, 2017; Rodgers & Muggah, 2009). Situada en medio 
de la ruta de contrabando de drogas entre Sudamérica y Norteamérica, Guatemala ha sido testigo de 
un aumento en la violencia vinculada al tráfico de drogas, el microtráfico, la extorsión y las actividades 
de blanqueo de dinero (del Mercado et al., 2021; ICG, 2017; Nett & Rüttinger, 2016). De hecho, Guatemala 
posee una de las tasas de homicidio más altas de América Latina y del mundo, así como una de las 
tasas de feminicidio más altas (UNICEF, 2014; Banco Mundial, 2021e). Estos factores han contribuido a 
que UNICEF (2014) clasificara a Guatemala, ya en 2014, como el segundo país más peligroso para los 
menores de diecinueve años.

El desarrollo de nuevas actividades económicas, principalmente de carácter extractivo, también 
ha alimentado lo que los académicos guatemaltecos denominan comúnmente como conflictos 
socioambientales (INTRAPAZ, 2009). Las inversiones a gran escala, como el cultivo de caña de azúcar 
en el Polochic, la reactivación de la minería de níquel en Izabal y el desarrollo de plantas hidroeléctricas 
en la carretera de la Franja Transversal del Norte, han sido identificadas como fuente de conflictos 
entre las comunidades locales y las industrias extractivas, vinculadas a empresas transnacionales 
(INTRAPAZ, 2009; López et al., 2021). Además, también prevalecen los conflictos entre comunidades y 
grupos sociales por el acceso a los recursos naturales. La evidencia señala hechos de conflictos inter 
e intracomunitarios en San Marcos, por ejemplo, entre los municipios de Tajumulco e Ixchiguán, y 
en Sololá, entre los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá (ACLED, 2022; García, 2022; 
Tejiendo Paz, 2020). A pesar de no estar directamente vinculadas con la Guerra Civil, estas tensiones 
se entienden como continuidades de las desigualdades sociales y económicas del conflicto armado 
ya que se concentran en regiones caracterizadas por fuertes desigualdades y por haber estado 
severamente afectadas por la guerra civil (López et al., 2021).
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Socioeconómico 
Guatemala es considerado un país de renta media-alta en el que los índices de pobreza y desigualdad 
se encuentran entre los más altos de América Latina. La agricultura sigue siendo una de las actividades 
económicas más importantes, representando hasta el 31% del empleo total y el 9,4% del PIB (Banco 
Mundial, 2021b). Solo el sector del café genera hasta 1,8 millones puestos de trabajo (Canet Brenes et 
al., 2016). Teniendo en cuenta que la mayor parte de la producción agrícola es de secano y que más 
del 80% del PIB del sector agropecuario se produce en zonas con riesgo de desastres, se trata de un 
sector altamente vulnerable a los impactos climáticos (Hernández, 2012; Banco Mundial, 2011).

Las tasas de pobreza y desigualdad de todo el país siguen siendo preocupantemente altas. Las tasas 
de desempleo alcanzan el 54% en los departamentos situados en el Corredor Seco (PMA et al., 2017). 
Guatemala es considerado uno de los países más desiguales de América Latina y presenta uno de 
los veinte coeficientes de Gini más altos del mundo (Banco Mundial, 2014). Mientras que el 1% de 
la población guatemalteca acumula el 40% de la riqueza del país (Oficina Económica y Comercial 
de España en Guatemala, 2022), el 59% experimenta una condición de pobreza, y aproximadamente 
el 10% de su población vive con menos de 2 dólares al día (Banco Mundial, 2014). La pobreza es 
especialmente pronunciada entre los pueblos indígenas, afectando al 79% de la población indígena 
(PMA, 2022). Estas vulnerabilidades también afectan especialmente a las mujeres, ya que los altos 
niveles de desigualdad de género ponen en peligro el acceso de las mujeres a la tierra, insumos, 
servicios financieros y oportunidades de trabajo (Howland et al., 2021).

Siguiendo la tendencia latinoamericana, Guatemala enfrenta la triple carga de la subnutrición, la 
deficiencia de micronutrientes y la obesidad (IICA, 2018). Guatemala ocupa el séptimo lugar mundial 
en desnutrición crónica (Romero, 2022). Las tasas de inseguridad alimentaria también son elevadas, 
ya que el 46,5% de los niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica (PMA, 2022). Los 
departamentos de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz presentan las tasas más altas de 
inseguridad alimentaria (Läderach et al., 2021). Debido a que es el segundo mercado más grande de 
Centroamérica para las exportaciones estadounidenses de productos alimentarios procesados y a 
que el sector agrícola representa el 9,4% de su PIB (Banco Mundial, 2021b), Guatemala es altamente 
vulnerable a las perturbaciones del mercado internacional de alimentos.

La falta de financiación suficiente por parte del Gobierno para atender las crisis de seguridad alimentaria, 
así como para proporcionar atención sanitaria básica, ha dado lugar a una gran dependencia de la 
comunidad internacional para obtener fondos de emergencia (Müller et al., 2020). La gobernanza 
débil y la corrupción también han mermado la capacidad del Estado para satisfacer las demandas de 
la población en tiempos de crisis y han socavado los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio 
climático (Nett y Rüttinger, 2016; Universidad de Notre Dame, 2022).
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Los impactos del cambio climático pueden exacerbar las condiciones socioeconómicas que 
conducen a la vulnerabilidad de los hogares que dependen de la agricultura de subsistencia y de 
secano, y contribuir aún más a la inseguridad alimentaria y de los medios de vida. Esto, a su vez, 
puede incentivar la migración económica hacia centros urbanos, dentro y fuera del país. La falta 
de acceso a medios de vida alternativos puede aumentar la participación en actividades ilícitas y el 
reclutamiento por parte de grupos criminales, contribuyendo indirectamente a reforzar las redes 
activas de crimen organizado en las regiones fronterizas con México y Honduras. 

2. ANÁLISIS DE RUTAS CAUSALES 
El aumento de las temperaturas, combinado con la disminución de las tasas de precipitación, el 
aumento del nivel del mar, así como la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos 
extremos, hacen de Guatemala, en particular de las zonas situadas en el Corredor Seco, uno de 
los países más vulnerables al cambio climático (MARN et al., 2021). Se espera que las proyecciones 
climáticas, especialmente las sequías en el Altiplano Occidental y en todo el Corredor Seco, continúen 
agravando la idoneidad climática de los cultivos y los rendimientos, lo que provocará inseguridad 
alimentaria y de medios de vida y, en consecuencia, impulsará la pobreza, la desnutrición, la movilidad 
humana en todo el país. El acceso y la disponibilidad limitada de recursos, unidos a la inseguridad 
alimentaria y de los medios de vida, puede aumentar la competencia por los recursos, las tensiones y 
los conflictos por la tierra, además de exacerbar la participación en actividades ilícitas en las regiones 
occidentales y orientales del país. En esta sección, exploramos los impactos de la variabilidad del 
cambio climático a través de dos rutas causales: 

- Inseguridad alimentaria y de los medios de vida (Ruta 1)
- Disponibilidad y acceso a los recursos (Ruta 2).

RUTA CAUSAL #1: Inseguridad alimentaria y de los medios de 
vida

Los hogares rurales guatemaltecos dependen en gran medida de la agricultura de subsistencia y 
de secano para asegurar su seguridad alimentaria y de medios de vida (Valencia, 2022). Encuestas 
recientes, realizadas en Acatenango y Chiquimula, muestran que más del 90% de los pequeños 
agricultores ya han percibido cambios en el clima (Harvey et al., 2018). Los prolongados periodos de 
sequía han provocado un aumento en la evaporación del agua y la erosión del suelo, lo que se traduce 
en pérdidas de rendimiento agrícola (Beveridge et al., 2019; Hernández, 2012; Maurer et al., 2017; Nett 
y Rüttinger, 2016; Vargas et al., 2017). Se espera que los efectos del cambio climático aumenten aún 
más las pérdidas económicas, especialmente las de pequeños agricultores dedicados a cultivos 
básicos y cultivos comerciales de gran importancia para el país, principalmente maíz, plátano y café 
(Luna Natareno, 2022, Tucker et al., 2010; Waddick, 2017; PMA et al., 2017). Para 2050, se prevé una 
disminución de la productividad agrícola, con un descenso en el rendimiento del 14% en el caso del 
maíz y el frijol, y hasta del 35% en el caso de la caña de azúcar (Castellanos et al., 2018).

Los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y ciclones tropicales, provocan la 
pérdida de infraestructuras, como carreteras o puentes, limitando así el acceso a los mercados (Pons, 
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2021). La tormenta tropical Stan, que azotó Guatemala en 2005, supuso una pérdida del 3,4% del PIB 
guatemalteco, la destrucción de 17.000 casas y la grave afectación de pequeños agricultores y hogares 
de bajos ingresos, los cuales sufrieron el 59% de las pérdidas (Delavelle, 2015). En 2020, los impactos 
de los huracanes Eta e Iota, que afectaron 700.000 hectáreas, costaron 223 millones de quetzales 
(unos 28 millones de dólares), con pérdidas de hasta 922 millones de quetzales (unos 117 millones de 
dólares), afectando principalmente a los departamentos de Izabal, Santa Rosa y Alta Verapaz (Bello 
y Peralta, 2021; FICR, 2021). Asimismo, en 2022, el ciclón tropical Julia impactó gravemente carreteras 
e infraestructuras de servicios en Izabal y Alta Verapaz, afectando a 4,3 millones de habitantes, 268 
municipios y hasta 147.000 hectáreas de cosecha (OCHA, 2022).

Aunque las consecuencias del aumento en las temperaturas son potencialmente graves dependiendo 
de la ubicación y la capacidad de adaptación en cada departamento, se estima que entre el 20% y 
el 25% de los municipios experimentarán pérdidas de rendimiento agrícola superiores al 10%, con 
la excepción del altiplano, que espera un aumento del 10% al 41% (Alpízar et al., 2020; Maurer et al., 
2017). Mientras tanto, debido a las interrupciones en la cadena de suministro vinculadas a la invasión 
rusa de Ucrania, la inflación ha alcanzado un máximo del 7,6% por primera vez desde 2011, lo cual ha 
incrementado los precios de los alimentos y disminuido el poder adquisitivo (PMA, 2022).

En Guatemala, la relación entre variabilidad climática y seguridad alimentaria opera principalmente 
a través de la producción agrícola, erosionando la agricultura de subsistencia y el poder adquisitivo 
de los consumidores, debido a la disminución de la producción y venta de cultivos de mercado y el 
consiguiente aumento de los precios de los alimentos vinculados a la reducción de la oferta (Milan & 
Ruano, 2014). Dado que la variabilidad climática afecta a los patrones estacionales de precipitación y 
provoca que la canícula se produzca antes y durante más tiempo, se prevé que el acceso y el suministro 
de agua, y en consecuencia la seguridad alimentaria, se vean especialmente mermados (Maurer et al., 
2017; Vargas et al., 2018; Viguera et al., 2019). De hecho, se prevé que la escasez de agua contribuya cada 
vez más a la pérdida de cosechas, ya que la mayoría de los productos agrícolas de los que dependen 
los cultivos familiares, como el maíz, el arroz, el trigo, el sorgo y los frijoles negros, son cultivos de 
secano (FEWS NET, 2022; Maurer et al., 2017; Milan y Ruano, 2014). Mientras que en el departamento 
de Petén se prevé que la producción de frijol negro disminuya en 10%, en otros departamentos, como 
San Marcos y Totonicapán, se espera que experimente un aumento en los rendimientos del 15 al 16% 
(Eitzinger et al., 2017). Además, se espera que las plagas y enfermedades, como la roya del café, sean 
más comunes a medida que aumenten las temperaturas, lo que afectará aún más la productividad 
de los cultivos (Avelino et al., 2015). Del mismo modo, se prevé que para 2050 la producción de café, 
ubicada predominantemente en las tierras bajas y conocida por ser un medio de vida alternativo para 
el empleo estacional en la recolección del café, no sea económicamente viable en las zonas que están 
situadas por debajo de los 1600 metros sobre el nivel del mar, debido a la menor idoneidad climática 
(Castellanos & Thomas, 2018). La dependencia de los recolectores migrantes y pequeños agricultores 
a la compra de alimentos los hace especialmente vulnerables a las perturbaciones externas, lo 
cual disminuye su poder adquisitivo y dificulta su capacidad de acceso a alimentos, repercutiendo 
directamente en la seguridad alimentaria de los hogares (Avelino et al., 2015).

La falta de ahorros, el endeudamiento y los altos precios de los alimentos son algunas de las 
características comunes de los hogares del Corredor Seco y Alta Verapaz (FEWS NET, 2022). Basados 
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en una encuesta centrada en El Salvador, Guatemala y Honduras, la OIM y el PMA (2022) informaron 
de que la mitad de los hogares entrevistados habían pasado días enteros sin comer como mecanismo 
de respuesta, debido a la falta de dinero. Los informes indican que en los últimos cinco años se ha 
producido un aumento sustancial en los precios del maíz blanco y los frijoles negros (FEWS NET, 2022). 
Al mismo tiempo, el aumento en los costes de los insumos ha provocado una menor rentabilidad, 
lo que a su vez ha reducido las inversiones en plantaciones y ha aumentado la vulnerabilidad de 
los cultivos a plagas y enfermedades (Avelino et al., 2015). Además, se ha constatado que los bajos 
rendimientos agrícolas también provocan menores incentivos para trabajar como temporeros en el 
sector cafetero, lo que reduce el dinero de las familias y su capacidad para invertir en fertilizantes y 
ganado (Baumeister, 1993; Rivera Lima, 2022). Las proyecciones del cambio climático sugieren una 
reducción de la producción y la exportación de cultivos, así como un aumento de la dependencia a 
la importación de cereales y del precio de los alimentos. En consecuencia, se espera una repercusión 
negativa en los salarios, una reducción del PIB en un 1,2% y que se vean perjudicados la seguridad 
alimentaria y los medios de vida en todo el país (Castellanos et al., 2018; Vargas et al., 2018).

Voces Comunitarias: Cambio climático, movilidad humana e inseguridad en La Lima 
(Chiquimula) 
La movilidad temporal hacia plantaciones de café, dentro de Guatemala y cruzando la frontera 
con Honduras, es la forma más común de migración para campesinos Maya Ch’orti’ en la Lima, 
Camotán, departamento de Chiquimula. Bajo condiciones de productividad agrícola reducida, 
la dependencia de los miembros de la comunidad a migrar, para participar de la recolección de 
café, ha aumentado en los últimos años. Debido a la creciente demanda de empleo temporal 
en plantaciones de café, un mayor número de personas son forzadas a encontrar alternativas 
de ingresos durante los periodos de sequía, especialmente migrando a plantaciones de caña de 
azúcar en el suroccidente de Guatemala o a la ciudad en busca de medios de vida urbanos. La 
migración está asociada a riesgos de seguridad, ya que las personas en movimiento son más 
proclives a sufrir asaltos, robos y secuestros. A pesar de que actualmente existe una producción 
de café a pequeña escala en la comunidad de La Lima, los agricultores no están organizados para 
acceder a mercados regionales, por lo cual dependen de vender directamente a intermediarios 
que visitan periódicamente la comunidad. Asimismo, los efectos de la roya del café en la 
productividad agrícola se han incrementado a lo largo de la región. Estos problemas limitan el 
potencial de la producción local de café como una fuente de ingresos y empleo para la población 
de La Lima (Medina et al., de próxima publicación).

Los puntos críticos de baja productividad se concentran principalmente en las zonas de agricultura 
de subsistencia, localizadas en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, 
Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango (Läderach et al., 2021). La canícula (junio, julio, agosto) es la 
temporada de escasez, caracterizada por los índices de inseguridad alimentaria más severos del año 
(FEWS NET, 2022). La limitada productividad agrícola durante la estación seca reduce la seguridad 
alimentaria de los hogares vulnerables, ya que la población rural no dispone de reservas alimentarias 
de las que depender y, tanto los hogares pobres urbanos como rurales, se ven obligados a depender 
completamente del mercado para abastecerse de alimentos, cuyos precios han aumentado debido a 
la mayor demanda y a la escasa oferta de productos agrícolas (FEWS NET, 2022). Entre marzo y mayo 
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de 2022, más de 3,9 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria aguda, cifra que 
se esperaba que aumentara a 4,6 millones entre junio y septiembre de 2022 (IPC, 2022).   Así pues, se 
espera que sequías más recurrentes e intensas agraven aún más la seguridad alimentaria y exacerben 
la desnutrición entre la población.

Se prevé que el cambio climático exacerbe y agrave aún más las desigualdades ya existentes de los 
grupos vulnerables, afectando especialmente a mujeres, niños y comunidades indígenas (Howland 
et al., 2021; Vargas et al., 2017). Aunque varios estudios han aportado evidencias de que los hogares 
encabezados por mujeres tienen menos probabilidades de experimentar escasez de alimentos y han 
destacado su contribución positiva a la mejora de la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos, 
la desigualdad de género pone en peligro el acceso de las mujeres a la tierra, los insumos, los servicios 
financieros y las oportunidades de empleo (Alpízar et al., 2020; Howland et al., 2021). A nivel nacional, el 
46,5% de los niños menores de cinco años viven con desnutrición crónica y la cifra alcanza el 53% en las 
zonas rurales (MSPAS et al., 2017; PMA, 2022). Sin embargo, la inseguridad alimentaria se concentra en 
las comunidades indígenas del Altiplano Occidental, las cuales han sido históricamente los principales 
sujetos de marginalización socioeconómica y política (Barba-Escoto et al., 2020; Läderach et al., 2021; 
López-Ridaura et al., 2019). En esta región, especialmente en Totonicapán, Quiché y Huehuetenango, 
donde hay porcentajes particularmente altos de pueblos indígenas, el retraso en el crecimiento en 
niños menores de cinco años es de alrededor del 79%, en comparación con el promedio nacional del 
47% (USAID, 2018).

Históricamente, además de las remesas que representan el 17,9% del PIB total y son la principal fuente 
de ingresos para una quinta parte de los hogares, el empleo estacional en el sector cafetero se ha 
convertido en una estrategia de adaptación frecuente para los hombres indígenas rurales que, a 
veces con sus familias, viajan desde las zonas rurales y durante la estación seca, de mayo a agosto 
(Baumeister, 1993; FAO & ACH, 2012; Rivera Lima, 2022; Valencia, 2022; Banco Mundial, 2021d). Teniendo 
en cuenta que el 97% de los productores de café son pequeños productores que dependen de su 
propia producción del grano, sus medios de vida son altamente vulnerables a las perturbaciones 
del mercado y del clima (Alpízar et al., 2020; Müller et al., 2020; Tay, 2018). A medida que las sequías 
se hacen más frecuentes e intensas durante la temporada de cosecha se espera que las cosechas 
perennes, como el café, se vean afectadas, lo cual tendrá graves consecuencias para los trabajadores 
que dependen de ellas, y especialmente si se tiene en cuenta que la forma más barata para los 
terratenientes de reducir costes es disminuir la mano de obra (Delavelle, 2015; Olivera et al., 2021). Una 
encuesta de la OIM et al. (2015) destacó que el 12% de los encuestados tenía uno o más miembros de 
su familia que habían emigrado en el último mes debido a la sequía prolongada, lo que indica una 
tendencia creciente de las familias que subsisten de actividades dependientes del clima a emigrar 
como resultado de los impactos climáticos (Nett y Rüttinger, 2016).

Del mismo modo, un informe del PMA et al. (2017) indicaba que los miembros de las familias afectadas 
por las sequías de El Niño tenían un 1,5% más de probabilidades de emigrar, en comparación con los 
hogares no afectados. Aunque sigue siendo difícil especificar los principales motivos que subyacen a 
la decisión de emigrar, hay consenso entre los autores (Milan y Ruano, 2014; Pons, 2021; Warner y Afifi, 
2014) en que, si bien las principales causas directas de la migración son la pobreza, el desempleo y la 
inseguridad alimentaria, estos factores se ven influenciados indirectamente por el impacto perjudicial 
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de la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos en la agricultura de secano 
(OIM et al. 2015; PMA et al., 2017). Por ejemplo, en municipios como Cabricán, el 70% de los hogares, 
impulsados por la inseguridad de la agricultura de secano, han migrado ya sea a Estados Unidos, 
a ciudades más grandes o a otras zonas para ser trabajadores temporales (Milán y Ruano, 2014). 
Las dificultades en las actividades agrícolas causadas por las sequías de 2014-2015 y 2018 han sido 
identificadas como uno de los principales impulsores del aumento de la migración a Estados Unidos 
(Bermeo et al., 2022; Olivera et al., 2021). Sin embargo, las familias se enfrentan a riesgos sustanciales al 
emigrar y, aunque un ingreso exitoso puede dar lugar a empleo y remesas constantes para la familia 
en el país de origen, la desaparición y los ingresos sin éxito también son resultados comúnmente 
posibles (PMA et al., 2017). Dado que casi la mitad de la población guatemalteca en los Estados Unidos 
vive sin estatus legal y que la mayor parte de esta migración es ilegal, viajando a través de redes 
independientes de traficantes de migrantes o sobrepasando sus visas, los migrantes guatemaltecos 
son particularmente vulnerables a experimentar explotación sexual, robos, inseguridad y abusos de 
derechos humanos en general en su tránsito hacia el país de destino (Hernández Bonilla et al., 2018; 
OIM, 2017; Selee et al., 2022; PMA y OIM, 2022). Por ejemplo, las pandillas, tanto en México como en 
Guatemala, son conocidas por aprovecharse de los migrantes irregulares (Delavelle, 2015).

La ausencia de canales oficiales para facilitar los trámites migratorios y garantizar la protección de 
los migrantes por motivos ambientales de América Latina a Estados Unidos ha impulsado el uso de 
canales irregulares a través de traficantes, así como ha generado que los migrantes se vean expuestos 
a la trata de personas y a riesgos mortales, tanto en tránsito como una vez en el país de destino 
(Delavelle, 2015; Iniciativa Nansen, 2013).

Voces Comunitarias: La pérdida de seguridad en los medios de vida está asociada con el 
incremento de la movilidad humana, y a su vez ligada a riesgos de inseguridad para la 
población migrante.
La percepción generalizada de que la agricultura ya no es una estrategia adecuada de subsistencia 
predomina entre los agricultores del municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango. 
La pérdida de medios de vida basados en agricultura a pequeña escala está asociada con una 
dependencia creciente de la migración irregular, mayoritariamente a los Estados Unidos. La 
migración irregular, aunque considerada beneficiosa para la comunidad debido a las remesas, 
inversiones y oportunidades de empleo, también está asociada con riesgos de seguridad 
producidos por abusos comunes sufridos por los migrantes a través de las rutas migratorias. 
Asimismo, las diversas oportunidades para migrar han producido la ausencia de trabajadores 
disponibles para trabajar los campos, exacerbando así los sentimientos sobre la agricultura como 
un medio de vida incierto. El caudal reducido de manantiales naturales en la región durante la 
canícula alimenta el ciclo de pérdida de oportunidades agrícolas y migración (Medina et al., de 
próxima publicación). 

Por este motivo, teniendo en cuenta la creciente variabilidad climática, la migración interna hacia 
zonas urbanas, como Ciudad de Guatemala, es la estrategia más utilizada para diversificar los medios 
de vida e ingresos (Fetzek, 2009; Huber et al., 2023; Nett y Rüttinger, 2016;). Los adultos jóvenes, solteros 
y recién casados son los más propensos a emigrar (Bilsborrow, 2001). Mientras que los hombres son 
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más propensos a migrar al extranjero (representan el 72% de la población residente que vive en 
el extranjero), las mujeres son más propensas a trasladarse a zonas urbanas debido a su creciente 
papel en la producción industrial (Baez et al. 2017, Delavelle 2013; UN INSTRAW, 2006)). Se prevé que 
la Ciudad de Guatemala y el altiplano sean un punto crítico de “inmigración” climática, a diferencia 
de la costa del Pacífico, que se espera que sea un punto crítico de “emigración” climática (Kumari 
Rigaud et al., 2018). Las proyecciones de la subregión indican que para 2050, México y Centroamérica 
podrían alcanzar entre 1,4 y 2,1 millones de refugiados climáticos (Kumari Rigaud et al., 2018). Aunque 
un aumento del número de migrantes no es un problema de seguridad en sí, podrían surgir tensiones 
sociales en función de cómo se reciba y perciba a los migrantes en las zonas de acogida (Fetzek, 2009).

Del mismo modo, se prevé que aumente la participación en actividades económicas ilícitas de crimen 
organizado, contribuyendo así a la pérdida de control territorial por parte del gobierno (Fetzek, 2009). 
Por ejemplo, algunas zonas del norte de Guatemala están controladas por narcotraficantes, incluso 
dándose casos en los que éstos han establecido estructuras estatales paralelas para proporcionar 
servicios básicos (Fetzek, 2009). La legitimidad del Estado y su monopolio sobre el uso de la fuerza 
se están viendo socavados, aún más, por la creciente privatización de las tareas estatales por parte 
de actores armados no estatales (Nett & Rüttinger, 2016). Entretanto, estos grupos delictivos han 
explotado las zonas afectadas por catástrofes cuyo acceso está restringido para evitar el control 
gubernamental (Nett & Rüttinger, 2016).

Voces Comunitarias: La pérdida de medios de vida producidos por efectos climáticos aumentó 
la adopción de actividades ilícitas entre las poblaciones jóvene 
Caníuclas y tormentas tropicales más intensas y frecuentes han aumentado la erosión del suelo y 
han reducido su contenido de nutrientes a lo largo del municipio de Camotán, en el departamento 
de Chiquimula. Estos efectos climáticos han reducido la productividad agrícola en la región, 
incluyendo el riesgo de pérdida de cultivos y decreciendo los rendimientos. Debido al descenso en 
los ingresos, las oportunidades de empleo y la seguridad alimentaria, las personas de Camotán 
son más propensas a recurrir a actividades ilegales, especialmente a cultivos ilegales. La pérdida 
de medios de vida, acompañado de la falta de alternativas de empleo, también aumenta la 
adopción de otras actividades ilícitas, incluyendo asaltos y robos, por parte de poblaciones jóvenes 
en contextos urbanos y carreteras sin supervisión (Medina et al., de próxima publicación). 

Las tensiones relacionadas al acceso, suministro y pago de servicios básicos como el agua potable y la 
electricidad, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, así como la superficie de tierra utilizada para la 
minería, se han asociado a una mayor frecuencia de conflictos (López et al., 2021; Tejiendo Paz, 2020). 
Del mismo modo, las zonas urbanas que reciben migración rural relacionada con eventos climáticos, 
así como los migrantes deportados de Estados Unidos, experimentan cada vez más tensiones y 
violencia (ICG, 2017; Nett & Rüttinger, 2016). Los migrantes que luchan contra la desnutrición crónica 
se han asociado con la pobreza, la exclusión social, la falta de servicios sociales y las oportunidades 
limitadas de empleo, factores que conducen a una alta vulnerabilidad a participar en actividades 
ilícitas, así como al reclutamiento de pandillas (Nett & Rüttinger, 2016). Se ha determinado que los 
jóvenes, los pequeños agricultores y, en particular, los que han sido deportados anteriormente de 
los Estados Unidos, tienen mayores incentivos para participar en delincuencia y robo, así como para 
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ser influenciados por los cárteles transnacionales de la droga, tanto en zonas rurales como urbanas 
(ICG, 2017; Nett & Rüttinger, 2016; Worby, 2013). Como tal, el cambio climático puede limitar el acceso 
a los recursos y su disponibilidad, socavando las oportunidades de vida y, a su vez, contribuyendo 
indirectamente al fortalecimiento de las redes de narcotráfico y pandillas (Fetzek, 2009; Nett & 
Rüttinger, 2016).

Las comunidades que dependen de cultivos sensibles al clima tienen más probabilidades de ser menos 
resilientes a perturbaciones climáticas y más vulnerables a perder sus ingresos debido a pérdidas 
de cosechas importantes provocadas por cambios en el clima, ya que no pueden depender de su 
propia producción de granos (Nett & Rüttinger, 2016; Normanns & Morales, 2016). Por esta razón, la 
participación en actividades ilícitas, como la tala ilegal en Petén y el crecimiento de cultivos ilícitos en 
el Altiplano Occidental, cerca de la frontera con México, además de la migración para buscar medios 
de vida alternativos, se consideran en ocasiones soluciones viables para mejorar las condiciones de 
vida (Delavelle, 2015; Rigaud et al., 2018; Lynch, 2019; Melgoza & Papadovassilakis, 2022; Müller et al., 
2020; Nett & Rüttinger, 2016).

Inseguridad alimentaria y de medios de vida en el Altiplano Occidental
Situado en la región elevada del sur de Guatemala y fronterizo con México, el altiplano occidental 
de Guatemala se caracteriza por ser la región del país más vulnerable a los impactos del cambio 
climático (USAID, 2022). 

Los hogares de pequeños agricultores que cultivan principalmente maíz y frijol no pueden obtener 
alimentos suficientes de sus actividades agrícolas, por lo que siguen dependiendo del mercado 
para sus fuentes de alimento y empleo (López-Ridaura et al., 2019). En Guatemala, la inseguridad 
alimentaria se concentra en el altiplano occidental, donde la pobreza afecta a más del 50% de la 
población y el 48% experimenta desnutrición crónica (Hellin et al., 2017). La inseguridad alimentaria 
y de los medios de vida provocada por el clima, una realidad ya observada en muchos hogares de 
la región, ha contribuido a un aumento de la migración, en particular de niños no acompañados, 
a diferentes partes del país, pero más comúnmente al extranjero, predominantemente a Estados 
Unidos, con el fin de buscar opciones alternativas de medios de vida (Clare, 2020; Delavelle, 2015; 
Dupre et al., 2022; OIM et al., 2015; Nett y Rüttinger, 2016; PMA et al., 2017). Sin embargo, se estima 
que el 50% de los migrantes deportados de Estados Unidos proceden de Guatemala: en particular 
de las provincias de Huehuetenango (15,5%), San Marcos (15,3%), El Quiché (8,2%), Quetzaltenango 
(7,8%) y Totonicapán (Tejiendo Paz, 2020). La falta de apoyo a los migrantes retornados hace que sean 
especialmente vulnerables a la drogadicción, a cometer delitos menores y al reclutamiento por parte 
de pandillas (Worby, 2013).

Al desarrollar estructuras estatales alternativas y suplir la carencia del Estado en la prestación de 
servicios básicos para la población local, los narcotraficantes han obtenido apoyo y han podido 
ampliar sus actividades ilícitas (Nett y Rüttinger, 2016). Se ha comprobado que la participación de 
los agricultores en el cultivo de la amapola, clave para la producción de heroína, es una importante 
actividad alternativa de generación de ingresos para algunos hogares del altiplano occidental (Clare, 
2020; Espinoza, 2017; González, 2019; Nett & Rüttinger, 2016; Normanns & Morales, 2016). Se estima que 
sus ingresos son entre 12 y 20 veces más que los producidos por los cultivos agrícolas regulares (Feakin 
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& Deplege, 2010; IPS, 2006). No obstante, la amapola está vinculada a redes de narcotráfico de México, 
que se caracterizan por infligir violencia contra la población local y por participar en conflictos entre los 
distintos cárteles, contribuyendo a una dinámica general de inestabilidad e inseguridad en la región 
(Espach et al., 2011). Por ejemplo, en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el departamento de 
San Marcos, una zona conocida por el cultivo de amapola, se declaró el estado de emergencia tras 
un brote de violencia entre habitantes locales y militares (Clavel, 2017). Mientras tanto, la intervención 
del Gobierno para erradicar las plantas de amapola, sin ofrecer una alternativa a los agricultores 
del departamento de San Marcos, ha puesto en peligro el único ingreso de subsistencia que tenían 
algunas familias locales y las ha empujado de nuevo a la pobreza, lo que ha provocado desnutrición y 
también problemas de salud (Clare, 2020; González, 2019; Stone, 2012).

RUTA CAUSAL #2: Disponibilidad y acceso a los recursos

Se han observado impactos del cambio climático en los sistemas hídricos, terrestres y 
alimentarios, y se prevé que disminuya aún más la productividad de las tierras agrícolas, disminuya 
el rendimiento de los principales cultivos comerciales y dificulte la disponibilidad y el acceso a los 
recursos naturales en Guatemala. El aumento de la competencia por el acceso y distribución de los 
recursos naturales puede provocar tensiones y conflictos.

Casi la mitad del territorio guatemalteco presenta riesgos vinculados a los impactos del cambio 
climático y alrededor del 12% del territorio está amenazado por la desertificación (Hernández Bonilla 
et al., 2018). Los hogares rurales guatemaltecos, altamente dependientes de la agricultura de secano, 
se caracterizan por la falta de medios económicos, la pobreza y la desnutrición (PMA et al., 2017). 
Simultáneamente, los hogares vulnerables tienen estrategias de adaptación limitadas para hacer 
frente a los impactos de la variabilidad climática (Milan & Ruano, 2014; Warner & Afifi, 2014). En el 
Corredor Seco, se prevé que el acceso y la disponibilidad de recursos naturales se vean restringidos 
gracias a la disminución de las precipitaciones de hasta el 70% (Hernández Bonilla et al., 2018). Esto 
será particularmente notable en los departamentos de Baja Verapaz, Sacatepéquez y Chimaltenango 
(Hernández Bonilla et al., 2018). A medida que los impactos del cambio climático se vuelvan más 
notables y recurrentes, se espera que el acceso y la disponibilidad de los recursos se vean aún 
más amenazados, aumentando la competencia y, en consecuencia, la probabilidad de conflictos y 
tensiones por los recursos naturales (Hernández Bonilla et al., 2018; Nett & Rüttinger, 2016). Además de 
reducir la producción agrícola, los períodos de sequía prolongados y los fenómenos meteorológicos 
extremos también han disminuido la cantidad de tierras agrícolas disponibles (Waddick, 2017).

En Guatemala, el 70% de las principales actividades que contribuyen al PIB dependen del acceso al 
agua (MARN et al., 2021). La escasez de agua es particularmente notable durante la estación seca, 
afectando a la mayor parte de las tierras altas orientales y centro-occidentales, la región norte del 
Petén y la costa sur (USAID, 2017). Más del 40% de los habitantes rurales guatemaltecos carecen 
de acceso al agua en sus hogares, e incluso aquellos que lo tienen, a menudo no tienen acceso a 
servicios de saneamiento (Fondo ODM & Cooperación Española, s.f.) La calidad del agua continúa 
siendo deficiente, con cifras que indican una disminución de la calidad en las últimas décadas, 
principalmente vinculada al aumento de aguas contaminadas procedentes de los sectores agrícola e 
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industrial (Basterrechea & Guerra Noriega, 2019). Considerando que sólo el 44% de la población tiene 
acceso a servicios de saneamiento de agua, se espera que la creciente escasez de agua, combinada 
con el deterioro de la calidad del agua y el reducido tratamiento, ponga en peligro el acceso y la 
disponibilidad de agua potable para la población (MARN et al., 2021). El aumento proyectado del 
nivel del mar puede incrementar la entrada de agua salada a los cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos en la meseta central, así como en las áreas orientales y bajas del departamento de Petén 
(MARN et al., 2021). En este sentido, otro reto es la creciente demanda promovida por el crecimiento 
poblacional, factores que han llevado a proyectar disminuciones de hasta 59% de agua per cápita 
para finales de siglo (Basterrechea & Guerra Noriega, 2019; MARN et al., 2021).

La creciente escasez de recursos de agua conlleva a un riesgo mayor de conflictos entre 
comunidades y dentro de ellas 
El agua para consumo doméstico y regadíos en la comunidad de El Carpintero, en Chiantla 
(Huehuetenango), proviene casi por completo de manantiales alrededor de la localidad. Aunque 
la comunidad es dueña de muchos de estos manantiales, una gran cantidad de ellos fueron 
vendidos décadas atrás por el gobierno municipal a municipios aledaños que buscaban asegurar 
la provisión de agua para zonas urbanas más grandes. Esto llevo a que hubiese un número 
limitado de manantiales dentro de El Carpintero que podían ser adquiridos por la comunidad, los 
cuales se encuentran todos ubicados en tierras privadas de algunos miembros de la comunidad. 
Debido a los patrones cambiantes de precipitación, las poblaciones experimentan una 
reducción en el agua que corre en estos manantiales, especialmente durante la temporada seca 
y la canícula. La comunidad reconoce la necesidad de adquirir los manantiales restantes en su 
territorio, con el fin de asegurar a futuro el acceso al agua. Sin embargo, la naturaleza privada de 
los manantiales, junto con la falta de disponibilidad de los miembros de la comunidad a reunir 
recursos para comprar estas tierras, han hecho de este objetivo un desafío. El acceso reducido 
al agua, la naturaleza privada de los manantiales y el interés creciente de actores externos de 
adquirir los restantes, son entendidos como riesgos de conflicto dentro y fuera de la comunidad. 
De hecho, varias situaciones de conflicto han tenido lugar con diferentes grados de violencia 
(Medina et al., de próxima publicación).

Se prevé que las zonas agrícolas del Valle del Motagua y las vertientes del Pacífico de Guatemala 
se vean afectadas por el estrés hídrico debido a las actividades de riego, ya que estas constituyen 
entre el 74% y el 90% de la demanda total de agua (Delavelle, 2015). Los fenómenos meteorológicos 
extremos, como los ciclones tropicales, han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones, 
provocando pérdidas de infraestructuras y cosechas, obstaculizando el acceso a las carreteras, 
limitando la movilidad humana y de productos básicos, además de causar escasez de alimentos 
(Waddick, 2017). A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelvan más intensos y 
recurrentes, se espera que el acceso y la disponibilidad de recursos se vean aún más obstaculizados 
para las comunidades más afectadas por estos.

En Guatemala ya se están observando los efectos de un clima cambiante en los ecosistemas 
marinos (Yon Bosque, 2011). Junto con un marco institucional deficiente para la conservación de la 
biodiversidad marina en las zonas costeras, el cambio climático ha reducido los manglares hasta en 
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un 70% respecto a su cobertura original (Yon Bosque, 2011). En la mayoría de los océanos tropicales de 
la costa del Pacífico, también se ha observado una reducción de la pesca (FAO, 2018). Para 2050, se 
prevé que la idoneidad del hábitat de todas las pesquerías disminuya de un 10,18% a un 13,59%, y en 
el caso de las pesquerías de pequeños pelágicos se estima que las cifras disminuirán hasta un 31,24%, 
e incluso un 40,19%, como resultado de los impactos relacionados con el cambio climático (Clarke et 
al., 2021).

A medida que el cambio climático siga socavando la disponibilidad y el acceso a los recursos naturales, 
se prevé que aumenten las tensiones y los conflictos en todo el país (López et al., 2021). Encuestas 
indican que las comunidades de las zonas rurales perciben que la gestión y distribución del agua, 
así como el uso de los bosques, son las causas fundamentales de los conflictos agrícolas (Fetzek, 
2009; Tejiendo Paz, 2020). Por ejemplo, en el altiplano occidental, los informes indican la existencia 
de disputas entre agricultores por el agua para regar los cultivos de amapola, lo que se produce en el 
contexto del aumento de disputas entre cárteles mexicanos en San Marcos, obligando al Gobierno a 
declarar el estado de emergencia (González, 2019; Reuters, 2017). La falta de disponibilidad de agua 
también podría exacerbar los conflictos ya existentes entre las comunidades locales y las empresas 
hidroeléctricas, que en ocasiones han provocado el asesinato o la desaparición de activistas, como 
las masacres de Río Negro a principios de la década de 1980 y, más recientemente, el asesinato de un 
activista medioambiental en 2017 (Delavelle, 2015; Dupont de Dinechin, 2022; HRW, 2008). Ç
Para los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, se espera que la inseguridad 
impulsada por la variabilidad climática exacerbe aún más las protestas ya existentes, así como los 
conflictos por la tierra debido a las prácticas de acaparamiento de tierras por parte de empresas de 
biocombustibles, mineras, petroleras e hidroeléctricas (INTRAPAZ, 2009). La evidencia muestra que 
las actividades empresariales vinculadas al cultivo de caña de azúcar y aceite de palma, así como la 
instalación de proyectos mineros y plantas hidroeléctricas, han contribuido al desplazamiento interno 
forzado, así como al aumento de conflictos locales y municipales debido al consecuente deterioro del 
suelo y la tierra, además de la contaminación del agua (Hernández Bonilla et al., 2018).

Voces comunitarias: Los efectos del cambio climático interactúan con los impulsores de 
la marginalización y el antagonismo, conduciendo potencialmente a un mayor riesgo de 
conflictos en el futuro. 
El aumento de precipitaciones durante las épocas de lluvia, junto con inundaciones cada vez más 
frecuentes, ha provocado una reducción significativa de la producción agrícola y ganadera en la 
comunidad de Tenedores, Morales, departamento de Izabal. Los dueños de ganado se han visto 
forzados a vender sus vacas antes de la temporada de lluvias, produciendo así un descenso en los 
precios y ganancias del mercado de la carne. De la misma forma, los agricultores también luchan 
para asegurar sus ganancias bajo altos riesgos de pérdida de cultivos y el incremento de los precios 
de los suministros. Empeorando esta situación, la tenencia de la tierra es altamente insegura e 
irregular en la comunidad, dependiendo así de acuerdos cortos e informales de arrendamiento.  
Acuerdos de tenencia de la tierra percibidos como desiguales e injustos están asociados con el 
escalamiento de los agravios entre propietarios de tierra y arrendatarios. La disponibilidad de 
estrategias de medios de vida alternativos dentro de la comunidad – incluyendo recolección de 
arena, migración temporal regulada a Canadá y el trabajo en plantaciones bananeras – han 
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mitigado el problema de momento, pero miembros de la comunidad reconocen que los bajos 
niveles de disponibilidad y tenencia de tierra son una potencial fuente de conflicto entre vecinos 
(Medina et al. de próxima publicación).

En determinadas zonas del altiplano occidental y de las zonas costeras, la falta de acceso a los recursos 
hídricos ha provocado conflictos entre los distintos usuarios, incluidos los grandes y pequeños usuarios 
del riego (Banco Mundial, 2011). También se ha identificado que las tensiones transfronterizas entre los 
buques de pescadores guatemaltecos y hondureños que trabajan en la Zona Económica Exclusiva de 
Belice se deben en parte a la disminución de las poblaciones de peces en las costas guatemaltecas 
(Fetzek, 2009). Igualmente, han surgido tensiones y ataques entre “xateros” guatemaltecos y las 
Fuerzas de Defensa de Belice, debido a que los primeros cruzan ilegalmente la frontera para cortar 
xate, que luego se exporta y se utiliza en la industria floral (Channel 7 News Archives, 2008a; 2008b; 
Fetzek, 2009). También se han detectado tensiones incipientes dentro de las comunidades, así como 
entre ellas, vinculadas a la disponibilidad y el acceso a los recursos hídricos de los manantiales en la 
aldea de El Carpintero, en el altiplano occidental, donde algunos miembros de la comunidad prevén 
una futura escalada de estas tensiones, a medida que los episodios de sequía se alarguen y se agraven 
(Medina et al. de próxima publicación). Aunque el cambio climático no es la causa de las tensiones, 
se espera que su impacto agrave la productividad agrícola, las poblaciones de peces, los recursos 
forestales, así como el caudal de los sistemas fluviales, creando un contexto en el que la reducción del 
acceso y la disponibilidad de recursos podría aumentar y exacerbar las tensiones sociales y políticas 
(Fetzek, 2009).

Ante la disminución de la disponibilidad y el acceso a los recursos naturales, se prevé que sigan 
aumentando las tensiones asociadas a la distribución y el acceso a servicios básicos como la 
electricidad y el agua, potable o de riego (Läderach et al., 2021; Medina et al. de próxima publicación). 
Se ha observado que una mayor accesibilidad a la minería, los cultivos comerciales y las zonas de 
deforestación está asociada a una mayor incidencia de conflictos (Läderach et al., 2021). Además, las 
comunidades de zonas con escasa presencia estatal se caracterizan por altos niveles de violencia, 
corrupción, crimen organizado, así como normas de género desiguales (Valencia, 2022). Las zonas 
vulnerables se identifican en regiones fronterizas con México, como el departamento de Petén, y en 
el Corredor Seco (Pacillo et al., 2021; Valencia, 2022; PMA et al., 2017).

Disponibilidad y acceso a los recursos en el Corredor Seco de Guatemala
Los hogares situados en el Corredor Seco están especialmente expuestos a una fuerte variabilidad en 
las precipitaciones y a sequías intensas (Pacillo et al., 2021). La limitada capacidad de adaptación de 
la población rural, junto con su dependencia de la agricultura de secano, ha provocado inseguridad 
alimentaria y pobreza generalizadas en la región (Pacillo et al., 2021; PMA et al., 2017).

Mientras que encuestas recientes señalan que sólo la mitad de las familias del Corredor Seco son 
propietarias de la tierra que trabajan, las parcelas de tierra no son suficientes para cultivar las 
cantidades de alimento necesario para las familias durante el año (Valencia, 2022). Los cambios en los 
patrones de precipitación han impactado particularmente en la productividad agrícola de la región, 
ya que la falta y el exceso de lluvia han dificultado el crecimiento de cultivos esenciales, como el maíz, 
y, en consecuencia, han contribuido a una disminución en el rendimiento de las cosechas (Valencia, 
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2022). Las tensiones vinculadas al acceso, provisión y pago de los recursos naturales se correlacionan 
con una mayor incidencia de conflictos (López et al., 2021; Tejiendo Paz, 2020).

Por ejemplo, en el departamento de Sololá, las comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá 
han experimentado recientemente una escalada de tensiones originadas por la demarcación de 
los límites municipales (ACLED, 2022; de la Roca Girón, 2021; Hernández Bonilla et al., 2018; Tejiendo 
Paz, 2021). Aunque mantienen un conflicto permanente desde 1884, la violencia intercomunal se ha 
incrementado recientemente durante los periodos previos a la temporada de cosecha (ACLED, 2022; 
García, 2022). Estas tensiones se han agravado aún más debido al creciente aumento de actividades 
de grupos criminales en la región, que buscan controlar las rutas del narcotráfico, así como participar 
en el contrabando de personas de estas comunidades hacia los Estados Unidos a cambio de títulos 
de propiedad (ACLED, 2022; ICG, 2017; Tejiendo Paz, 2021). Del mismo modo, en los municipios de 
Tajumulco e Ixchiguán, en el departamento de San Marcos, ha habido conflictos sociales por recursos 
naturales claves como la tierra y el agua (Latin News, 2017). Estas tensiones se han exacerbado debido 
a la creciente violencia vinculada a la actividad del narcotráfico, el cultivo de amapola y la guerra 
territorial entre dos cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (Latin 
News, 2017; López, 2021).

Una mayor intensidad y frecuencia de los periodos de sequía, las precipitaciones y los fenómenos 
climáticos extremos se asocian a una menor producción agrícola y a una menor disponibilidad 
de tierras para el cultivo, lo que probablemente conduzca a la escasez de recursos y a una mayor 
competencia por la tierra y los recursos hídricos dentro de las comunidades, así como entre ellas. 
Teniendo en cuenta la inseguridad ya existente provocada por la violencia y las tensiones relacionadas 
con el acceso, el suministro y el pago de servicios básicos (por ejemplo, agua potable y electricidad), 
la escasez de recursos provocada por el cambio climático puede dar lugar a una mayor incidencia de 
los conflictos entre las comunidades locales y los cárteles de la droga.
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