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IIISeguridad Climática en Centroamérica

Este informe ofrece una investigación en profundidad sobre los riesgos de seguridad climática en la 
región centroamericana. Examina las interrelaciones entre cambio climático, seguridad humana 
y conflictos, analizando cómo los impactos del cambio climático pueden exacerbar los riesgos de 
seguridad para los individuos, las comunidades y los Estados.

En primer lugar, el informe ofrece una visión detallada del contexto climático en la región centroamericana, 
examinando tanto las tendencias climáticas actuales como las proyecciones, resaltando el alto grado 
de exposición y vulnerabilidad climática de la región. También examina las dinámicas de fragilidad, 
conflicto y violencia, pasadas y presentes, para exponer su impacto perjudicial sobre los Estados y las 
comunidades, así como para comprender sus causas raíz subyacentes. Asimismo, destaca factores 
socioeconómicos como la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desigualdad, los cuales desempeñan 
un papel en la exacerbación de los riesgos de seguridad humana y conflicto en la región.

A través de un amplio proceso de investigación en el que se examinó literatura académica y literatura 
gris, y teniendo en cuenta los contextos socioeconómicos y políticos, este informe descubre tres rutas 
causales de la seguridad climática, a través de las cuales surgen las interconexiones entre cambio 
climático, seguridad humana y conflictos.

1.Inseguridad Alimentaria y de Medios de Vida: La variabilidad climática y los fenómenos 
meteorológicos extremos están perjudicando a la agricultura, la ganadería y la pesca, reduciendo los 
ingresos, aumentando el desempleo y socavando la disponibilidad, accesibilidad y estabilidad de los 
alimentos. Esto puede incentivar la violencia de género y los mecanismos de adaptación negativos, 
como puede ser el trabajo infantil, la expansión de la delincuencia organizada y la participación en 
actividades ilícitas, mientras que la falta de acceso a los alimentos también puede exacerbar los 
agravios preexistentes y el malestar social.
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IV Seguridad Climática en Centroamérica

2.Disponibilidad y Acceso a los Recursos Naturales: Junto con factores no climáticos, los efectos 
del cambio climático en Centroamérica contribuyen a la degradación ambiental, lo que repercute 
negativamente en la disponibilidad y el acceso al agua, los bosques, la tierra y los recursos marinos y 
costeros. Una mayor competencia sobre recursos más escasos, y desigualmente distribuidos, puede 
erosionar la cohesión social y aumentar el riesgo de tensiones y conflictos por estos recursos, dentro de 
las comunidades y entre ellas, así como entre países vecinos. 

3.Migración y Desplazamiento: A medida que aumentan la inseguridad alimentaria y de medios de 
vida, y se socava la disponibilidad y el acceso a los recursos naturales debido a factores climáticos y no 
climáticos, la migración se torna un mecanismo de adaptación habitual. Si bien puede ser beneficiosa, 
tanto para la comunidad de origen como para la receptora, también existen varios riesgos de seguridad 
relacionados con la inmovilidad, la migración del campo a la ciudad, el desplazamiento y las migraciones 
estacionales y permanentes. 

Basándose en los retos y riesgos interconectados en la región, este informe ofrece varias 
recomendaciones para reducir estas vulnerabilidades, construir una resiliencia sistémica y una paz 
sostenible: 

• Desarrollar e intensificar los esfuerzos de capacitación para sensibilizar a los trabajadores públicos 
sobre la interconexión de los riesgos climáticos y de seguridad.

• Fomentar las conexiones interinstitucionales para aumentar las intervenciones integradas y 
coordinadas entre los organismos del SICA, así como entre las instituciones locales, nacionales y 
regionales.

• Llevar a cabo un análisis de los vacíos para la integración de la seguridad climática en el marco de 
políticas de los sectores pertinentes.

• Identificar las plataformas existentes de múltiples partes interesadas a nivel subnacional y nacional 
que puedan servir de base para integrar un enfoque de seguridad climática, tanto en la acción 
climática como en las estrategias de construcción de paz.  

• Abordar los vacíos en la investigación científica local, nacional y regional acerca de los impactos 
diferenciados del clima, la paz y la seguridad en los grupos marginados y vulnerables. 

• Garantizar que el enfoque de seguridad climática adopte una comprensión amplia de los riesgos de 
seguridad climática, que vaya más allá de la seguridad nacional e incluya dinámicas de seguridad 
humana.  

• Integrar a las comunidades en los procesos de investigación, así como en el diseño y la ejecución de 
los proyectos, para recopilar conocimientos locales y construir soluciones de abajo hacia arriba. 

• Incorporar estrategias de adaptación y mitigación específicas a cada contexto y dirigidas a nivel local, 
para evitar las posibles consecuencias negativas de la acción climática.  

• Reforzar la capacidad de los actores que trabajan en construcción de paz y resiliencia climática, 
para llevar a cabo evaluaciones de conflictos y vulnerabilidad que orienten el diseño de proyectos 
centrados en la seguridad climática.
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GLOSARIO
Seguridad Climática: Los riesgos para la seguridad de las personas, las comunidades y los 
Estados causados, directa o indirectamente, por los efectos del cambio climático. Los riesgos a 
la seguridad no son sólo riesgos para la seguridad nacional, sino que también abarcan riesgos 
para la seguridad humana, así como tensiones y violencia que socavan la cohesión social y 
ponen en peligro la supervivencia y los medios de vida de la población (UNTFHS, 2016).

Conflicto: Lucha entre diferentes grupos que tienen objetivos incompatibles, reales o 
percibidos. Por lo tanto, no sólo engloba conflictos armados, sino también cualquier conflicto 
político, sea que se recurra al uso de la fuerza o a medios pacíficos (Ramsbotham et al., 2020). 

Desplazamiento: Movimiento de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir, 
particularmente como consecuencia de los efectos de conflictos armados, violencia, violación 
de los derechos humanos o catástrofes, tanto naturales como provocadas por el hombre. 
(OHCHR, n.d.). 

Migración: Cuando una persona se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea 
dentro de un país o atravesando una frontera internacional, temporal o permanentemente, 
y por diversas razones. Esto incluye la migración como una forma de adaptación (IOM, n.d.).

Resiliencia: Capacidad de las personas, ciudades, instituciones y sistemas para "prevenir, 
resistir, absorber, adaptarse, responder y recuperarse positiva, eficiente y eficazmente" de los 
riesgos, al tiempo que "mantienen un nivel aceptable de funcionamiento sin comprometer 
las perspectivas a largo plazo de desarrollo sostenible, paz y seguridad, derechos humanos y 
bienestar para todos" (UN, 2021: 3).

Vulnerabilidad: Grado en que un sistema es susceptible o incapaz de adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático, incluidas la variabilidad climática y los fenómenos climáticos 
extremos (IPCC, 2007). Puede variar significativamente en función de factores socioeconómicos 
y políticos contextuales que afectan de manera diferente a los actores sociales, como minorías 
étnicas, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes.
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A medida que se acentúan los efectos del cambio climático, incluidos fenómenos 
meteorológicos extremos como sequías e inundaciones, las repercusiones en los sistemas 
terrestres, hídricos y alimentarios, así como la probabilidad de riesgos y conflictos para 
la seguridad humana, comúnmente denominados riesgos para la seguridad climática se 
convierten en una preocupación creciente para las personas, las comunidades, los gobiernos 
y la comunidad internacional.

La seguridad climática se refiere a los riesgos para las personas, las comunidades y los 
Estados, en relación con los impactos del cambio climático. Este incluye no sólo los riesgos 
de seguridad nacional centrados en las amenazas al Estado, sino también la seguridad 
humana centrada en la seguridad de las personas y vinculada a la seguridad económica, 
alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política. El cambio climático 
puede exacerbar e interactuar con vulnerabilidades medioambientales, socioeconómicas 
y políticas como son la pobreza, la desigualdad y la inseguridad en la tenencia de la tierra, 
las infraestructuras deficientes y la mala gobernanza, agravando así los riesgos para la 
seguridad humana y, en determinadas circunstancias, aumentando el riesgo de violencia, 
conflicto e inestabilidad (Nett & Rüttinger, 2016; Von Uexkull & Buhaug, 2021). Los conflictos 
y la inseguridad, a su vez, pueden tener efectos negativos inmediatos y duraderos en las 
comunidades, provocando desplazamientos, pobreza e inseguridad alimentaria, reduciendo 
así las opciones de medios de vida, los ingresos, y el acceso a los recursos naturales, además 
de poner a prueba la capacidad de las instituciones estatales para prestar servicios básicos 

1. INTRODUCCIÓN
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(Buhaug & Uexkull, 2021; Madurga-Lopez et al., 2023). Esto socava la resiliencia y la capacidad 
de adaptación de las comunidades afectadas, haciéndolas más vulnerables a las cambiantes 
condiciones climáticas (Madurga-Lopez et al., 2023). Estos impactos son a menudo indirectos 
y se producen a través de mecanismos complejos, también denominados rutas causales, las 
cuales subrayan la importancia de las estructuras y dinámicas políticas, sociales, económicas 
y medioambientales que se entrelazan con la seguridad climática (Mobjörk et al., 2020).

Dado que la vulnerabilidad al cambio climático a menudo se solapa con la vulnerabilidad 
a conflictos e inseguridad, se corre el riesgo de generar un círculo vicioso que encierre a las 
comunidades en una trampa de creciente vulnerabilidad, fragilidad e impactos climáticos 
(Buhaug & Uexkull, 2021). Sin embargo, es importante señalar que el cambio climático no 
necesariamente se materializa en conflictos, ya que, si bien hay riesgos sistémicos, también 
hay soluciones sistémicas, y existen posibilidades de cooperación en materia de cambio 
climático para fomentar la resiliencia y la paz. Por lo tanto, es necesario comprender y abordar 
estos riesgos combinados e interconectados para minimizar las posibles vulnerabilidades.

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al clima debido a una combinación 
de exposición, sensibilidad y una falta de capacidad para responder y reducir los impactos 
negativos del cambio climático. (ECLAC et al., 2018). A ello se suman la inseguridad y la 
violencia, que socavan la resiliencia y la capacidad de adaptación a la variabilidad climática y 
a los fenómenos meteorológicos extremos, así como a los riesgos geofísicos (Madurga-Lopez 
et al., 2023). No obstante, a pesar de esto, existe una falta de comprensión sobre cómo estas 
dinámicas de seguridad climática se conectan e interactúan, así como qué áreas y grupos son 
los más vulnerables en Centroamérica.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, este informe pretende comenzar a llenar 
este vacío explorando las interrelaciones entre cambio climático, seguridad humana y 
conflictos en Centroamérica. La primera sección proporciona información contextual sobre 
las vulnerabilidades socioeconómicas, climáticas y políticas en la región, mientras que la 
segunda sección identifica y examina tres rutas causales a través de las cuales estos factores se 
interrelacionan: 1. Disponibilidad y Acceso a los Recursos Naturales; 2. Seguridad alimentaria 
y Medios de Vida; y 3. Migración y Desplazamiento.
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2.1. Vulnerabilidad y exposición climática 
Centroamérica se caracteriza por un clima tropical con estaciones lluviosas y secas, así como 
temperaturas relativamente estables durante todo el año. En la costa del océano Pacífico, el 
régimen pluviométrico anual es el de una estación seca de noviembre a abril o mayo, y una 
estación lluviosa el resto del año. Mientras que en la zona del mar Caribe, el período más seco 
dura de marzo a abril y de septiembre a octubre, y las precipitaciones más abundantes caen 
en los meses de julio a agosto y de noviembre a enero (SICA y CCAD, 2010). 

Las tendencias del cambio climático muestran que en la costa del Pacífico de Centroamérica 
están aumentando la frecuencia y la intensidad de las sequías, lo cual hace especialmente 
vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos a quienes viven en el Corredor Seco, una 
franja que atraviesa los países centroamericanos, donde predominan los bosques tropicales 
secos. En el Mar Caribe, el aumento de la temperatura del agua está incrementando la 
humedad y temperatura del aire sobre el agua, lo que provoca un aumento de los huracanes 
(Angelo, 2022). Estos fenómenos meteorológicos extremos han afectado especialmente a la 
región. Por ejemplo, la temporada de huracanes del Atlántico del 2020 produjo 30 tormentas 
con nombre, la cifra más alta registrada, provocando fuertes precipitaciones, inundaciones y 
deslizamientos de tierra. Solamente el huracán Eta afectó negativamente a unos 4,9 millones 
de personas y causó daños por un valor de 6.800 millones de dólares en la región (IFRC, 2022). 
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Según el último informe del IPCC (2022a) la temperatura promedio también ha aumentado, al 
tiempo que se incrementan la aridez y las sequías agrícolas y ecológicas. Más específicamente, 
los estudios sugieren que Centroamérica ha aumentado su temperatura en un promedio de 
0,54°C en los últimos 50 años, siendo El Salvador, Costa Rica y Guatemala los que más han 
aumentado con 0,6°C (ECLAC, 2018). En términos de precipitación ha habido una disminución 
de las lluvias, especialmente en la región occidental del istmo (ECLAC et al., 2018).  

En las tres últimas décadas, el nivel relativo del mar también ha aumentado a tasas superiores 
a la media mundial en el Atlántico Norte Subtropical y el Atlántico Sur, pero son inferiores en el 
Pacífico Oriental. En promedio, en el mar Caribe, la subida del nivel del mar aumentó 3,6 mm 
al año entre 1993 y 2020 (Mora Díaz, 2021). 

En cuanto a las previsiones climáticas, se espera que los fenómenos climáticos extremos 
aumenten tanto en intensidad como en frecuencia en el norte y el sur de América Central.  
Igualmente, se prevé que el nivel del mar aumente en la mayoría de las regiones costeras, lo 
que se correlacionará con más inundaciones costeras en zonas bajas, el retroceso de la línea 
de costa y la erosión (IPCC, 2022a, 2022b).  Adicionalmente, en un escenario pesimista (A2), se 
espera que para finales de siglo las tasas de precipitación disminuyan en la región entre un 
18%, en Panamá, y un 35%, como en el caso de Nicaragua (ECLAC et al., 2018). En el mismo 
horizonte temporal y escenario A2, se prevé un aumento de la temperatura regional entre 
3,7°C y 4,6°C (ECLAC et al., 2018).   

La mayoría de los países centroamericanos están clasificados como altamente vulnerables 
a los impactos climáticos, debido a su exposición a las amenazas climáticas y a su baja 
capacidad de adaptación para responder a estas. (Notre Dame University, 2022). El Índice 
de Riesgo Climático Global (2021) sitúa a cuatro países de la región -Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Belice- entre los cincuenta más afectados por los riesgos climáticos entre 2000 
y 2019, mientras que Guatemala se sitúa entre los veinte primeros. Costa Rica y Panamá se 
sitúan por debajo y por encima de los 100 primeros, respectivamente.

2.2. Conflicto y Fragilidad 
A excepción de Belice y Costa Rica, la historia reciente de Centroamérica se ha caracterizado por 
guerras civiles, golpes de Estado, dictaduras, represión autoritaria y un clima de inestabilidad 
política (Pérez Brignoli, 2018). Las dificultades económicas, la desigualdad generalizada, 
los agravios políticos y la represión, así como la negativa y/o el fracaso de los gobiernos 
existentes y de la élite económica para incorporar políticas reformistas, condujeron entre 
las décadas de 1960 y 1990 al surgimiento de movimientos revolucionarios que desafiaron 
la autoridad gubernamental a través de la lucha armada (Booth et al., 2010; Nepstad, 2004). 
Bajo estas condiciones, las guerras civiles estallaron y, posteriormente, se vieron fuertemente 
influenciadas por actores externos en el contexto de la Guerra Fría, con el Bloque del Este 
apoyando a guerrillas de izquierdas y los Estados Unidos apoyando firmemente a gobiernos y 
grupos paramilitares de derechas como los Contras. (Booth et al., 2010; Nepstad, 2004). 
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Las guerras civiles y las dictaduras militares provocaron más de un millón de desplazados, 
cientos de miles de muertos e innumerables violaciones de los derechos humanos, dejando 
fuertes agravios entre la población y debilitando los sistemas de gobernanza y la capacidad 
del Estado. (Booth et al., 2010; Nepstad, 2004; Pérez Brignoli, 2018; Schwartz, 2023). A pesar de 
la firma de varios acuerdos de paz al final de la Guerra Fría y de la consolidación de sistemas 
multipartidistas, muchos países centroamericanos vivieron la transición a otro tipo de violencia 
caracterizada por las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado. En algunos casos, los 
niveles actuales de violencia han sido tan mortales como durante las guerras civiles (Kacowicz, 
2015; Kalyvas, 2015). 

La proliferación de armas tras las guerras civiles, la debilitada capacidad de las instituciones 
y del sistema de justicia y, sobre todo, que en los años noventa no se abordaran las fuertes 
desigualdades y la falta de oportunidades en educación y empleo, contribuyeron al auge 
de las pandillas también conocidas como maras (Arnson, 2012; Banco Mundial, 2011; Pérez, 
2013). Mientras tanto, fuertemente influenciada por su estratégica ubicación geográfica, entre 
los países productores de drogas y los principales países consumidores, Centroamérica se ha 
convertido en un punto clave para el tráfico de drogas, lo cual se ha convertido en una fuente 
de violencia y fragilidad en la región. (Demombynes, 2011; UNODC, 2012). La frecuencia en las 
actividades de las pandillas, el narcotráfico y la delincuencia organizada se ilustra en el hecho 
de que Centroamérica se sitúa como la región con mayor criminalidad del mundo según el 
Índice Global de Crimen Organizado (GI-TOC, n.d.). La proliferación de cárteles y pandillas 
también ha intensificado las disputas entre grupos rivales por el control de las actividades de 
extorsión de hogares y negocios. (UNDP, 2016). 

En las causas fundamentales de esta violencia influye, sin duda, el legado de conflictos e 
inestabilidad del siglo XX. Algunos de los factores que contribuyen a esta situación son los altos 
niveles de pobreza y desempleo, la escasa legitimidad política, la falta de oportunidades locales 
y la movilidad humana asociada, los altos niveles de desigualdad, la urbanización rápida y no 
planificada y la limitada prestación de servicios públicos (ACAPS, 2014; Prado-Pérez, 2018).

Los conflictos socioambientales, influenciados por la débil capacidad institucional, la 
degradación ambiental, los altos niveles de desigualdad y la exclusión social de ciertos grupos 
en la gestión de los recursos naturales, especialmente las minorías étnicas y los pueblos 
indígenas, también han ido en aumento en América Central (ERCA, 2016; Zárate-Rueda, 2021). 
Estos conflictos están asociados a intereses opuestos sobre el uso de los recursos naturales 
entre gobiernos, industrias extractivas y comunidades. La expansión de inversiones a gran 
escala en monocultivos de caña de azúcar y palma africana, así como la expansión de las 
industrias extractivas en proyectos de minería y energía hidroeléctrica, se han identificado 
como fuente de conflictos, desplazamientos, violaciones de derechos humanos y ataques 
contra los defensores del medio ambiente (ISHR, 2015; CIEL, 2010; CIDH y OEA, 2022).
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Centroamérica tiene un legado de disputas territoriales entre diferentes países de la región, 
heredado de las deficiencias en la demarcación administrativa durante la colonización española, 
que en algunos momentos ha supuesto un reto para la estabilidad y la integración regional. Sin 
embargo, estas disputas territoriales, como la de Guatemala con Belice por territorios terrestres 
e insulares, la de Nicaragua y Costa Rica por la desembocadura del Río San Juan, o la disputa 
entre El Salvador, Honduras y Nicaragua por las aguas del Golfo de Fonseca, han seguido la vía 
diplomática con diferentes acuerdos para el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia (De 
Faramiñán Gilbert, 2018; Domínguez et al., 2003; Urcuyo, 2002). 

2.3. Contexto Socioeconómico 
La mayoría de los países centroamericanos dependen en gran medida del sector agrícola para 
su crecimiento económico y para proporcionar medios de vida, que van desde el empleo del 
16% del total de la población panameña hasta el 29% en Guatemala y Nicaragua (World Bank, 
2021c). El sector representa alrededor del 8,5% del PIB de la región, siendo el sector agrícola 
nicaragüense el que más aporta, con un 15,5% del PIB nacional. (World Bank, 2021a, 2021b). 
Los principales cultivos de subsistencia son el maíz, los frijoles, el arroz y el sorgo, la mayoría 
de secano (Angelo, 2022, Pomareda, 2013). Los principales productos agrícolas exportados en 
la región son, en primer lugar, el café, con un valor de 2.700 millones de dólares, seguido del 
plátano (2.600 millones), la piña (1.100 millones) y el azúcar sin refinar (722 millones), lo cual 
proporciona ingresos y empleo (Central America Data, 2019). 

A pesar de que los pequeños agricultores son los responsables de la mayor parte de la 
producción agrícola, son también los más pobres de la región (Nwanze, 2014). Los agricultores 
de subsistencia sólo poseen el 6,5% de la superficie cultivable y la mayor parte de las tierras 
son de bajo rendimiento debido a la falta de tecnología comercial y de riego (Ramírez et 
al., 2010). Los pequeños agricultores más pobres se concentran a lo largo del Corredor 
Seco, a menudo trabajando en zonas agrícolas difíciles como laderas, suelos degradados y 
áreas propensas a inundaciones, lo cual deja a mucha de la mano de obra rural viviendo en 
condiciones precarias (Angelo, 2022; Fraga, 2020). Además, los pequeños agricultores suelen 
operar en zonas aisladas con falta de infraestructuras y, a menudo, carecen de capacidad para 
acceder a mercados, servicios e instrumentos financieros (Fraga, 2020). Esto es especialmente 
notable en el caso de las mujeres que, a pesar de su importante labor en el sector agrícola, 
se enfrentan a un acceso limitado a recursos como activos, insumos, tierras y servicios 
financieros, que afectan directamente a la productividad agrícola (Howland et al., 2021). 
Adicionalmente, la informalidad en el sector agrícola representa más del 95% en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que hace que los agricultores sean más vulnerables 
debido a la falta de acuerdos laborales formales y de protección social (ILO, 2018). 

La ganadería es también una importante fuente de ingresos para el sector agrícola, 
representando el 1,3% del PIB de la región (Mena, 2020). La ganadería ha crecido 
significativamente para satisfacer la demanda de carne de res y leche, lo que ha provocado la 
expansión de las tierras de pastoreo y ha aumentado la preocupación por la sostenibilidad. En 
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los últimos veinte años, la industria ha sido responsable de la mayor parte de la tala de 19,6 
millones de hectáreas de bosque, principalmente en la cuenca caribeña de América Central, a 
medida que la población bovina pasaba de 7 a 14,1 millones de cabezas (O’Gara, 2019). 

Por último, tanto la pesca de agua dulce como la de agua salada proporcionan medios de vida 
y una fuente de alimentos para las comunidades que viven en las zonas costeras del Caribe y 
el Océano Pacífico. Sin embargo, la industria pesquera se ve amenazada por la contaminación, 
la sobrepesca, las modificaciones en el sistema natural de los ríos, las especies invasoras, el 
desarrollo de la tierra, las redes de pesca inadecuadas y la pesca furtiva (Contreras-MacBeath 
et al., 2022; La Prensa, 2015; SICA, 2009b). Los estudios demuestran que entre el 15% y el 28% 
de las especies de peces de agua dulce de la región están amenazadas de extinción (Contreras-
MacBeath et al., 2022). 

Aunque la pobreza extrema es particularmente elevada en el Corredor Seco, en general afecta 
a casi la mitad de la población de Centroamérica y persisten grandes desigualdades étnicas y 
de género (ECLAC et al., 2018). Por ejemplo, pueblos indígenas como los mayas, los lencas y 
los miskitos sufren discriminación, exclusión social y despojo de sus tierras, y se enfrentan a 
la expansión de empresas extractivas y de agroindustria (Mollett, 2011; PRISMA, 2014; UNPD 
et al., 2014; UNHCR, 2021). Las tasas de pobreza también suelen ser mucho más altas en los 
grupos indígenas, como en el caso de Panamá, donde el 79,6% de los indígenas de las comarcas 
viven en la pobreza, en comparación con la tasa de pobreza nacional del 20,7% (IMF, 2020). Del 
mismo modo, las mujeres se enfrentan a restricciones en el acceso a los recursos productivos 
y a las oportunidades para aumentar sus opciones de vida, así como a la discriminación, entre 
otras barreras que les impiden salir del círculo de la pobreza. (Velásquez & Argüello, 2017). Los 
índices de pobreza son especialmente prevalentes entre las mujeres rurales y las que tienen 
menos estudios superiores (Velásquez & Argüello, 2017). 

Debido a la falta de ingresos y empleo, así como los efectos de fenómenos meteorológicos 
extremos, muchos países de América Central también se enfrentan a altos niveles de inseguridad 
alimentaria, que no ha hecho más que aumentar. En 2021, 61,9 millones de personas en 
América Central experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, una cifra en 
aumento desde 2014 (FAO et al., 2023). Esto es especialmente preocupante en Guatemala, 
El Salvador y Honduras, ya que 5,8 millones de personas vivían en situación de inseguridad 
alimentaria aguda entre finales de 2021 y mediados de 2022 (SICA, 2022). Finalmente, debido 
a estas vulnerabilidades socioeconómicas interrelacionadas, en la región también se registran 
elevados niveles de migración internacional y del campo a la ciudad, teniendo la segunda tasa 
de urbanización más rápida del mundo (OIM, 2021; Aguilera et al., 2022). 
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Este informe clasifica los riesgos de seguridad relacionados con el clima a través de tres 
rutas causales, que representan los mecanismos a través de los cuales los efectos del cambio 
climático pueden aumentar los riesgos de inseguridad, mediados por diversos factores 
socioeconómicos, políticos y culturales.

• Ruta Causal 1: Inseguridad Alimentaria y de Medios de Vida 
• Ruta Causal 2: Disponibilidad y Acceso a los Recursos 
• Ruta Causal 3: Migración y Desplazamiento

3.1. Ruta Causal 1: Inseguridad Alimentaria y de Medios de Vida 
Los impactos del cambio climático en Centroamérica tienen graves implicaciones, tanto para la 
seguridad alimentaria como para los medios de vida. Especialmente para los hogares pobres o 
marginalizados que dependen de la agricultura a pequeña escala, de secano y de subsistencia para 
obtener alimentos e ingresos. Las reducciones en la producción de los cultivos, la productividad 
del ganado y las reservas de peces relacionadas con el cambio climático, así como las cosechas 
fallidas y los pastizales degradados pueden reducir los ingresos y aumentar el desempleo, al 
igual que afectar negativamente a la disponibilidad y el acceso a los alimentos por parte de las 
poblaciones. La desaparición de las labores agrícolas tradicionales y la falta de alternativas de 
empleo pueden incentivar a las personas a utilizar mecanismos de adaptación negativos para 
hacer frente a la situación, como recurrir al trabajo infantil para aumentar los ingresos familiares 
y la violencia de género. También puede disminuir el coste de oportunidad de unirse a grupos 
criminales y dedicarse a actividades ilícitas mientras que, en paralelo con otros agravios, la falta 
de acceso a alimentos puede provocar protestas, disturbios y malestar social.
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3. RUTAS CAUSALES DE LA SEGURIDAD CLIMÁTICA  
EN CENTROAMÉRICA

3.1.1. IMPACTOS DEL CLIMA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE MEDIOS DE VIDA 
La mayoría de los 50 millones de habitantes de América Central son pobres, y un gran 
porcentaje de ellos vive en zonas rurales y se dedica a una agricultura de subsistencia, 
predominantemente de maíz y frijoles, los cuales son cultivos altamente vulnerables a la 
variabilidad climática y a los fenómenos meteorológicos extremos (SICA, 2019; Angelo, 2022). 
Por ejemplo, en las zonas rurales de Honduras, y especialmente donde hay altos índices de 
pobreza, el maíz y el frijol representan el 60% de la ingesta alimentaria de la población (Pérez, 
2016). Además, la mayoría de los pequeños agricultores tienen bajos niveles de productividad 
agrícola debido a que cultivan unidades de producción a pequeña escala dependientes de 
las precipitaciones, así como también tienen un acceso limitado a las infraestructuras rurales 
y a los recursos para invertir en desarrollo e innovación agrícola, lo cual debilita aún más la 
resistencia a las amenazas climáticas (Cecilia Deza et al., 2022). En promedio, sólo el 24% 
de las tierras cultivadas en la región son de regadío, aunque esta cifra varía, ya que algunos 
países, como El Salvador, sólo cuentan con un 6,3% de tierras de regadío (Cecilia Deza et al., 
2022). Adicionalmente, los pequeños agricultores son a menudo pobres y se enfrentan a una 
inseguridad alimentaria estacional que merma su capacidad de adaptación al clima (Harvey 
et al., 2018).

Impactos climáticos a través de sequías y lluvias irregulares

La variabilidad climática, como sequías y precipitaciones irregulares, y las condiciones 
agrícolas subóptimas están afectando significativamente a la producción de las cosechas, 
especialmente para los pequeños agricultores que dependen de la agricultura de secano, 
aumentando así las pérdidas de cosechas de alimentos básicos como el maíz, el frijol y el arroz 
en la región (Pons, 2021). Esta situación puede tener graves repercusiones negativas en los 
ingresos, los medios de vida y la seguridad alimentaria de los agricultores de la región. Por 
ejemplo, las sequías y lluvias irregulares de 2018 provocaron que 2,2 millones de personas 
de la región del Corredor Seco Centroamericano de El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua perdieran sus cosechas, mientras que el retraso de las lluvias dañó hasta el 70% de 
la producción agrícola de subsistencia (WFP, 2019a). Otro ejemplo es la sequía de 2014 a 2016 
en el Corredor Seco de Honduras que, debido a la pérdida de cosechas, dejó a más de 100.000 
personas sin trabajo, mientras que el 26% de los niños encuestados pasó hambre al menos una 
vez a la semana debido a las restricciones alimentarias relacionadas con la sequía (UNICEF, 
2016).  Esto también tiene repercusiones económicas, como lo demuestran las sequías de 
2014 asociadas con el fenómeno de ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). Se estima que estas 
sequías han costado a la región 465 millones de dólares, mientras que, en los últimos 30 años, 
las pérdidas del sector agrícola debido a las sequías en el Corredor Seco se acercaron a los 
5.000 millones de dólares (Pons, 2021). Las precipitaciones irregulares no sólo afectaron la 
producción agrícola, pero también la ganadera. Por ejemplo, en la comunidad de Tenedores 
en Morales (Guatemala) los miembros de la comunidad han notado que precipitaciones más 
intensas en las temporadas de lluvia, junto con inundaciones más frecuentes, están afectando 
a la agricultura tanto como a su ganado. Esto ha llevado a que los dueños de ganado tengan 
que vender sus reses antes de la temporada lluviosa y se vean reducidos los precios del 
mercado ganadero.
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Impactos climáticos a través del aumento de temperaturas

El aumento de las temperaturas también tiene consecuencias adversas para los productores 
de café, un sector que es responsable del 11% de las exportaciones de café del mundo y da 
empleo a 5 millones de personas en la región (SICA, n.d.), ya que ha disminuido el crecimiento 
del café y la calidad del grano. Por ejemplo, se prevé que para 2050 las zonas aptas para el 
cultivo del café en Nicaragua se reducirán en más de un 90%, debido a que el café sólo puede 
crecer en un rango limitado de temperaturas (Läderach et al., 2017). 

El aumento de temperaturas también incrementa la prevalencia de plagas y enfermedades, 
lo que deteriora aún más la producción agrícola (Avelino et al., 2015). Una de las plagas 
más preocupantes es la roya del café que afecta anualmente la producción regional de este 
cultivo. Se prevé que este impacto se acentúe con el aumento de las temperaturas, teniendo 
consecuencias devastadoras para los productores de café de la región. Por ejemplo, entre 
2012 y 2013, se calculó que la plaga causó una pérdida del 74% de la producción de café en El 
Salvador, del 70% en Guatemala, del 64% en Costa Rica, del 37% en Nicaragua y del 25% en 
Honduras, lo cual provocó que al menos 350.000 personas perdieran sus medios de vida (ICO, 
2013;  IDB, n.d.). 

Esto también repercute negativamente en la producción de maíz y frijol (Harvey et al., 2018). 
Aunque el aumento de la temperatura puede tener algunos pequeños beneficios, como en el 
caso del altiplano guatemalteco, donde se prevé que la zona será más apta para el cultivo de 
maíz y frijoles, en la mayoría de las zonas se espera un impacto adverso (Eitzinger et al., 2012). 
Para 2025, las proyecciones climáticas para Centroamérica prevén una posible reducción del 
20% en el rendimiento del frijol y del 15% en el del maíz en Honduras, El Salvador y Nicaragua 
(Eitzinger et al., 2012).

También se prevé que el aumento de las temperaturas afecte a la pesca, un sector que 
exporta 2.500 millones de dólares al año, debido a la decoloración del coral, lo cual reduce la 
disponibilidad de coral vivo necesario para que los peces tengan acceso a alimento y refugio, 
lo que además repercute negativamente en los alimentos básicos de las comunidades costeras 
(Angelo, 2022; Fetzek, 2009; La Prensa, 2015). Por ejemplo, el aumento de la temperatura 
del agua en el Mar Caribe ha provocado el blanqueamiento del coral en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano que atraviesa las costas de Belice, Guatemala y Honduras, donde los 
pescadores locales dependen del arrecife para sus medios de vida (Angelo, 2022). Junto con la 
sobrepesca, el uso de redes pesqueras inadecuadas y las capturas ilegales, el calentamiento 
de las aguas amenaza los medios de vida de 152.000 pescadores de la región, ya que los peces 
migran hacia regiones septentrionales y zonas más profundas del océano, o mueren por 
agotamiento del oxígeno tras un aumento de la proliferación de algas (La Prensa, 2015; SICA, 
2009).
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Impactos climáticos a través de fenómenos meteorológicos extremos

Los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y ciclones tropicales, también 
han tenido efectos devastadores en la seguridad alimentaria y de medios de vida, destruyendo 
cosechas e infraestructuras agrícolas, así como dañando carreteras y puentes utilizados para 
el transporte de alimentos. En 2020, las pérdidas económicas totales provocadas por los 
huracanes gemelos Eta e Iota en Centroamérica alcanzaron los 7.000 millones de dólares y 
afectaron a más de 8 millones de personas en la región, en especial a los hogares pobres de 
Honduras y Guatemala, que sufrieron importantes pérdidas agrícolas (Cecilia Deza et al., 2022; 
Insurance Journal, 2020). Los huracanes destruyeron más de 200.000 hectáreas de cultivos 
de alimentos básicos y comerciales en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, así 
como más de 100.000 hectáreas de cafetales en Honduras y Nicaragua (WFP, 2021). Muchas 
personas, además, ya habían sufrido la pérdida de sus cosechas debido a años consecutivos 
de sequías y lluvias impredecibles (WFP, 2021). 

Impactos climáticos en el acceso y disponibilidad a los alimentos

Una de las consecuencias de la pérdida de cultivos y de las malas cosechas es que, para los 
agricultores de subsistencia, a menudo las reservas de alimentos pueden resultar insuficientes 
para las necesidades nutricionales diarias y muchos se ven obligados a adoptar estrategias 
de supervivencia (SICA, 2019; WFP, 2019a; Pons, 2021). Así lo refleja una reciente encuesta 
realizada a 860 pequeños agricultores de la región, según la cual el 32% había vivido fenómenos 
meteorológicos extremos que afectaron a su seguridad alimentaria, mientras que el 87% de los 
cultivadores de maíz señalaron repercusiones negativas del cambio climático en el rendimiento 
de sus cosechas (Harvey et al., 2018). Una estrategia de supervivencia comúnmente adoptada 
es la venta de activos agrícolas o la reducción en la ingesta de alimentos. Por ejemplo, en el 
Corredor Seco, debido a la irregularidad de las lluvias y las sequías que afectan a las cosechas, 
hasta el 82% de las familias han vendido sus herramientas agrícolas y animales para comprar 
alimentos y muchas se saltan comidas o comen alimentos menos nutritivos (WFP, 2019a). 
Esto afecta especialmente a las mujeres, ya que las desigualdades y normas de género las 
hacen más vulnerables a las crisis económicas y alimentarias. Por ejemplo, en Nicaragua, los 
estudios han demostrado que, durante las crisis alimentarias, las mujeres comen menos, como 
resultado de la costumbre de que las mujeres son las responsables de alimentar a la familia 
(Ayales et al., 2019). A pesar de ello, es importante señalar que los hogares encabezados por 
mujeres, cuyos maridos han emigrado, presentan niveles más altos de seguridad alimentaria, 
en comparación con otros grupos (Howland et al., 2021).

Estos casos de inseguridad alimentaria no se limitan a pequeños núcleos de población, sino 
que afectan a altos porcentajes de la población de la región, especialmente en Guatemala, 
Honduras y El Salvador. En 2022, entre un 40 y 50% de la población de estos tres países se 
encontraba en condiciones de inseguridad alimentaria acentuada, lo que afectaba a unos 14 
millones de personas (Cecilia Deza et al., 2022).  
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La disminución de la producción agrícola o las malas cosechas no sólo afectan a los 
agricultores, sino también a los consumidores urbanos, ya que la reducción en la producción 
de alimentos eleva el precio de los productos básicos, reduciendo el poder adquisitivo del 
consumidor y, por tanto, la asequibilidad y accesibilidad de los alimentos por parte de los 
hogares más pobres (Milan & Ruano, 2014). Las inundaciones y las catástrofes relacionadas 
con el clima también pueden destruir infraestructuras locales como carreteras y puentes, lo 
que dificulta el transporte de alimentos, reduce el acceso a los mercados y aumenta el coste 
de producción para los agricultores (Pons, 2021).

Impactos climáticos en los medios de vida

Los impactos climáticos en la producción agrícola, ganadera y pesquera socavan los medios de 
vida y los ingresos de pequeños agricultores y pescadores, especialmente los de aquellos que 
no tienen formas alternativas de vida y/o son dependientes de una única fuente de ingresos 
para todo el hogar. Estas perturbaciones climáticas también afectan a los temporeros en 
cultivos comerciales como el café y la caña de azúcar, que dependen del éxito de las cosechas, 
ya que la reducción del rendimiento de los cultivos provoca una menor demanda de mano 
de obra no cualificada, dejando a los trabajadores sin su jornal. Los empleados agrícolas son 
especialmente vulnerables a esta situación, ya que la forma más fácil de reducir los costes de 
explotación para los terratenientes es reducir la mano de obra (Delavelle, 2015; Olivera et al., 
2021; Pons, 2021). Las condiciones del trabajo informal y temporal, junto con los acuerdos 
informales de arrendamiento de tierras, actúan como importantes fuentes de vulnerabilidad 
en la medida en que reducen la capacidad de las personas para acceder a servicios financieros, 
proteger sus derechos laborales y garantizar la tenencia de tierra a largo plazo 

3.1.2. RIESGOS DE SEGURIDAD HUMANA Y CONFLICTOS RELACIONADOS 
Cuando los impactos climáticos debilitan los medios de vida y la seguridad alimentaria, para 
aquellos que no disponen de recursos para adaptarse, aumenta la escasez de alimentos, el 
hambre y el subempleo. Esto puede incentivar a las personas a recurrir a mecanismos de 
adaptación negativos, exacerbando los riesgos para la seguridad humana y los conflictos 
relacionados, como la violencia de género, el trabajo infantil, la expansión del crimen 
organizado, la participación en actividades ilícitas y el malestar socia producido por la falta 
de acceso a alimentos. La siguiente sección ilustra algunos de estos riesgos interconectados 
en América Central. 

Violencia de Género 

En primer lugar, dado que el cambio climático altera los medios de vida tradicionales, por 
ejemplo, con la pérdida de producción agrícola y la consiguiente disminución del empleo 
y de los ingresos familiares, puede aumentar el riesgo de tensiones en el seno de la familia 
y exacerbar la violencia doméstica y de género (Ayales et al., 2019; Caroli et al., 2022). La 
interpretación rígida de las normas masculinas, como que los hombres tengan que asumir el 
papel de sostener a la familia, también puede crear y amplificar la violencia en el hogar, ya que 
la violencia se utiliza como un mecanismo de adaptación negativo al estrés y a la pérdida de 
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ingresos, o como una forma de reafirmar un sentido de autoridad (Caroli et al., 2022). También 
puede colocar a las mujeres en condiciones de seguridad más precarias, como al tener que 
desplazarse más lejos para recoger agua y alimentos debido a las sequías o a los fenómenos 
climáticos extremos, ya que las mujeres suelen tener que realizar la mayor parte del trabajo 
de cuidados, lo que las hace más vulnerables a la violencia en lugares con poca iluminación 
(Ayales et al., 2019; Pires Ramos & McFarland Dias, 2021). 

A pesar de que todavía existen lagunas en la comprensión de las relaciones causales entre 
cambio climático, medios de vida, seguridad alimentaria y violencia de género, cada vez hay 
más evidencias que ilustran estas conexiones. Por ejemplo, un estudio realizado en 2016 en 
Honduras descubrió que cuando se perdió el 60% de las cosechas de maíz y frijoles, se produjo 
un aumento de la violencia doméstica contra las mujeres (Ayales et al., 2019). Otros estudios 
lo han confirmado, encontrando que una de cada cuatro personas que fueron encuestadas en 
el Corredor Seco de Honduras, declaró que la violencia había aumentado durante la sequía de 
2014 a 2016, un riesgo que fue sobre todo pronunciado entre las niñas (37%) en comparación 
con los niños (16,7%) (UNICEF, 2016). Del mismo modo, tras la llegada a tierra del huracán Iota 
en 2020, una de las zonas más afectadas de Nicaragua experimentó tasas extremadamente 
altas de violencia de género, embarazos infantiles y feminicidios (Pires Ramos & McFarland 
Dias, 2021)

Trabajo Infantil 

También existen evidencias de que los efectos del clima pueden aumentar el riesgo de 
trabajo infantil, ya que la falta de empleo y la reducción de los ingresos familiares obligan a 
los hogares a recurrir al trabajo de los miembros más jóvenes de la familia, lo que también 
tiene consecuencias en su educación. Por ejemplo, UNICEF (2016) encontró que después de 
la sequía de 2014 a 2016, el 30% de los hogares encuestados en el Corredor Seco de Honduras 
había enviado a uno o más de sus hijos a trabajar, debido a estas condiciones climáticas. 
Dentro de estos hogares, el trabajo infantil representaba el 32,4% de sus ingresos familiares 
y un 30,3% eran niños de entre seis y once años de edad (UNICEF, 2016). Esto también ha 
ocurrido en zonas rurales de Guatemala durante las sequías de 2009, cuando muchas familias 
se vieron obligadas a buscar nuevas fuentes de trabajo, incluida la búsqueda de trabajos 
informales mal pagados para sus hijos en entornos exigentes, lo que también los llevó a no 
asistir a la escuela (UNICEF, 2010).     

Expansión del Crimen Organizado 

Aunque no existen evidencias de que exista una relación directa entre el cambio climático 
y la delincuencia, en contextos socioeconómicos específicos con gobernanza débil, escasez 
de recursos, marginalización y falta de actividades generadoras de ingresos, los efectos 
del cambio climático pueden contribuir a aumentar la probabilidad de que las personas se 
dediquen a actividades ilícitas y a la delincuencia organizada, una amenaza para la seguridad 
que ha ido en aumento en las últimas décadas (Albaladejo & Lasusa, 2017; Buhaug et al., 2023; 
Fetzek, 2009).
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Cuando los medios de vida tradicionales se ven sometidos a tensiones y socavados por los 
efectos del cambio climático, existe la posibilidad de que las personas recurran a medios de 
vida alternativos. Aunque la diversificación de ingresos puede ser una estrategia de adaptación 
positiva, en situaciones de falta de oportunidades laborales existe también el riesgo de que las 
personas recurran a mecanismos de adaptación negativos, como unirse a grupos criminales 
para generar ingresos (Fetzek, 2009; Rosa & Spangler, 2017). Por ejemplo, en Centroamérica, 
las sequías prolongadas, y la pérdida de ingresos y medios de vida, están disminuyendo los 
costes de oportunidad para que hombres jóvenes se unan a organizaciones delictivas (Abdenur 
& Rüttinger, 2020). A su vez, esto conduce a un aumento de la violencia, incrementando los 
costes de seguridad y repercutiendo negativamente en la economía, ya que se dejan de lado 
posibles inversiones y disminuye el turismo, mermando aún más las oportunidades de empleo 
(Rosa & Spangler, 2017). Además, a medida que las economías se contraen, la alternativa de 
no cooperar con grupos delincuenciales puede resultar menos factible (Fetzek, 2009). Por 
último, esto también afecta a la legitimidad del gobierno y a su capacidad para cumplir con 
sus obligaciones estatales, lo que reduce la capacidad de adaptación del Estado a los impactos 
climáticos.

Ante la creciente incidencia de desastres provocados por el clima, las entidades 
gubernamentales con capacidades de respuesta limitadas pueden verse incapaces de 
responder adecuadamente y proporcionar ayuda humanitaria adecuada a las poblaciones 
afectadas. El crimen organizado puede aprovechar esta situación para suplir el vacío 
institucional y ganarse el apoyo de las comunidades locales (Nett & Rüttinger, 2016). Asimismo, 
las organizaciones delictivas también pueden beneficiarse de catástrofes como huracanes 
y deslizamientos de tierra, retirándose a estas zonas a las que el gobierno ha restringido el 
acceso (Nett & Rüttinger, 2016). Por ejemplo, en algunas zonas del norte de Guatemala hay 
áreas controladas por narcotraficantes que han establecido estructuras estatales alternativas 
de prestación de servicios básicos (Fetzek, 2009) Por otro lado, las catástrofes climáticas 
también pueden socavar el funcionamiento de las organizaciones delictivas, interrumpiendo 
las vías de comunicación y transporte, o aumentando la presencia del gobierno en las zonas 
afectadas.

Participación en Actividades Ilícitas 

En Centroamérica, además de cultivar alimentos básicos y cultivos comerciales tradicionales, 
muchos agricultores trabajan con cultivos ilícitos, como la amapola o el cannabis, para obtener 
ingresos alternativos y evitar la pobreza y el hambre. Sin embargo, existe el riesgo de que 
esta práctica se generalice debido a que los agricultores recurren cada vez más a actividades 
ilícitas para mitigar las pérdidas de sus cultivos comerciales afectados por el clima, ya que el 
cultivo de plantas ilícitas suele ser mucho más lucrativo. Por ejemplo, en Guatemala, algunos 
agricultores han comenzado a cultivar amapola, ya que es un cultivo resistente a la sequía y 
utilizado para la producción de heroína, lo que a veces multiplica sus ingresos por veinte (Nett 
& Rüttinger, 2016). 
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Los resultados recientes del trabajo de campo realizado en Camotán, Guatemala, también 
ilustran este vínculo. Ya que, según los informes, tormentas tropicales más intensas y 
frecuentes, junto con los efectos caniculares, han reducido la productividad agrícola en la 
región, lo que ha provocado bajos ingresos, falta de oportunidades de empleo e inseguridad 
alimentaria, aumentando así las probabilidades de recurrir a actividades ilegales por parte de 
poblaciones jóvenes, principalmente en cultivos ilegales (Medina et al. 2023).

El cultivo de plantas ilegales como la amapola suele estar vinculado a redes de narcotráfico, 
lo que puede contribuir a aumentar la violencia infligida a las poblaciones locales, así como 
la guerra entre cárteles, o los conflictos con el ejército, causando así más inseguridad. Por 
ejemplo, en el departamento de San Marcos (Guatemala), donde la pobreza está ampliamente 
extendida, las comunidades de Ixchiguán y Tajumulco cultivan cannabis y amapola junto con 
cultivos alimentarios, pero se enfrentan a conflictos con el ejército y la policía, los cuales 
intentan erradicar continuamente sus plantaciones, así como con grupos de narcotraficantes 
mexicanos, que proporcionan armas de gran calibre para defender las tierras (Albanl, 2018).
  
Malestar Social como consecuencia de la falta de acceso a alimentos 

Por último, existen situaciones en las que los impactos climáticos socavan la seguridad 
alimentaria y el gobierno carece de capacidad o disposición para impulsar medidas que 
puedan remediarlo. Si, además, se percibe corrupción o mala distribución de la ayuda 
alimentaria, debilitando así la legitimidad y autoridad del gobierno, se pueden exacerbar 
los agravios, los motivos para participar en protestas y disturbios, y el malestar social. Esta 
situación se hace evidente en las numerosas protestas que se produjeron en América Latina, 
y a nivel internacional, entre 2007 y 2014 debido al aumento del coste de los alimentos 
(World Bank, 2014). Más concretamente, en 2008 y 2011, en Tegucigalpa y otras partes de 
Honduras, la gente protestó por la subida de los precios de los alimentos, como consecuencia 
del encarecimiento del petróleo y las pérdidas de las cosechas locales, además de quejas 
primarias como la corrupción y las políticas impopulares (El Espectador, 2008; Palencia, 2011). 
En ocasiones, las protestas sociales se han tornado violentas, como las de 2011, que se saldaron 
con un manifestante muerto y otros tres heridos después de que la policía desplegara gases 
lacrimógenos contra los manifestantes (Palencia, 2011). Asimismo, en Guatemala, debido a la 
escasez de alimentos provocada por la sequía y a la dificultad de acceso a la tierra y al agua, 
se produjeron protestas violentas y enfrentamientos con la policía, en los que también murió 
una persona (Fetzek, 2009). 

3.2 Ruta Causal 2: Disponibilidad y Acceso a los Recursos
Los impactos del cambio climático en Centroamérica contribuyen a la degradación del medio 
ambiente, que ya se encuentra bajo presión debido a factores no climáticos, reduciendo a 
menudo la disponibilidad de recursos naturales clave como la tierra fértil, el agua, los bosques 
y las reservas de peces. Junto con las vulnerabilidades y desigualdades subyacentes, los 
impactos climáticos pueden desencadenar o exacerbar tensiones y conflictos preexistentes 
sobre el acceso y el uso de estos recursos naturales (Ferré Garcia et al., 2023; Läderach et 
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al., 2021a). Estas tensiones y conflictos incluyen la competencia por el acceso a los recursos 
por parte del mismo tipo de usuario, como pequeños agricultores o pescadores, así como 
intereses contrapuestos entre distintos actores sociales. En algunos casos afectan a recursos 
naturales transfronterizos, por lo que estas tensiones también pueden degenerar en conflictos 
entre Estados y desembocar en enfrentamientos diplomáticos  

3.2.1 IMPACTOS CLIMÁTICOS EN LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LOS RECURSOS
Por su ubicación geográfica, Centroamérica es una de las regiones del mundo más expuestas 
al cambio climático, sufriendo recurrentemente ciclones tropicales y sequías (CCAD, 2010; 
CEPAL, 2015). La región se ve afectada por el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), 
relacionado con aumentos de temperatura y variabilidad de las precipitaciones, además de 
estar atravesada por el Corredor Seco, una franja de bosques secos tropicales propensos a 
la sequía que se extiende desde Guatemala hasta Costa Rica (CCAD, 2010). Estos fenómenos 
contribuyen a la degradación del medio ambiente, ya está sometido a estrés debido a factores 
no climáticos, y a menudo reducen la disponibilidad de recursos naturales clave como la tierra 
fértil, el agua, los bosques y las reservas de peces.

Los episodios de sequía relacionados con el ENOS contribuyen a la escasez de agua durante la 
estación seca, reduciendo la disponibilidad y el acceso a los recursos hídricos para el consumo 
humano, el ganado y la segunda temporada de siembra (CEPAL, 2015). La intensificación de 
las sequías también aumenta la evapotranspiración y la aridez del suelo, especialmente en el 
Corredor Seco, lo que disminuye la fertilidad de la tierra y, en consecuencia, la productividad 
agrícola general (ECLAC et al., 2018). Además, los efectos del cambio climático ya están 
afectando negativamente a los bosques de la región debido a una mayor frecuencia e 
intensidad de los incendios forestales, sequías, tormentas tropicales e inundaciones, así 
como a los brotes de enfermedades arbóreas como el gorgojo del pino (Angelo, 2022; ECLAC 
et al., 2018). Por último, la combinación de factores climáticos y no climáticos repercute 
negativamente en los ecosistemas marinos, amenazando corales, manglares y reservas de 
peces (Magrin et al., 2014; SICA, 2008). Existe evidencia de que el aumento de la temperatura 
del agua y de las precipitaciones tiene una correlación negativa en la pesca, lo que afecta 
especialmente a los pescadores artesanales (Moreno et al., 2017). Asimismo, los factores 
de aumento de temperatura del agua oceánica y precipitaciones tendrán un fuerte impacto 
en las poblaciones de peces, disminuyendo la idoneidad de las especies, reduciendo la 
productividad y alterando la migración de los peces, que se desplazarán hacia los Trópicos 
(Clarke et al., 2020; Rivero Rodríguez, 2021).

El impacto del cambio climático sobre la tierra, el agua, los bosques y las reservas de peces 
es especialmente preocupante si se tiene en cuenta la fuerte dependencia a actividades 
económicas sensibles al clima y los bajos niveles de resiliencia y capacidad de reacción. Los 
grupos marginalizados, como las mujeres, los niños, las comunidades indígenas y los pueblos 
afrodescendientes, son comparativamente más vulnerables al cambio climático debido a las 
desigualdades y la marginalización existentes (Bárcena et al., 2013; SICA y CCAD, 2010).
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3.2.2 RIESGOS PARA LA SEGURIDAD HUMANA Y CONFLICTOS RELACIONADOS  
La combinación de factores de estrés, climáticos y no climáticos, contribuye a la degradación 
del medio ambiente, reduciendo a menudo la disponibilidad de recursos naturales clave como 
la tierra fértil, el agua, los bosques y las reservas de peces. Junto con las vulnerabilidades 
y desigualdades subyacentes, los efectos del cambio climático pueden desencadenar 
y/o agravar tensiones y conflictos preexistentes sobre el acceso y el uso de estos recursos 
naturales. Estas tensiones y conflictos incluyen la competencia por los recursos, así como los 
intereses contrapuestos de diferentes actores. En algunos casos afectan a recursos naturales 
transfronterizos, produciendo posibles tensiones interestatales y desafíos diplomáticos. 

Conflictos por el agua 

El agua es uno de los recursos más importantes de Centroamérica. Es esencial para la salud 
y el saneamiento de las personas, la agricultura, la seguridad alimentaria, la generación de 
energía hidroeléctrica y la biodiversidad. Según sus niveles de agua per cápita de 31.064 m³/
año, Centroamérica no tiene bajos niveles de disponibilidad de agua. Con la excepción de 
Guatemala, El Salvador y la República Dominicana, donde el estrés hídrico es comparativamente 
mayor, Centroamérica tiene bajos niveles de estrés hídrico (Resource Watch, 2014). Sin 
embargo, existen grandes desigualdades en la distribución del agua a través de la historia, 
la geografía y los grupos de población, lo que ha dado lugar a muchos casos en los que la 
disponibilidad de agua ha sido motivo de preocupación, especialmente en escenarios futuros 
de cambio climático (Bárcena et al., 2013; CEPAL, 2015).

Los episodios de sequía relacionados con El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) contribuyen a 
la escasez de agua durante la estación seca, reduciendo la disponibilidad y el acceso a los 
recursos hídricos para el consumo humano, el ganado y la segunda temporada de siembra 
(CEPAL, 2015). Las proyecciones actuales apuntan a que el régimen bimodal interanual de 
precipitaciones podría agravarse, con mayores precipitaciones durante la estación lluviosa 
y menores durante las sequías caniculares (CEPAL, 2015). A largo plazo, las proyecciones 
estiman una reducción de las precipitaciones anuales totales en la mayor parte de la región 
(CEPAL, 2015). Al mismo tiempo, el aumento de la temperatura disparará los niveles de 
evapotranspiración y, en consecuencia, provocará mayores niveles de aridez del suelo (CEPAL, 
2015). 

Por otra parte, se prevé que el crecimiento demográfico por sí solo triplique la demanda de 
agua de aquí a 2050, lo que reduciría el agua per cápita (Bárcena et al., 2013). Bajo esta creciente 
presión, se espera que el 81% de los países de América Central sufran una disminución en las 
aguas de escorrentía para 2050, con descensos de al menos el 20% en al menos la mitad de 
la región (Imbach et al., 2015). El Salvador, Belice, Costa Rica y Guatemala tienen las mayores 
áreas expuestas a reducciones de escorrentía. Algunos de los niveles más críticos de escasez 
de agua se encuentran en las cuencas de los ríos Aguán, Cangrejal, Choluteca y Chamelecón 
en Honduras, María Linda y Mopán-Hondo en Guatemala y Jiboa y Chilama en El Salvador 
(Imbach et al., 2015).
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La falta de disponibilidad de agua puede perjudicar a los medios de vida, aumentar la 
vulnerabilidad de las personas, exacerbar el malestar social y desencadenar conflictos en torno 
a los recursos hídricos dentro de los países, así como entre ellos (CCAD, 2010). Los conflictos 
por el acceso y uso de los recursos hídricos, los cuales involucran diferentes actividades 
económicas y medios de vida (agricultura, agroindustria, generación hidroeléctrica y minería, 
entre otros), ya están presentes en la región (Colom y Artiga, 2017). Al mismo tiempo, también 
se han producido tensiones y conflictos transfronterizos entre Estados por los recursos de agua 
dulce, como el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua por la desembocadura del Río San Juan 
(Estacio Ferro, 2018). El hecho de que el 40% de la región esté formado por cuencas hidrográficas 
transnacionales, y de que casi todas las grandes cuencas hidrográficas atraviesen dos o más 
fronteras nacionales, hace que el suministro de agua sea un asunto de interés regional y una 
fuente potencial de conflictos (ECLAC et al., 2018; Global Water Partnership, 2016). Además, 
las sequías son más frecuentes en la costa seca del Pacífico, donde vive el 70% de la población, 
y que sólo tiene acceso al 30% de los recursos hídricos disponibles (Global Water Partnership, 
2016). Esfuerzos colectivos y diplomáticos como la Estrategia Centroamericana para la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos, liderada por el SICA, deben persistir por encima de las 
posibles tensiones interestatales que puedan surgir en torno a este tema (ECLAC et al., 2018).

También pueden surgir conflictos en torno a la disponibilidad y el acceso al agua para consumo 
humano y/o regadíos dentro de las comunidades, así como entre ellas, con la participación 
de diferentes usuarios agrícolas, como pequeños y grandes agricultores (Ferré Garcia et al. 
2023; Läderach et al., 2021b; Medina et al. 2023). Los efectos del clima agravan una dinámica 
muy desigual de distribución del agua, en la que las grandes explotaciones consumen la 
mayor parte del agua para riego, dejando a los pequeños agricultores con menos agua o, 
simplemente, obligados a depender de la agricultura de secano (Viscidi & Vereen, 2022). 
Asimismo, la expansión de algunos monocultivos se ha asociado a la degradación del suelo 
y a la reducción en la capacidad de retención de agua, lo que ha exacerbado los conflictos y 
disputas por la tierra (Viscidi & Vereen, 2022).

En el altiplano occidental de Guatemala, existen tensiones incipientes en torno a los recursos 
hídricos dentro de las comunidades, así como entre ellas, relacionadas con la disponibilidad 
y el acceso a los recursos hídricos de los manantiales. Estas tensiones se ven exacerbadas por 
los mecanismos de adaptación inadecuados de algunos hogares que, para hacer frente a la 
menor disponibilidad de agua, utilizan ilegalmente el agua potable que les ha sido asignada 
para el riego (Medina et al. 2023). Algunos lugareños se han mostrado agraviados por este 
tipo de prácticas y prevén que unos episodios de sequía más graves y prolongados podrían 
provocar una escalada de las tensiones (Medina et al. 2023). En Guanacaste (Costa Rica), 
los altos niveles de escasez de agua durante la estación seca llevaron a algunos pequeños 
agricultores, situados aguas arriba en la cuenca hidrográfica, a alterar ilegalmente los sistemas 
de riego con el objetivo de asegurarse el acceso al agua antes en la temporada de siembra. 
Como consecuencia, los agricultores situados aguas abajo perdieron el acceso a los recursos 
hídricos para plantar arroz, y muchos de ellos se vieron obligados a abandonar estos cultivos 
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(Kuzdas & Warner, 2016). Esto, a su vez, creó un conflicto entre los agricultores y encendió la 
violencia contra los funcionarios públicos encargados del racionamiento del agua (Kuzdas & 
Warner, 2016).

Al agravarse la disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos, la variabilidad de las 
precipitaciones, las sequías y las inundaciones inducidas por el clima se pueden exacerbar 
tensiones y conflictos preexistentes entre las comunidades y otras industrias que exigen un uso 
considerable de los recursos hídricos, como  pueden ser la generación de energía hidroeléctrica, 
la minería y el turismo (Esquivel-Hernandez et al., 2018; Lavanchy et al., 2017; Van de Sandt, 
2009; Zarsky & Stanley, 2011). La reducción en la disponibilidad del agua perjudicará a la 
generación de energía hidroeléctrica en la región, una fuente clave de producción de energía 
que representa el 40% de la capacidad instalada en Guatemala, el 30% en Honduras y el 27% 
en El Salvador (ECLAC et al., 2018; Viscidi & Vereen, 2022). Un estudio centrado en las presas 
de Chixoy (Guatemala) y Cerrón Grande (El Salvador) estima que, para 2050, la producción 
de energía disminuirá más de un 40%. (CEPAL, 2015). Esto no sólo tendrá un fuerte impacto 
en la producción de energía y en las economías nacionales, sino que también aumentará la 
presión sobre los recursos hídricos. La menor disponibilidad de agua, especialmente durante 
la estación seca, puede exacerbar los conflictos preexistentes y el malestar social en torno a 
las centrales hidroeléctricas, aumentando la competencia entre la necesidad de la energía 
hidroeléctrica y las necesidades de consumo humano y riego de las comunidades ubicadas 
aguas abajo (ECLAC et al., 2018; Imbach et al., 2015; Viscidi & Vereen, 2022).

Igualmente, es crucial tener en cuenta el impacto de las explotaciones mineras en recursos 
hídricos y cuencas fluviales compartidas, para evitar posibles tensiones interestatales y 
garantizar una cooperación que pueda aspirar a un uso equitativo y razonable del agua (Mira, 
2018). El cambio climático planteará nuevos riesgos a la industria minera, que demanda 
grandes cantidades de agua, debido a que una menor disponibilidad de agua afectaría al 
abastecimiento de las minas (Najarro et al., 2011). El aumento de la duración y la intensidad 
de las tormentas tropicales y las inundaciones pueden dañar las infraestructuras mineras, 
incluido el desbordamiento de las balsas de relave que provocan contaminación por drenaje 
ácido, o alteraciones en la interacción de las aguas superficiales y subterráneas con la roca 
residual (Zarsky & Stanley, 2011, 2013). Al exacerbarse la degradación medioambiental, los 
fenómenos meteorológicos extremos pueden reducir la calidad de los recursos hídricos, lo 
que repercute negativamente en la productividad agrícola, los medios de vida y la salud de 
la población local (Najarro et al., 2011; Zarsky & Stanley, 2011). Especialmente durante la 
estación seca, estos efectos pueden exacerbar las tensiones preexistentes y la competencia 
entre las minas y las comunidades locales por el acceso al agua. (Van de Sandt, 2009). 

El cambio climático también plantea riesgos para la industria turística. En general, los efectos 
del cambio climático pueden alterar el ambiente cómodo y cálido que atrae a millones de 
visitantes a Centroamérica, debido a la intensificación de los huracanes, así como al aumento 
de la temperatura (Navarro-Drazich et al., 2023; Schatan et al., 2010). El cambio climático 
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también está relacionado con la reducción de recursos hídricos esenciales para el turismo, como 
hoteles, jardines y campos de golf (Cañada Mullor, 2014; CEPAL, 2015). Esto puede intensificar 
las tensiones sobre los recursos hídricos entre ¡la industria turística y las comunidades 
locales, como ha ocurrido en Guanacaste (Costa Rica) y Gigante (Nicaragua) (Cañada, 2019; 
LaVanchy, 2017). Este riesgo se deriva de contextos en los que fracasan los esfuerzos por lograr 
un equilibrio entre las necesidades de la industria turística y la sostenibilidad de recursos 
esenciales para las comunidades locales (Schatan et al., 2010). El acceso desigual a los pozos y 
su sobreexplotación por parte de la industria turística se está viendo agravado por las sequías 
que, según las proyecciones climáticas, pueden perjudicar la disponibilidad de agua y agravar 
los conflictos por la disponibilidad y el acceso a los recursos hídricos (Cañada, 2019; LaVanchy, 
2017)

Conflictos por la Tierra

La expansión de monocultivos y ganadería han incrementado la presión sobre los recursos 
terrestres, dificultando el acceso de los pequeños agricultores a tierras productivas, al tiempo 
que ha aumentado la preocupación por la degradación del medio ambiente y su creciente 
contribución al cambio climático, a través de la deforestación y las emisiones de gases de 
efecto invernadero (Viscidi & Vereen, 2022). La degradación del suelo se estima actualmente 
entre el 25 y el 70% de las tierras cultivables (SICA y CCAD, 2010). En Centroamérica, en términos 
absolutos, el coste económico asociado a la degradación de la tierra representa actualmente 
el 12,4% del PIB del sector agrícola en toda la región (Morales, 2012). Esto podría aumentar 
hasta un 14% y un 15,2%, con aumentos de temperatura de 1,5 °C y 3 °C, respectivamente 
(Morales, 2012). Panamá, Honduras y Guatemala sufren actualmente la mayor carga de la 
región y las proyecciones indican que seguirán siendo los países más afectados en el futuro 
por este fenómeno (Morales, 2012).

Los impactos del cambio climático sobre la tierra serán particularmente graves en 
Centroamérica, siendo esta región la que sufrirá las mayores pérdidas económicas, sociales y 
ambientales del continente (CEPAL, 2015). Las sequías más severas, vinculadas a los eventos 
de El Niño, aumentan la evapotranspiración y la aridez del suelo, especialmente a lo largo del 
Corredor Seco, disminuyendo la fertilidad de la tierra y, en consecuencia, la productividad 
agrícola en general (ECLAC et al., 2018). Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta 
que el Corredor Seco, no sólo está bastante expuesto a los efectos del cambio climático, sino 
que además es el lugar donde vive una gran parte de los pequeños agricultores más pobres de 
la región (Angelo, 2022). 

El sistema actual de tenencia de la tierra, irregular, inseguro y desigual, es también una de 
las causas principales de la vulnerabilidad de los pequeños agricultores y limita su capacidad 
de adaptación (Angelo, 2022; Medina et al. 2023). En estas condiciones, la pérdida de tierras 
fértiles en zonas propensas a sequías e inundaciones reducirá la disponibilidad de tierras y 
obligará a algunos agricultores a reubicarse (Viscidi & Vereen, 2022). No obstante, el proceso 
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de reubicación en otro lugar no es una tarea fácil y está ligado a riesgos de conflicto debido a la 
dificultad de identificar tierras productivas adecuadas, la falta de titulación de las tierras y el 
uso de la ocupación de tierras como estrategia de adaptación (Long & Hatting, 2018; Viscidi & 
Vereen, 2022). Los agricultores reubicados suelen asentarse en zonas protegidas, propiedades 
privadas o tierras en uso de otras comunidades, lo que suele desencadenar conflictos entre 
ambas partes, a menudo seguidos de desalojos violentos (Long & Hatting, 2018). Al mismo 
tiempo, la tenencia irregular, insegura y desigual de la tierra también se considera altamente 
injusta, y se ha relacionado con la escalada de agravios entre propietarios y arrendatarios. 
En ausencia de actividades alternativas generadoras de ingresos, los bajos niveles de 
disponibilidad de tierras, exacerbados por el cambio climático, se han identificado como una 
fuente potencial de conflictos y de aplicaciones ineficaces de esfuerzos para la adaptación al 
clima (Medina et al. 2023). 

El cambio climático también puede contribuir, indirectamente, a la competencia por los 
recursos de la tierra, a través de su impacto en la dinámica migratoria. El ingreso de remesas 
ejerce una fuerte influencia sobre el uso y la propiedad de la tierra, ya que éstas se invierten en 
su mayor parte en la compra de tierras, a veces en detrimento de bosques y el medio ambiente 
(Taylor et al., 2006). Benefician sobre todo a familias con parientes en Estados Unidos, mientras 
que los miembros más pobres de la comunidad, que no reciben estos ingresos adicionales, 
no pueden costear estas compras, perpetuando así las desigualdades existentes. (Taylor et 
al., 2006). La desigualdad en la riqueza y la influencia política dentro de las comunidades, 
derivada de las disparidades entre las familias receptoras de remesas y las que no disponen 
de esta fuente de ingresos, se ha relacionado con la aparición de élites locales que perpetúan 
o desencadenan conflictos inter e intracomunitarios por el acceso a recursos naturales, como 
los bosques y el agua (Medina et al. 2023).

Conflictos por bosques y recursos naturales

La combinación de presiones climáticas y no climáticas amenaza actualmente los recursos 
forestales de Centroamérica. La expansión de plantaciones de monocultivos y ganadería, las 
operaciones de narcotráfico y las fronteras agrícolas han diezmado los bosques, aumentando 
así las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación medioambiental. 
Simultáneamente, ha erosionado la capacidad de la región para resistir y recuperarse de 
estos factores de estrés ambiental, debilitando así su resiliencia (Angelo, 2022; Imbach et al., 
2015; Tellman et al., 2020). Las tasas de deforestación en América Central son las más altas 
del mundo, estimadas en 230.000 hectáreas anuales, entre 2000 y 2018, lo que representa el 
24,7% de la superficie forestal total durante este período (FAO, 2022).

Además, los efectos del cambio climático ya están afectando negativamente a los bosques 
de la región debido a la mayor frecuencia e intensidad de los incendios forestales, sequías, 
tormentas tropicales e inundaciones, así como a los brotes de enfermedades arbóreas como 
el gorgojo del pino (Angelo, 2022; ECLAC et al., 2018). El huracán Félix, por ejemplo, que tocó 
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tierra en 2007, afectó a gran parte de la selva de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
de Nicaragua (ECLAC et al., 2018). Mientras el gorgojo de la corteza del pino diezmó los pinares 
de Honduras y Guatemala en 2019 (Cervantes-Martínez et al., 2019).

Estos riesgos sobre los bosques debilitan el papel crucial que desempeñan en la región. Los 
bosques de Centroamérica albergan el 7% de la biodiversidad mundial, actúan como sumideros 
de carbono y ayudan a regular el clima y los sistemas hídricos, al tiempo que desempeñan un 
papel fundamental en la generación de ingresos y la preservación de la identidad y la cultura 
(CEPAL, 2015; ECLAC et al., 2018). Los recursos forestales han constituido históricamente una 
fuente fundamental de bienes de primera necesidad para los hogares de renta baja de la 
región. Estos bosques han desempeñado un papel vital en el suministro de bienes esenciales 
como el combustible, ayudando a compensar el acceso limitado que muchos de estos hogares 
tienen a recursos y servicios básicos (CEPAL, 1993; ECLAC et al., 2018). Además, los bosques 
también desempeñan un papel importante como refugio frente a inundaciones y tormentas 
(ECLAC et al., 2018). 

La pérdida de medios de vida agrícolas, inducida por el clima, y combinada con la disminución 
del acceso a recursos naturales y su disponibilidad, puede exacerbar la dependencia de los 
recursos forestales. Esta mayor dependencia se debe a la creciente necesidad de recoger leña 
y ampliar las tierras cultivadas para satisfacer las necesidades de subsistencia, lo que ejerce 
una presión adicional sobre los bosques (ECLAC et al., 2018; Medina et al. 2023) Esto, a su vez, 
puede contribuir a aumentar las tensiones y los conflictos entre las comunidades por el uso 
de estos recursos, al tiempo que agrava la vulnerabilidad climática de la población (Fetzek, 
2009; Medina et al. 2023). Por ejemplo, en el departamento de Chiquimula (Guatemala), la 
inseguridad de medios de vida, inducida por el clima, aumentó la presión sobre el acceso y 
el uso de los recursos forestales y, en última instancia, exacerbó las tensiones preexistentes 
sobre la delimitación de dos comunidades vecinas (Medina et al. 2023). 

Los sistemas de gobernanza de recursos naturales, percibidos como verticalistas y excluyentes 
por las comunidades locales, pueden resultar ineficaces para mitigar estos riesgos y permitir 
que los impactos del cambio climático se traduzcan en un aumento de las tensiones y conflictos 
en el seno de las comunidades afectadas (Hellin et al., 2018). Además, cuando se producen en 
zonas fronterizas, estas tensiones pueden agravarse y contribuir a tensiones interestatales, 
como ocurrió entre los xateros guatemaltecos y las autoridades beliceñas en 2008, a raíz 
del cruce ilegal de la frontera para cortar xate (Ferré Garcia, Madurga-Lopez, Medina, Penel, 
Carneiro, Liebig, & Läderach, 2023; Fetzek, 2009).

Conflictos por Recursos Marinos y Costeros 

La combinación de factores climáticos y no climáticos afecta negativamente a los ecosistemas 
marinos, amenazando corales, manglares y reservas de peces (Magrin et al., 2014; SICA, 
2008). Existe evidencia que demuestra que el aumento de la temperatura del agua y de las 
precipitaciones tiene una correlación negativa con la pesca, lo que afecta especialmente 
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a los pescadores artesanales (Moreno et al., 2017). En la vulnerabilidad climática de los 
recursos pesqueros influye, en gran medida, la degradación de sus ecosistemas costeros (FAO, 
2018). El creciente calentamiento del océano y la reducción de las precipitaciones tendrán 
un fuerte impacto en las reservas de peces, disminuyendo la idoneidad de las especies, 
reduciendo la productividad y alterando la migración de los peces que se desplazarán hacia 
los Trópicos (Clarke et al., 2020; Rivero Rodríguez, 2021). Un estudio de 505 especies de peces 
e invertebrados del Pacífico Oriental Tropical mostró que la idoneidad del hábitat de las 
especies de peces disminuirá para 2041-2060 en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y el norte 
de Costa Rica (Clarke et al., 2020). La idoneidad de los hábitats para las especies capturadas, 
principalmente por la pesca artesanal, experimentará los descensos más significativos (-16%) 
desde Guatemala hasta Nicaragua, lo que probablemente socavará la seguridad alimentaria y 
de medios de vida de los pescadores artesanales. (Clarke et al., 2020). 

Aunque, en general, el pescado no es un componente central de las dietas en América Central, 
ya que sólo representa el 9,4% del consumo de proteínas animales, es muy importante para 
la seguridad alimentaria y de medios de vida de las comunidades costeras del Atlántico y el 
Pacífico (Heileman, 2020; Rivero Rodríguez, 2021; Tambutti & Gómez, 2020). La reducción de los 
recursos pesqueros afecta especialmente a las comunidades indígenas, como los Garífunas, 
cuyos medios de vida y tradiciones están fuertemente arraigados al mar (Flores, 2022).

En este contexto, los efectos del clima pueden exacerbar conflictos preexistentes sobre el 
acceso y el uso de los recursos marinos entre diferentes actores, incluidos los pescadores 
artesanales, la pesca industrial y la industria acuícola (Mestre Montserrat et al., 2011; Soto & 
Quiñones, 2011; Stanley, 1996). La reducción de las reservas de peces agudiza las tensiones 
relacionadas con la competencia por unos recursos cada vez más escasos y desigualmente 
distribuidos (Juárez-Matute et al., 2019; Soto & Quiñones, 2011).

Una menor disponibilidad de recursos también ha llevado a los pescadores a alejarse de sus 
zonas de pesca habituales en busca de recursos alternativos, a menudo traspasando aguas 
territoriales de países vecinos. Esto, a su vez, ha provocado enfrentamientos entre pescadores 
y autoridades estatales de los países vecinos y ha reavivado disputas históricas latentes 
relacionadas con desacuerdos sobre aguas territoriales, islas y derechos de pesca (Angelo, 
2022; Domínguez et al., 2003; El Tiempo, 2013; Fetzek, 2009; Oliva, 2018; Swissinfo, 2023).

Algunas regiones como el Golfo de Fonseca, compartido entre El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, ya han experimentado los impactos del cambio climático de diferentes maneras, 
con alteraciones de los ecosistemas costeros y marinos. Se ha producido una reducción de 
diferentes tipos de moluscos, crustáceos y peces como el bagre, el mero y el berrugate, que 
ya se encuentran mermados debido a la sobreexplotación y la degradación medioambiental 
(Heileman, 2020; Milán Pérez, 2010; Padilla, 2021; Rivero Rodríguez, 2021). Esto se debe, 
principalmente, a los efectos perjudiciales de los ciclones tropicales, las marejadas ciclónicas, 
las inundaciones y las sequías sobre la productividad y la distribución de los peces (Rivero 
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Rodríguez, 2021; Soto & Quiñones, 2011). El 86,3% de la población que trabaja en este sector, 
en la parte hondureña del Golfo de Fonseca, afirma que las capturas han disminuido en más 
de un 30% (Rivero Rodríguez, 2021). La degradación de los manglares aumenta aún más la 
vulnerabilidad climática y perjudica los ecosistemas costeros, vitales para la vida marina 
(Heileman, 2020; Rivero Rodríguez, 2021). Al socavar la disponibilidad de recursos, los efectos 
combinados de las presiones climáticas y no climáticas ponen en peligro los medios de vida y 
la seguridad alimentaria de las comunidades locales (González Bermúdez et al., 2016). Estas 
comunidades se encuentran en situaciones desfavorecidas, con falta de acceso a servicios 
básicos y actividades alternativas generadoras de ingresos (Heileman, 2020; Padilla, 2021). 

Estas condiciones socioeconómicas precarias, ligadas con una menor disponibilidad de 
recursos, han empujado a un mayor número de pescadores a cambiar sus lugares de pesca 
habituales, en busca de recursos alternativos. Por ejemplo, cerca del 90% de los pescadores 
hondureños encuestados en el Golfo de Fonseca afirman haber cambiado sus hábitos de 
pesca (Rivero Rodríguez, 2021). Sin embargo, también se ha denunciado que, en su búsqueda 
de recursos alternativos, los pescadores han invadido a menudo aguas territoriales de 
países vecinos (El Tiempo, 2013). Esto, a su vez, ha provocado tensiones entre pescadores 
y autoridades estatales, reavivando disputas históricas sobre aguas territoriales, islas y 
derechos de pesca (Domínguez et al., 2003; El Tiempo, 2013; González Bermúdez et al., 2016; 
Swissinfo, 2023).

3.3 Ruta Causal 3: Migración y Desplazamiento 
Las crecientes amenazas climáticas afectan a la seguridad alimentaria y de medios de vida, 
así como la disponibilidad y el acceso a los recursos naturales. Una posible consecuencia de 
estos fenómenos es el aumento de la migración de las zonas rurales a las urbanas dentro de 
los países centroamericanos, al igual que a través de las fronteras. Las amenazas climáticas 
también pueden tener un efecto directo sobre formas de movilidad humana, como puede ser 
el efecto destructivo de fenómenos climáticos extremos como huracanes e inundaciones, cuya 
frecuencia e intensidad se prevé que aumenten, provocando un mayor número de personas, 
hogares y comunidades desplazadas. En el contexto centroamericano se han reconocido 
los efectos positivos de la migración, entre ellos el fomento del crecimiento económico, 
la diversificación de los medios de vida, la cobertura de la escasez de mano de obra en las 
zonas de destino y la facilitación del flujo de capacidades y conocimientos de desarrollo 
empresarial. Sin embargo, existen riesgos para la seguridad humana y amenazas de violencia, 
especialmente para mujeres, niñas, niños y otros grupos vulnerables, tanto en zonas de 
tránsito como en zonas de destino, incluyendo lugares de refugio. Además, en determinados 
contextos con pocas opciones de medios de vida e ingresos suficientes, los migrantes pueden 
ser vulnerables al reclutamiento de cárteles de la droga, o a participar en otras actividades 
ilícitas. Por último, la falta de integración y las presiones percibidas sobre las condiciones 
socioeconómicas pueden culminar en disturbios sociales y conflictos entre las poblaciones 
migrantes y de acogida. 
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3.3.1. IMPACTOS CLIMÁTICOS QUE AFECTAN LA MIGRACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO
Aunque la migración está determinada por múltiples factores no relacionados con el clima, 
como las prácticas institucionales y la cultura vinculadas a décadas de migración masiva, 
los impactos climáticos podrían aumentar esta tendencia. Por ejemplo, la disminución de la 
producción agrícola y la pérdida de cosechas, que afecta especialmente a quienes ya viven en la 
pobreza, se traduce en hogares incapaces de vivir de sus cultivos para alimentar a sus familias 
o ganar un salario digno. El cambio climático, junto con otros factores interrelacionados como 
la inseguridad alimentaria, la pobreza y la violencia, acelerará probablemente la migración 
interna e internacional, ya que los agricultores buscarán medios de vida alternativos mediante 
la migración temporal o permanente, generalmente a zonas urbanas o al extranjero, y en 
particular a Estados Unidos. Además, a medida que los fenómenos meteorológicos extremos 
relacionados con el clima, como los huracanes y las inundaciones, se hacen más intensos y 
frecuentes, estos desastres desplazan a familias y comunidades enteras. 

Hay evidencias de que estas conexiones causales entre los impactos climáticos en la producción 
de cultivos y la migración ya se están produciendo. Por ejemplo, según el Programa Mundial de 
Alimentos, en 2019, el 30 % de los hogares con migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua declararon que habían migrado debido a la pérdida de cosechas inducida por el 
clima, lo que provocó una falta de producción de alimentos y de acceso a los mismos, mientras 
que solo en Nicaragua, en 7 de cada 10 familias al menos un miembro migró para mejorar 
sus medios de vida (WFP, 2019b). Además, ese mismo año, el 8% de los participantes en una 
encuesta de la FAO y el PMA, en cuya mayoría eran pequeños agricultores, declararon que 
tenían previsto emigrar debido a las tensiones relacionadas con el clima (Pons 2021).

Sin embargo, los impactos climáticos en la migración pueden tener efectos diversos, ya sea 
obstaculizando aún más la movilidad humana o actuando como factor agravante. Un nuevo 
estudio sobre migración rural en Guatemala encontró que cuando había temperaturas altas 
y baja humedad del suelo se restringía la emigración, mientras que cuando había sequías 
se producían mayores niveles de emigración (Britos et al. 2023). También se encontraron 
diferencias en términos de género, ya que la relación positiva entre sequía y emigración era 
mayor en hombres que en mujeres, mientras que en el caso de temperaturas altas y baja 
humedad del suelo el descenso en la emigración era sutilmente mayor en mujeres (Britos et 
al. 2023)   

Migración como forma de adaptación a los impactos climáticos

Es fundamental reconocer que la migración puede actuar como una forma de adaptación 
para hacer frente a los impactos del cambio climático, así como puede tener consecuencias 
positivas, tanto para las zonas de origen como de destino. En los últimos veinte años, las 
remesas en la región han contribuido a cerca del 9% del PIB, alcanzando los 33.000 millones 
de dólares en 2020. La mayor contribución al PIB corresponde a Honduras (24,1%), seguido 
de El Salvador (24,0%), Nicaragua (14,7%) y Guatemala (14,6%), lo que los sitúa entre los 18 



32 Seguridad Climática en Centroamérica

principales países receptores de remesas del mundo (Méndez Maddaleno, 2021). Las remesas 
de los emigrantes contribuyen a proporcionar una mayor seguridad económica a los miembros 
de la familia que se quedan, actuando como un ingreso alternativo que reduce el riesgo de 
caer en la pobreza, especialmente para aquellos más vulnerables a los impactos del cambio 
climático. Por ejemplo, muchas familias, cuyas fuentes de alimentos se ven afectadas, optan 
por emigrar como respuesta a la escasez de alimentos y como medio de vida alternativo, lo 
que permite a otros miembros de la familia permanecer en sus tierras (IOM, 2021). Además, las 
remesas pueden ayudar a financiar inversiones que refuercen la resiliencia de la comunidad 
de origen y apoyen la recuperación ante de desastres relacionados con el clima (IOM, 2022).

Poblaciones atrapadas

Es igualmente importante resaltar que la migración no es una estrategia de adaptación 
al alcance de todos, ya que algunos grupos carecen de los recursos sociales y financieros 
necesarios para migrar, y pueden quedar atrapados en su lugar de origen, aumentando así 
su vulnerabilidad a impactos climáticos. A partir de 2023, el coste de un asistente de viaje, 
conocido como "coyote", ha aumentado hasta 10.000 o 15.000 dólares estadounidenses 
(Love, 2023). Aunque cada vez las mujeres migran más, debido a los roles tradicionales de 
género, siguen siendo muchos más los hombres los que migran, ya que las mujeres tienden 
a quedarse para cuidar del hogar y la familia, sin contar con que los programas de migración 
asistida están, en su mayoría, adaptados a los trabajadores masculinos (Medina et al. 2023). 
Por último, aunque la migración masculina puede ofrecer nuevas oportunidades en términos 
de empoderamiento e igualdad para los hogares femeninos que se quedan, también puede 
crear más responsabilidades y exceso de trabajo (Christian Aid, 2019).

Impactos climáticos y migración temporal

Una forma de adaptación migratoria a los impactos climáticos, en particular a los fenómenos 
climáticos de evolución lenta como el aumento de la variabilidad de las precipitaciones y la 
erosión del suelo, es la migración estacional para trabajar en cosechas de cultivos comerciales 
como el café y la caña de azúcar. Por ejemplo, en la región de Marcala, en Honduras, debido 
a la reducción de ingresos de la producción agrícola, muchas familias se ven obligadas a 
trasladarse temporalmente a Comayagua y Olancho de diciembre a marzo para trabajar en las 
plantaciones de café, donde los niños también ayudan en la recolección (Christian Aid, 2019). 
Otro ejemplo es el de los agricultores mayas ch'orti' de La Lima, Camotán, Departamento 
de Chiquimula (Guatemala), donde la reducción de la productividad agrícola ha obligado a 
muchos a migrar temporalmente para ganarse la vida mediante actividades de recolección de 
café, dentro de Guatemala y al otro lado de la frontera, en Honduras. Sin embargo, debido a la 
creciente demanda y a la escasa oferta, muchas personas han tenido que recurrir al trabajo en 
plantaciones de caña de azúcar en el suroeste de Guatemala, o incluso, trasladarse a la ciudad 
para dedicarse a otros medios de vida (Medina et al. 2023).
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Impactos climáticos y migración interna

Cada vez más, hogares rurales emigran hacia zonas urbanas o zonas de pastoreo, y se alejan 
de las zonas de cultivo de secano y zonas con baja disponibilidad de agua y productividad de 
cultivos. También está aumentando la emigración desde las tierras costeras bajas y desde las 
ciudades costeras vulnerables a la subida del nivel del mar, como es el caso de Belice, Costa 
Rica y Panamá (IOM, 2021; Kumari Rigaud et al., 2018). Aparte de otros factores de impulso 
que influyen en la migración interna, como el matrimonio y la educación, muchos hogares 
rurales están abandonando los medios de vida agrícolas a pequeña escala porque ya no los 
consideran una estrategia de subsistencia adecuada. Esto debido, en gran parte, al aumento 
de precios de los insumos agrícolas, pero también al riesgo de pérdida de cosechas o de 
reducción de los rendimientos agrícolas, los cuales se ven acentuados por la irregularidad de 
las precipitaciones, las sequías y las catástrofes naturales (Medina et al. 2023). 

Estudios recientes han demostrado que los jóvenes en Centroamérica, y en particular las 
mujeres jóvenes, son más propensos a trasladarse a zonas urbanas debido al estrés por calor, 
más que por desastres naturales. Más concretamente, las mujeres jóvenes suelen trasladarse 
a las capitales provinciales y nacionales, ya que se percibe que tienen más opciones de 
medios de vida acordes a sus habilidades (Baez et al., 2017). Se prevé que la tendencia a la 
migración urbana continúe y aumente. El Banco Mundial estima que en 2050 podría haber en 
Centroamérica y México 3,9 millones de migrantes internos relacionados con el clima, lo que 
representaría el 1,2% de la población de la región (Kumari Rigaud et al., 2018). 

Impactos climáticos y emigración
En algunos casos, migrar dentro del país no es una opción, o se considera menos atractivo 
en comparación con viajar al extranjero, principalmente a los Estados Unidos. Esto es 
particularmente notable en los países del norte de América Central, que constituyen la mayoría 
de los migrantes centroamericanos que viajan a los Estados Unidos (Rodolfo Casillas, 2020). 
De hecho, muchos jóvenes centroamericanos han intentado migrar internamente, pero se han 
encontrado en contextos de pobreza, violencia y reclutamiento forzado en pandillas, lo que 
los ha empujado a migrar al extranjero (Escamilla García, 2021). Aunque hay una mezcla de 
motivos para viajar a EE.UU., entre ellas la búsqueda de mejores oportunidades económicas, 
la reunificación familiar y la violencia en los lugares de origen, los estudios muestran que 
también hay una correlación positiva entre el aumento de los fenómenos climáticos extremos 
y el incremento de los flujos migratorios (IOM, 2021). Esto se hace evidente con el aumento 
de niños migrantes no acompañados del norte de Centroamérica, y migrantes irregulares 
detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, coincidiendo con un período de 
inseguridad alimentaria en el Corredor Seco de 2010 a 2015, ya que hubo largos períodos 
de sequía y falta de lluvias durante etapas críticas del crecimiento de importantes cultivos 
alimentarios (Rodolfo Casillas 2020). En particular, un informe interno de la Agencia de 
Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos señaló un aumento de la migración en 
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2019 y encontró que esto se debió a la pérdida de cosechas, ya que Centroamérica enfrentó un 
quinto año consecutivo de clima extremo que afectó los cultivos (Masters, 2019). 

Aunque la emigración tiene como destino principal Estados Unidos, también se observa una 
tendencia a la migración intrarregional de los centroamericanos, en particular a Belice y Costa 
Rica, debido a las perspectivas económicas de estos países. Además, hay pruebas de que la 
migración intrarregional se produce debido a los impactos relacionados con el clima sobre los 
factores socioeconómicos. Por ejemplo, durante la sequía de 2001 en Nicaragua, se registró 
un aumento del número de personas que emigraron de Matagalpa a Costa Rica en busca de 
trabajo, el 70% de las cuales procedían de zonas afectadas por un largo periodo de sequía 
(García, 2005). 

Impactos climáticos y desplazamiento

Aunque la variabilidad y cambio climáticos pueden interactuar con - y exacerbar- los factores 
socioeconómicos como la pobreza y la fragilidad, también pueden conducir directamente al 
desplazamiento. Este es el caso particular de Centroamérica, donde la mayoría de la región 
no tiene las herramientas preventivas o los recursos para hacer frente a los impactos de las 
perturbaciones relacionadas con el clima, como inundaciones y tormentas (Läderach et al., 
2021b). Esto puede tener consecuencias devastadoras para millones de habitantes de la 
región. Por ejemplo, en 2020, al menos 1,5 millones de personas en Centroamérica se vieron 
obligadas a hacer desplazamientos internos debido a desastres relacionados con el clima, 
como los huracanes Eta e Iota (IFRC, 2021). Conforme estos fenómenos climáticos extremos 
crecen en frecuencia e intensidad, sin medidas adaptativas adecuadas, también aumentaría 
el desplazamiento.

3.3.2 RIESGOS DE SEGURIDAD HUMANA Y CONFLICTOS 
Aunque la migración puede actuar como una estrategia de adaptación positiva, en 
determinados contextos, cuando no se planifica, se gestiona mal o se instrumentaliza para 
fines políticos, tanto la migración como el desplazamiento pueden plantear varios riesgos 
para la seguridad humana y los posibles conflictos. En concreto, la migración no gestionada 
puede ejercer una presión adicional sobre los escasos recursos, profundizar las divisiones 
sociales preexistentes o ser explotada por pandillas y grupos criminales. A continuación, se 
ilustran algunos de estos posibles riesgos para la seguridad humana y los posibles conflictos. 

Migración del Campo a la Ciudad y Explotación por parte de Pandillas  

A medida que el cambio climático perjudica los medios de vida rurales, los migrantes se 
desplazan hacia las zonas urbanas en busca de empleo. Aunque esto puede tener repercusiones 
positivas y ser una forma de adaptación y supervivencia adoptada por las personas y 
comunidades afectadas por el cambio climático, si no hay planificación y preparación para 
facilitar estos desplazamientos hacia las zonas urbanas, esto puede suponer una mayor 
presión sobre unos recursos ya de por sí limitados, como pueden ser la prestación de servicios 
públicos (OIM, 2021). Esto afecta particularmente a las ciudades que no tienen la capacidad y 
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la infraestructura para soportar un aumento de la población, como es el caso de la mayoría de 
los centros urbanos en América Central (Abdenur & Rüttinger, 2020). La rápida urbanización, 
producida por la migración del campo a la ciudad, también puede llevar a los migrantes a 
vivir en asentamientos precarios, como está ocurriendo en Tegucigalpa (Honduras), donde las 
casas de nueva construcción se levantan en barrancos o zonas propensas a las inundaciones, 
dejándolas expuestas a los efectos del clima (IOM, 2021). 

Los nuevos migrantes suelen ser más vulnerables, debido a la falta de conexiones sociales y 
laborales, y además pueden carecer de las cualificaciones necesarias para encontrar opciones 
de empleo en entornos urbanos, especialmente en el caso de quienes antes trabajaban en 
actividades agrícolas rurales. Esto les hace más vulnerables a encontrar trabajo en el sector 
informal y, a su vez, a sufrir abusos o explotación, y puede afectar especialmente a jóvenes 
que tienden a migrar a zonas urbanas y se enfrentan a altas tasas de desempleo juvenil, 
que a menudo duplican las medias nacionales (Huber et al., 2023).  En estos contextos de 
marginalización socioeconómica, en los que además ya existen violencia y conflictos, así 
como desigualdades estructurales e instituciones de seguridad limitadas, el crecimiento 
urbano incontrolado puede traducirse en más violencia y delincuencia, ya que las pandillas 
y los narcotraficantes explotan estas vulnerabilidades, ofreciendo oportunidades de empleo 
(Abdenur & Rüttinger, 2020; Huber et al., 2023). Por esta razón, la delincuencia y actividades 
ilícitas relacionadas con las drogas podrían aumentar, debido a la falta de opciones de medios 
de vida y de ingresos suficientes. Y, a su vez, a medida que estos grupos se expandan, contribuir 
a una mayor violencia, llevando a la gente a emigrar hacia el extranjero (Rosa & Spangler, 
2017).   

La presión también puede llevar a los jóvenes a que se unan a pandillas, o colaboren con ellas 
a través de la violencia, incluida la intimidación, la agresión o la extorsión, mientras que las 
mujeres jóvenes pueden sufrir acoso sexual. Si no se unen a las bandas o trabajan para ellas, 
corren el riesgo de ser castigados con violencia física, amenazas o, incluso, la muerte (Escamilla 
García, 2021). Esto ha llevado a muchos jóvenes a emigrar para escapar del reclutamiento y la 
violencia de las pandillas. Sin embargo, también hay muchos casos de jóvenes que emigran 
internamente, a menudo a zonas urbanas, sólo para enfrentarse a las mismas amenazas de 
reclutamiento por parte de las pandillas en la zona de destino, ya que las maras llevan un 
control de la población en su territorio y de la llegada de nuevos migrantes (Escamilla García, 
2021). En consecuencia, las únicas opciones viables son el reclutamiento contra su voluntad, 
o el traslado a un entorno más seguro, como el extranjero.

Riesgos Migratorios durante el Tránsito

Para quienes optan por emigrar al extranjero, también existen múltiples riesgos en el tránsito y, 
a medida que el cambio climático aumenta la emigración, también incrementan los riesgos de 
trata de seres humanos, secuestro, agresión sexual, tortura, robo a mano armada y extorsión 
por parte de pandillas (Huber et al., 2023; Sanchez & Zhang, 2016). El crimen organizado suele 
seguir las rutas migratorias hacia la frontera entre Estados Unidos y México, ya que los grupos 
delictivos tienen como objetivo a los migrantes y su explotación con fines económicos (Huber 
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et al., 2023). La securitización de la frontera entre México y EE.UU. y la disminución de las 
opciones legales para la migración a EE.UU., agravan aún más el riesgo para los migrantes, 
ya que se ven obligados a viajar por rutas alejadas y peligrosas. Mientras que los migrantes 
irregulares se encuentran a menudo en una situación de vulnerabilidad ante la explotación, 
los grupos criminales organizados también participan, en algunos casos, en transacciones 
con migrantes irregulares para cruzar la frontera (Sanchez & Zhang, 2016). Los migrantes 
que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas, los que se quedan 
sin dinero en tránsito, o los que han sido deportados e intentan emigrar por segunda vez, a 
pesar de no disponer de medios y de no poder pagar las tasas de contrabando, pueden verse 
obligados a trabajar con narcotraficantes y recibir a cambio un pago o beneficios de transporte 
hacia Estados Unidos (Sanchez & Zhang, 2016).  

Tras recorrer grandes distancias y pagar las tasas de contrabando, o los sobornos de los 
narcotraficantes, los migrantes irregulares también se enfrentan al riesgo de múltiples 
viajes infructuosos hacia Estados Unidos y de, finalmente, verse obligados a regresar a su 
país de origen con escasos recursos, lo que les deja en condiciones aún más precarias y de 
vulnerabilidad ante el crimen organizado (Nett & Rüttinger, 2016; Sanchez & Zhang, 2016).   

Riesgos de la Migración Temporal y Permanente 

Finalmente, la migración temporal o permanente en los países vecinos, como consecuencia de 
factores climáticos, también conlleva riesgos para la seguridad personal, ya que los sistemas 
preexistentes de migración pueden obligar a los migrantes a aceptar trabajos informales no 
regulados y en condiciones de explotación (Läderach et al., 2021b). Debido a la complejidad 
de acceso a permisos de trabajo y a la inmigración irregular, así como al hecho de que los 
empleadores contratan de manera informal, existe un mayor riesgo de que los inmigrantes se 
tornen vulnerables a la explotación y los abusos (ILO et al., 2019; IOM, 2011). Esta situación se 
ve agravada por el hecho de que muchos migrantes irregulares temen denunciar abusos de 
los derechos humanos a las autoridades, por miedo a ser deportados (IOM, 2011). Además, 
también existe el riesgo de trata de seres humanos, ya que a los migrantes se les confiscan 
sus pasaportes y otros documentos personales, por lo que se les puede someter a duras 
condiciones laborales o a la explotación sexual (ILO et al., 2019; IOM, 2011). 

Del mismo modo, los niños que emigran también pueden verse obligados a trabajar para 
mantener a su familia y recuperar los costes de la migración, lo que posteriormente puede 
acarrearles dificultades para continuar sus estudios, o trabajar en condiciones extremas 
y degradantes (UNICEF, 2016). Por ejemplo, muchas familias guatemaltecas emigran 
temporalmente a Soconusco, en el estado mexicano de Chiapas, para trabajar en la 
producción de café, donde sus hijos, considerados una importante fuente de mano de obra 
barata, se ven obligados a trabajar en duras condiciones laborales. En un estudio sobre las 
familias guatemaltecas que viven en las plantaciones de café del Soconusco, el 79,7% de las 
familias declararon que sus hijos mantenían más a sus familias en las plantaciones de café 
que cuando están en casa, lo que sugiere que la migración ha aumentado las posibilidades 
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de trabajo infantil. También se descubrió que muchos de estos niños trabajan en un entorno 
de condiciones climáticas extremas, utilizando instrumentos peligrosos en el trabajo y 
transportando grandes cantidades de cosecha a la vez, incluyendo pesos entre 40 y 60 kg 
(Ramírez Ramos et al., 2014). El riesgo es que, con el aumento de las crisis climáticas que 
socavan los medios de vida de la población, cada vez más familias se vean obligadas a emigrar 
y a recurrir a la mano de obra infantil.

En los casos en que el apoyo y la protección a los inmigrantes en las zonas de acogida son 
insuficientes, la falta de integración de los inmigrantes también puede provocar tensiones y 
violencia entre la comunidad de acogida y los migrantes (UNICEF, 2012). Aunque la migración 
no suele ser en sí misma una amenaza para la seguridad, dependiendo de cómo se perciba 
a los migrantes en el país de acogida, pueden surgir tensiones sociales. Esto ocurre sobre 
todo cuando existen divisiones entre la población local y los migrantes, y cuando se percibe 
la migración como una amenaza, en lugar de como algo beneficioso para ambas partes. Por 
ejemplo, en una encuesta reciente realizada en Costa Rica sobre la percepción que tienen 
los costarricenses de los inmigrantes, el 21% afirmó que quitaban puestos de trabajo a los 
costarricenses, mientras que el 51% afirmó que la delincuencia había aumentado debido a 
los inmigrantes, y el 18% afirmó que pensaba que ambas cosas eran ciertas (Malone, 2019). 
Estas percepciones pueden traducirse en discriminación, ataques xenófobos e intimidación, 
como en el caso de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, que han sufrido violencia en 
las calles (Fouratt, 2017).  Asimismo, también han estallado protestas contra los inmigrantes 
nicaragüenses, que han acabado en disturbios y varias detenciones (CEJIL, 2020).  

Riesgos de Seguridad del Desplazamiento, ante Emergencias Climáticas

Aunque los desplazamientos producidos por catástrofes son en su mayoría temporales, puede 
haber riesgos de seguridad en los refugios provisionales o riesgos de seguridad que impidan el 
regreso de las personas y comunidades afectadas (Wright et al., 2021). Las mujeres desplazadas 
se enfrentan a mayores situaciones de abuso como robos, agresiones físicas, violencia sexual, 
secuestros y homicidios, mientras que los niños corren el riesgo de sufrir robos, abandono, 
violencia sexual, asesinatos y prostitución forzada, entre otros (IOM, 2021). De igual forma, se 
ve perjudicada la prestación de asistencia sanitaria y vacunación, aumentando los riesgos de 
enfermedades infecciosas (Brown, 2008).

Las catástrofes también afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas, ya que 
interrumpen los servicios de vivienda y asistencia social, así como el acceso a las necesidades 
básicas, lo que aumenta el riesgo de violencia de género (Carrasco et al., 2023). Por ejemplo, 
tras el paso de los huracanes Iota y Eta por Centroamérica, se denunciaron numerosos casos 
de violencia sexual y de género en los refugios (Shackelford, 2020). También existe especial 
preocupación por el riesgo que corren los niños, niñas y adolescentes de ser vulnerables a 
la trata con fines de explotación sexual o económica, especialmente aquellos que están 
separados de sus familiares. (IFRC, 2022). 
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La resiliencia de las personas y las comunidades ante el cambio climático puede verse socavada, 
aún más, por el crimen organizado, que pone a prueba sus recursos. Mientras que los grupos 
delictivos también pueden aprovecharse de la vulnerabilidad de las víctimas tras los desastres, 
tomando el control de las comunidades, y provocando desplazamientos prolongados. Por 
ejemplo, en el caso de los huracanes Eta e Iota en 2020, las pandillas se apoderaron de algunos 
barrios de Hondurads para aumentar su control y restringir la circulación, lo que provocó que 
las personas desplazadas por los huracanes no pudieran regresar (Rubi, 2021). 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se destaca en este informe, la región de Centroamérica sufre de riesgos agregados que 
aumentan su vulnerabilidad climática. La región es altamente vulnerable a los efectos de la 
variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes y sequías. 
La región también sufre diferentes tipos de conflictos, fragilidad y riesgos para la seguridad 
humana, incluyendo aquellos relacionados con el crimen organizado, la violencia de género y 
los conflictos socioambientales, así como los desafíos relacionados con la migración irregular 
y el desplazamiento, que debilitan la resiliencia de las personas. Además, Centroamérica 
también se enfrenta a niveles relativamente altos de pobreza, inseguridad alimentaria y 
desigualdades interseccionales, así como a la degradación medioambiental. Todos estos 
elementos socioeconómicos, de seguridad y medioambientales reducen la capacidad de 
adaptación al cambio climático de las comunidades. A su vez, estos riesgos y vulnerabilidades 
interconectados están repercutiendo en el bienestar y los medios de vida de las comunidades, 
exacerbando la inestabilidad social, los riesgos para la seguridad humana y los conflictos.

Si bien el grado de vulnerabilidad y los riesgos relacionados con el clima pueden diferir 
entre individuos, comunidades y países dentro de la región, este informe descubre tres rutas 
causales, a través de las cuales estos riesgos de seguridad climática pueden manifestarse 
en Centroamérica: seguridad alimentaria y de medios de vida, disponibilidad y acceso a 
los recursos, y migración y desplazamiento. Estos riesgos de seguridad climática ilustran 
la importancia de entender cómo se interconectan estos riesgos para construir soluciones 
integradas destinadas a reducir las vulnerabilidades agravadas, aumentar el bienestar de las 
personas y contribuir a la cohesión social y a una paz sostenible.
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Para hacer frente a estos riesgos interconectados en América Central, esta sección destaca 
varios puntos de entrada que pueden ayudar a aumentar la resiliencia y la estabilidad social:

• Desarrollar y reforzar esfuerzos de capacitación sobre el nexo entre clima, paz y seguridad 
para garantizar que los responsables políticos y el personal técnico, trabajando en diferentes 
sectores, estén sensibilizados respecto a los retos interconectados de seguridad y cambio 
climático.  Es necesario reforzar la capacidad de los trabajadores públicos para integrar la 
sensibilidad a la seguridad climática y la construcción de paz en el diseño y ejecución de sus 
proyectos.

• Fomentar el diálogo y la cooperación interinstitucional, así como el flujo de conocimiento 
e información, para seguir aumentando las intervenciones integradas y coordinadas, 
tanto horizontalmente entre las agencias del SICA, a nivel regional, como verticalmente, 
entre instituciones locales, regionales y nacionales. Será necesario considerar sectores 
de políticas públicas como el desarrollo rural y agrícola, la seguridad pública y nacional, 
la planificación del uso de la tierra, la gestión de los recursos naturales y la adaptación al 
cambio climático.

• Realizar un análisis de vacíos en la integración de la seguridad climática en el marco de 
políticas de los sectores relevantes, incluyendo cambio climático, construcción de paz, 
desarrollo rural y urbano, movilidad humana, entre otros. En este sentido, es necesario 
definir las prioridades y las acciones clave para integrar la seguridad climática como tema 
relevante en la actualización de políticas nacionales y regionales.

• Identificar las plataformas existentes de múltiples partes interesadas, a nivel subnacional 
y nacional, que puedan servir como base para integrar una perspectiva de seguridad 
climática, tanto en la acción climática como en las estrategias de construcción de paz. 
Estos espacios deberían servir como posibles puntos de encuentro para las comunidades 
existentes en materia de prácticas de adaptación al cambio climático, reducción y gestión 
del riesgo de desastres, y paz y seguridad.

• Abordar los vacíos en la investigación científica local, nacional y regional sobre los impactos 
diferenciados del clima, la paz y la seguridad en grupos marginalizados y vulnerables, 
incluidas las poblaciones desplazadas y atrapadas, las mujeres, los niños, los indígenas, así 
como sobre los riesgos y vulnerabilidades transfronterizos.

• Garantizar que la perspectiva de seguridad climática adopte una comprensión amplia de 
los riesgos para la seguridad climática, la cual no sólo abarque cuestiones de seguridad 
nacional o conflictos armados, sino que también tenga en cuenta los riesgos para la 
seguridad humana que debilitan la cohesión social y la seguridad de la población.

• Integrar a las comunidades en los procesos de investigación, así como en el diseño y la 
ejecución de proyectos, para garantizar que las experiencias vividas por las personas 
y sus interpretaciones se sitúen en el centro de la conversación, teniendo en cuenta los 
conocimientos locales e indígenas e incorporando soluciones de abajo hacia arriba.
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• Incorporar estrategias de adaptación y mitigación, adaptadas al contexto y dirigidas a 
nivel local, para evitar posibles consecuencias negativas en que la acción climática pueda 
exacerbar las vulnerabilidades, los agravios sociales y/o los riesgos de conflicto. Alinear 
los objetivos a corto y largo plazo, mejorar los enfoques intersectoriales y llevar a cabo 
seguimientos, evaluaciones y aprendizajes con perspectiva de construcción de paz es 
fundamental para evitar la maladaptación.

• Reforzar la capacidad de los actores que trabajan en construcción de paz y resiliencia 
climática para llevar a cabo evaluaciones de conflictos y vulnerabilidad, que orienten 
el diseño de proyectos centrados en la seguridad climática. Ambos sectores deben ser 
apoyados en la implementación de enfoques sensibles al conflicto para la construcción de 
resiliencia y estrategias de gestión de recursos naturales que protejan los medios de vida 
rurales.
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