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Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)	corresponden	a	los	autores	y	no	refl	ejan	necesariamente	las	de	la	OIM.	Las	denominaciones	
empleadas	en	esta	publicación	y	la	forma	en	que	se	presentan	los	datos	que	contiene	no	implican	
juicio	alguno	por	parte	de	la	OIM	sobre	la	condición	jurídica	de	ningún	país,	territorio,	ciudad	o	zona	
citados,	ni	de	sus	autoridades,	ni	respecto	del	trazado	de	sus	fronteras	o	límites.

La	OIM	está	consagrada	al	principio	de	que	la	migración	en	forma	ordenada	y	en	condiciones	humanas	
benefi	cia	a	los	migrantes	y	a	la	sociedad.	En	su	calidad	de	organismo	intergubernamental,	la	OIM	trabaja	
con	sus	asociados	de	la	comunidad	internacional	para	ayudar	a	enfrentar	los	crecientes	desafíos	que	
plantea	la	gestión	de	la	migración,	fomentar	la	comprensión	de	las	cuestiones	migratorias,	alentar	al	
desarrollo	social	y	económico	a	través	de	la	migración,	y	velar	por	el	respeto	de	la	dignidad	humana	
y	el	bienestar	de	los	migrantes.

Esta	 publicación	 fue	 posible	 gracias	 al	 apoyo	 de	 Plataforma	 sobre	Desplazamiento	 por	Desastres	
(PDD)	y	Agencia	Noruega	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	(NORAD).

Sin	embargo,	 las	opiniones	expresadas	en	 la	misma	no	refl	ejan	 las	políticas	ofi	ciales	de	 la	Agencia	
Noruega	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	(NORAD)	y	la	Plataforma	sobre	Desplazamiento	por	
Desastres	(PDD).

Publicado	por:	Organización	Internacional	para	las	Migraciones
Avenida	Reforma	9-55	zona	10,	Edifi	cio	Reforma	10,	once	nivel.

Esta	publicación	no	ha	sido	editada	ofi	cialmente	por	la	OIM.
Esta	publicación	fue	emitida	sin	la	aprobación	de	la	Unidad	de	Publicaciones	de	la	OIM	(PUB).
La	presente	publicación	no	podrá	ser	publicada,	utilizada	o	redistribuida	con	fi	nes	comerciales	o	para	
la	obtención	de	benefi	cios	económicos,	ni	de	manera	que	los	propicie,	con	la	excepción	de	los	fi	nes	
educativos,	por	ejemplo,	para	su	inclusión	en	libros	de	texto.
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INTRODUCCIÓN

En	el	2023,	una	de	cada	50	personas	reside	en	un	país	distinto	al	de	su	lugar	de	nacimiento	(Georgiadis	2023).	En	general,	
existe	evidencia	a	nivel	global	de	que	las	personas	que	migran	de	un	país	a	otro	lo	hacen	desde	países	en	alta	vulnerabilidad	
climática	hacia	países	con	baja	vulnerabilidad	climática,	reduciendo	el	riesgo	global	hasta	en	un	15	%	(Grecequet	et	al.,	
2017).	En	el	caso	de	la	región	centroamericana,	se	estima	que	alrededor	del	9%	de	la	población	de	Guatemala,	Honduras	y	
El	Salvador	se	encuentra	actualmente	en	Estados	Unidos	(Abuelafia	et	al.,	2019),	es	decir	alrededor	de	3.3	millones	según	
datos	del	Banco	Mundial	en	un	estudio	publicado	en	el	2021.	La	percepción	de	las	personas	sobre	sí	mismas,	y	cómo	son	
definidas	por	los	marcos	legales	y	regulatorios	en	países	de	origen,	tránsito	y	destino	es	tan	importante	como	los	factores	
multicausales	que	les	llevan	a	tomar	la	decisión	de	migrar,	que	van	desde	el	desplazamiento	forzoso	por	eventos	climáticos	
adversos	o	violencia	hasta	por	cuestiones	de	inseguridad	alimentaria	constante	o	la	esperanza	de	una	vida	mejor	(Banco	
Mundial	2023).	A	pesar	de	múltiples	estudios	de	análisis,	aún	existen	pocas	fuentes	de	datos	cuantitativos	y	cualitativos	que	
estén	sistemáticamente	elaboradas	y	que	permitan	conocer	la	dimensión	de	las	complejidades	del	proceso	de	movilidad	
humana	en	la	región	(Abuelafia	et	al.,	2019).	Existe,	por	ejemplo,	falta	de	consistencia	en	las	encuestas	y	censos	en	zonas	
de	origen	que	limitan	la	capacidad	de	los	científicos	de	sistematizar	la	información	que	allí	se	genera	(Abuelafia	et	al.,	2019).

La	movilidad	humana	a	nivel	global	ha	sido	reconocida	como	un	proceso	complejo	con	múltiples	factores	interrelacionados,	
que	se	debe	abordar	como	tal	y	no	como	un	fenómeno	simple	(Rus	2014,	McAdam	2021).	Por	ejemplo,	existe	evidencia	
que,	en	Guatemala,	aunque	el	impacto	de	la	sequía	influye	en	la	propensión	de	migrar,	los	estudios	que	ha	encontrado	esta	
asociación	advierten	que	la	razón	de	la	migración	es	multicausal	y	está	ligada	a	otros	procesos	como	factores	económicos,	
violencia,	etc.,	(Olivera	et	al.,	2021)	y	que	además	puede	ser	–más	que	una	decisión	personal–	una	decisión	del	hogar	
(Cutrona	2022).

La	migración	ha	 sido	un	proceso	que	 se	 aleja	de	modelos	 lineales	 simples.	De	hecho,	 la	 complejidad	de	 la	migración	
en	 cuanto	 a	 volumen	 y	 geografía	 ha	 aumentado	 recientemente	 (Hasbun	 2018).	 Factores	 políticos,	 sociales,	 sexuales,	
raciales,	religiosos,	climáticos,	etc.	intervienen	en	los	procesos	de	migración	(Degani	2022).	Estos	factores	se	entrelazan	
con	 políticas	 de	 migración	 que	 no	 están	 necesariamente	 orientadas	 hacia	 la	 igualdad	 o	 basadas	 en	 la	 justicia	 social	 
(Schiller	2022).

Si	bien	en	general	existe	cada	vez	más	 información	 sobre	el	nexo	entre	movilidad	y	cambio	climático,	 gran	parte	del	
camino	para	entender	el	grado	de	articulación	entre	la	información	producida	y	el	éxito	o	fracaso	de	políticas	públicas	
contemporáneas	basadas	en	esta	 información	debe	reconocer	 la	politización	de	 las	narrativas	actuales	y	 las	discordias	
entre	paradigmas	que	cuestionan	la	propia	evidencia	en	pro	de	una	u	otra	narrativa	(Pitoski	et	al.,	2021).	Es	aquí	donde	
las	voces	de	las	personas	en	condición	de	migrantes	y	de	aquellas	en	alta	vulnerabilidad	climática	cobran	mucha	relevancia	
para	poner	en	contexto	y	ligar	el	pasado	con	los	aconteceres	de	hoy	en	día	y	con	políticas	públicas	exitosas	por	venir.

Este	documento	se	enfoca	en	 la	 identificación	de	vacíos de información	y	en	 la	caracterización	de	relatos	de	diferentes	
sectores	(academia,	pueblos	originarios,	gobierno,	etc.)	que	contextualizan	los	textos	académicos	analizados.	El	documento	
intenta	apoyar	el	establecimiento	de	una	ruta	operacional	para	la	elaboración	de	políticas	públicas	basadas	en	evidencia	
que	permitan	atender	las	complejidades	de	las	interacciones	entre	cambio	climático	y	movilidad	humana	en	el	país.

Para	 lograr	esto,	 se	han	utilizado	una	 serie	de	 instrumentos	y	métodos	que,	en	conjunto,	permiten	captar	diferentes	
percepciones	de	actores	institucionales,	académicos	y	migrantes.	Se	realizaron	grupos	focales	en	regiones	del	altiplano	de	
Guatemala	(Huehuetenango,	Totonicapán)	y	en	regiones	en	los	Valles	de	Oriente	(Chiquimula)	y	Ciudad	de	Guatemala.	
Para	captar	 la	visión	y	perspectivas	 institucionales	empleamos	entrevistas	 semiestructuradas	y,	para	profundizar	en	el	
conocimiento	de	 las	 instituciones	 locales	centralizadas	en	Guatemala,	utilizamos	una	encuesta	en	 línea.	Los	resultados	
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de	estos	instrumentos	se	han	puesto	en	contexto	mediante	una	revisión	bibliográfica	extensiva	del	tema	de	movilidad	
humana	y	cambio	climático	en	Guatemala	(ver	métodos).

TEORÍAS DE MIGRACIÓN

Un	estudio	del	 2014	 señala	 que	 la	mayor	parte	 de	 estudios	 de	migración	 entre	Guatemala	 y	 Estados	Unidos	 se	 han	
enfocado	en	qué	ocurre	en	el	país	destino	 (Estados	Unidos)	y	no	 tanto	en	 las	conexiones	que	 los	migrantes	puedan	
mantener	con	su	país	de	origen.	Este	vacío	de	información	evita	que	se	puedan	considerar	los	pesos	y	contrapesos	de	
los	Estados	involucrados	(Abrego	2016)	y	que	teorías	tradicionales	de	la	migración	sean	tan	solo	parcialmente	útiles	para	
tratar	de	explicar	el	fenómeno.	Si	bien	este	estudio	no	es	una	revisión	bibliográfica	sobre	las	teorías	de	la	migración	o	de	
estudios	metodológicos,	sí	es	necesario	mencionar	brevemente	algunas	de	 las	teorías	más	utilizadas	por	académicos	y	
políticos	para	tratar	de	explicar	el	fenómeno	de	la	migración	y	discutir	por	qué	ninguna	–utilizada	por	separado–	puede	
explicar	integralmente	los	procesos	de	movilidad	humana.

Existen	 múltiples	 teorías	 que	 intentan	 explicar	 las	 complejidades	 de	 los	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 la	
movilidad	 humana.	Algunas	 de	 ellas	 incluyen	 la	 teoría	push-pull,	 basada	mayoritariamente	 en	 enfoques	 socioculturales	 
(ver	Hochleithner	&	Exner	2018),	la	Nueva	Economía	de	la	Migración	Laboral	basada	en	enfoques	económicos	(ver	Stark	
&	Bloom	1985)	y	la	Teoría	de	la	Transición	de	la	Movilidad	con	enfoques	demográficos	(ver	Zelinsky	1971).

•	 La	teoría	de	Push/Pull factors	se	basa	en	fuerzas	positivas	(atracción)	y	negativas	(repulsión)	que	influyen	en	la	decisión	
del	individuo	de	migrar.	Inicialmente	asociada	con	los	salarios	(migración	desde	mercados	laborales	con	salarios	bajos	
hacia	mercados	con	salarios	altos),	esta	teoría	se	basa	en	la	teoría	neoclásica	de	la	migración	de	los	años	cincuenta.	
Permite	 considerar	 los	 factores	 habilitantes	 y	 los	 obstáculos,	 así	 como	 las	 fuerzas	 de	 expulsión	 y	 atracción	 (por	
ejemplo,	la	pobreza	extrema	que	limita	la	capacidad	financiera	para	moverse).

• La Nueva Economía de la Migración Laboral tiene	como	unidad	de	análisis	el	hogar.	Según	esta	teoría,	los	individuos	
pueden	decidir	o	verse	obligados	a	migrar	para	apoyar	a	la	unidad	familiar	y	ayudar	en	la	diversificación	de	los	ingresos	
y	 la	 gestión	 de	 riesgos.	 Es	 ampliamente	 utilizada	 entre	 los	 investigadores	 de	movilidad	 climática,	 ya	 que	 permite	
abordar la gestión de riesgos y la adaptación (de	Sherbinin	et	al.,	2022).

•	 Por	último,	 la	 teoría de la transición de la movilidad	 se	 relaciona	con	 los	desequilibrios	económicos	entre	 regiones	
y	 la	capacidad	de	 las	personas	para	corregirlos	mediante	 la	movilidad.	Para	una	revisión	exhaustiva	de	 las	 teorías	
migratorias,	véase	Sánchez	2018 y de	Sherbinin	et	al.,	2022.

A	simple	vista,	 se	entiende	que	cada	una	de	estas	 teorías	podría	explicar	–al	menos	parcialmente–	 lo	que	ocurre	en	
Guatemala	en	el	contexto	de	 la	movilidad	humana.	Sin	embargo,	estas	teorías	–entre	otras–	aparentemente	han	sido	
insuficientes	para	explicar	la	migración	irregular	en	Centro	América	(Núñez	2015),	mientras	persiste	la	necesidad	percibida	
por	parte	de	la	comunidad	migrante	de	la	falta	de	articulación	de	un	proceso	migratorio	justo	(Morrissey	2022).	De	la	
misma	forma,	el	aporte	relativo	de	cada	una	de	estas	teorías	en	la	explicación	del	fenómeno	de	movilidad	humana	en	el	
país	depende	de	una	u	otra	manera	del	lente	filosófico	que	se	utilice	(ver	Echeverría	2020).

Por	ejemplo,	se	encontraron	estudios	que	sugieren	que	en	el	país	existe	un	círculo	vicioso	entre	violencia,	pobreza	y	
migración,	basado	en	contextos	históricos	que	afectan	a	Guatemala	hoy	en	día	y	que	ha	generado	desestabilidad	social	y	
económica	(Morales	2017).	El	origen	de	los	procesos	migratorios	contemporáneos	ha	sido	ligado	a	una	serie	de	eventos	
mucho	más	distantes	en	el	pasado	como	los	jornaleros	guatemaltecos	en	Chiapas	en	el	siglo	XX,	pero	también	con	el	
conflicto	armado	interno	y	las	crisis	políticas	de	los	años	1980	(Castillo	&	Toussaint	2015).	En	Guatemala,	este	tema	ha	sido	
abordado	por	estudios	que	consideran	factores	históricos,	y	la	evidencia	sugiere	que	las	formas	de	violencia	hoy	asociadas	
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a	procesos	migratorios	pueden	estar	relacionadas	con	tareas	pendientes	en	temas	de	seguridad	que	nunca	se	abordaron	
después	del	conflicto	armado	y	que	hoy	son	factores	que,	entre	otras	causas,	afectan	la	decisión	de	migrar	(Angarita-
Cabañas	2020).	Estos	factores	históricos	que	generaron	relaciones	sociales	entre	guatemaltecos	desplazados	por	la	guerra	
en	Estados	Unidos	después	del	conflicto	armado	en	Guatemala	pueden	considerarse	bajo	la	teoría	de	factores	push-pull 
(Hochleithner	&	Exner	2018).

Sea	cual	fuese	la	teoría	que	uno	elija	para	tratar	de	explicar	el	fenómeno	de	la	migración,	la	misma	debería	estar	basada	
en	procesos	de	captura	y	análisis	de	datos	e	información	sistematizados.	Sin	embargo,	existen	pocos	datos	desagregados	al	
nivel	requerido	para	argumentar	con	evidencia	la	prevalencia	de	una	teoría	sobre	la	otra.	Esto	limita	nuestro	entendimiento	
sobre	los	factores	que	inciden	en	la	movilidad	humana	en	Guatemala	(Olivera	et	al.,	2021).

Por	ejemplo,	dado	el	 subregistro	de	 trabajadores	“informales”	en	Guatemala	es	 técnicamente	 imposible	 incorporar	 la	
influencia	de	este	factor	en	la	decisión	de	migrar.	Por	otro	lado,	también	existe	una	limitante	en	cuanto	al	modelo	que	
se	utilice	para	probar	una	teoría	específica.	Existen	modelos	globales	de	migración	que	utilizan	datos	a	escalas	de	país	
(ver	Chen	&	Caldeira	2020),	Machine	 learning	(ver	Robinson	&	Dilkina	2017),	o	modelos	de	radiación	simple	(ver	Alis	
et	 al.,	 2021).	 Todos	 estos	modelos	 se	 beneficiarían	 de	 datos	 desagregados	 espacial	 y	 temporalmente	 que	 hoy	 están	
apenas	empezándose	a	capturar	(Nicoletti	et	al.,	2022)	y	que	eventualmente	podrían	ser	de	mayor	utilidad	(Ahlquist	&	
Baldiga	2019).	En	respuesta,	algunos	modelos	regionales	han	estado	tomando	auge	(Naugle	et	al.,	2019).	En	Guatemala,	
varios	estudios	han	probado	utilizar	tecnología	digital	para	poder	obtener	datos	geográficos	desagregados,	con	resultados	
importantes	(ver	Hernández	et	al.,	2017	y	Ceballos	et	al.,	2020).	En	el	caso	de	Ceballos	et	al.,	este	construyó	un	modelo	
de	propensión	de	migración	con	esta	data.

Este	 documento	 confirma	 lo	 que	 otros	 autores	 han	 investigado	 respecto	 a	 la	 información	 disponible	 con	 relación	 a	
las	condiciones	bajo	 las	cuales	 la	movilidad	humana	se	asocia	o	no	a	cambios	en	el	clima.	Encontramos,	por	ejemplo,	
definiciones	ambiguas,	limitaciones	en	cuanto	a	datos	y	teorías	que	no	necesariamente	están	argumentadas	con	evidencia	
sistematizada	 (Mistri	&	Das	2019,	Pitoski	el	al.,	2021).	Esto	está	asociado	en	parte	a	 la	dificultad	de	generar	datos	en	
cuanto	a	registros	de	flujos	de	personas	y	los	potenciales	factores	asociados	tanto	por	la	falta	de	datos	(por	ejemplo,	de	
producción	agrícola	desagregada	a	nivel	municipal	y	submunicipal)	como	de	la	identificación	de	factores	“principales”	que	
dejan	de	lado	otros	factores	y	sus	interacciones	o	la	multicausalidad	(Nicoletti	et	al.,	2022).	También	está	asociada	a	que	
predecir	la	movilidad	humana	sí	es	complejo	en	sí	mismo	(Ceballos	&	Hernández	2020).

Otros	autores	han	optado	por	explorar	cómo	las	diferentes	teorías	sobre	migración	se	complementan	a	niveles	macro,	
meso	y	micro	para	poder	explicar	las	dinámicas	alrededor	de	la	migración	(Núñez	2015).	En	este	sentido,	y	basados	en	
la	incapacidad	de	una	u	otra	teoría	para	explicar	por	sí	sola	el	proceso	dinámico	de	la	movilidad	humana	en	Guatemala,	
sugerimos	una	aproximación	que	incorpore	múltiples	teorías	y	que	considere	los	datos	necesarios	para	su	construcción	
y	análisis.
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ABORDAJE DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, 
LOCAL Y CIENTÍFICO SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN GUATEMALA

MÉTODOS

El	presente	documento	consiste	en	una	amplia	revisión	bibliográfica	siguiendo	el	método	sugerido	por	Pitoski	et	al.,	(2021).	
Se	analizó	sistemáticamente	la	bibliografía	en	el	tema	de	cambio	climático	y	movilidad	humana	utilizando	la	base	de	datos	
de Semantic	Scholar,	la	cual	tiene	un	repositorio	de	más	de	200	millones	de	manuscritos	en	su	base	de	datos.	Para	filtrar	
los	documentos,	se	utilizaron	los	siguientes	criterios	de	exclusión:

•	 Artículos	anteriores	al	año	2000;
•	 Migración	no	humana;
•	 Ingeniería	como	disciplina	(excluido);
•	 País	diferente	a	Guatemala
•	 Región	diferente	a	Centro	América/	Triángulo	Norte	de	Centro	América.

Luego,	 los	 resultados	 de	más	 de	 340	manuscritos	 publicados	 en	 revistas	 de	 prestigio	 científico	 en	 español	 e	 inglés	 y	
revisados	por	pares,	así	como	documentos	grises	generados	por	fuentes	oficiales,	organizaciones	no	gubernamentales	y	
otras	instituciones	no	académicas,	fueron	clasificados	de	acuerdo	con	la	disciplina	en	la	que	fueron	publicados	(por	ejemplo,	
geografía,	 sociología,	etc.)	para	entender	cuáles	son	 las	disciplinas	que	más	aportan	al	 tema)	 (ver	tabla	1).	El	código	en	
Python	utilizado	para	generar	esta	revisión	está	disponible	en:	https://github.com/diegoganddini/Tools-for-Lit-Reviews

Tabla 1. Listado	de	metadatos	de	los	documentos	obtenidos	con	la	primera	serie	de	filtros.

No Disciplina(s) enunciada(s) en la publicación Número de 
publicaciones

1 Political	Science/	Ciencias	Políticas 77

2 None/	no	declarada 73

3 Geography	/	Geografía 49

4 Medicine	/	Medicina 40

5 Economics	/	Economía 31

6 Sociology	/	Sociología 23

7 Business	/	Negocios 11

8 Philosophy	/	Filosofía 10

9 Environmental	Science	/	Ciencias	Ambientales 4

10 Psychology	/	Psychology 3

11 Political	Science,	Medicine	/	Ciencias	Políticas,	Medicina 3

12 Economics,	Medicine	/	Economía,	Medicina 4

13 Political	Science,	Geography	/	Ciencias	Políticas,	Geografía 2

14 Environmental	Science,		Computer	Science	/	Ciencias	Ambientales,	Computacionales 2

15 Medicine,	Computer	Science	/	Medicina,	Ciencias	Computacionales 2

16 Computer	Science,	Economics	/	Ciencias	Computacionales,	Economía 2

17 Medicine,	Business	/	Medicina,	Negocios 2

18 Psycholog,	Sociology	/Psicología,	Sociología 1
Continúa…
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No Disciplina(s) enunciada(s) en la publicación Número de 
publicaciones

19 Medicine,	Biology	/	Medicina,	Biología 1

20 Medicine,	Sociology	/Medicina,	Sociología 1

21 Biology,	Medicine	/	Biología,	Medicina 1

22 Computer	Science,	Physics	/	Ciencias	Computacionales,	Física 1

Total 343

Las	publicaciones	se	filtraron	utilizando	múltiples	palabras	clave	y	sus	combinaciones	tanto	en	español	como	en	 inglés	
(ver	tabla	2	para	el	listado	total	de	palabras	clave	utilizadas).	Todos	los	manuscritos	incluidos	debían	contener	la	palabra	
Guatemala	independientemente	de	las	demás	palabras	clave.	De	lo	contrario,	el	documento	fue	excluido.

Tabla 2. Listado	de	palabras	clave	y	resumen	de	 la	búsqueda	en	cuanto	a	número	de	publicaciones	y	 frecuencia	de	
palabras	clave	en	el	resumen.

No Palabras clave utilizadas  
para la búsqueda

Número de 
publicaciones

Incluyen la frase 
completa en el 
resumen/título

Incluyen 
solamente la 

primera palabra 
de la frase en el 
resumen/título

Incluyen 
solamente la 

segunda palabra 
de la frase en el 
resumen/título

1 Climate	migrant 22 2 10 10

2 Climate	migration 19 4 15 15

3 Climate	refugee 19 4 19 5

4 Disaster-induced	migration 1 1 0 1

5 Disaster-induced	displacement 0 0 0 0

6 Environmental	migration 27 17 18 23

7 Environmental	refugee 12 2 11 3

8 Climate	change-induced	migration 1 1 1 1

9 Migrante	climático 45 1 4 17

10 Migración	climática	humana 9 0 6 3

11 Refugiados	climáticos 17 0 6 5

12 Migración inducida por desastres 3 3 3 3

13 Desplazamiento	inducido	por	
desastres 0 0 0 0

14 Migracion inducida por desastres 13 0 3 10

Estos	últimos	documentos	filtrados	contienen	información	relevante,	generalmente	de	primera	mano	y	que	ilustran	mucho	
del	conocimiento	que	se	tiene	en	el	tema	de	movilidad	humana	en	el	contexto	de	cambio	climático	y	sus	posibles	nexos.	
Esta	revisión	bibliográfica	ha	sido	complementada	de	otras	técnicas	utilizadas	en	investigación	(grupos	focales,	entrevistas	
semiestructuradas	y	encuestas)	para	contextualizar	la	información	académica	y	comprender	con	mayor	profundidad	las	
complejidades	detrás	del	conocimiento	sobre	movilidad	humana	y	cambio	climático	en	Guatemala.

Después	de	una	minuciosa	revisión	de	los	documentos,	la	información	proveniente	de	cada	uno	de	ellos	fue	codificada	de	
acuerdo	con	los	factores	tradicionalmente	asociados	a	la	decisión	de	migrar	o	al	desplazamiento	forzado.	Estos	factores	
han	sido	clasificados	tradicionalmente	bajo	las	categorías	de:

•	 Características	personales	y	del	hogar;
•	 Demografía;
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•	 Economía;
•	 Medio	Ambiente;
•	 Política	y;
• Social

*Ver	Nabong	et	al.,	2021	y	Parrish	(2020)	y	siguen	el	mismo	orden	de	las	categorías	identificadas	por	la	Política	Pública	de	
Atención	al	Migrante	de	Guatemala	(MINEX	2019).

Por	ejemplo,	si	un	documento	evaluado	sugería	evidencia	entre	sequía	estacional	y	migración	este	era	codificado	en	la	
categoría	de	Medio	Ambiente.	Si	este	 funcionaba	como	un	factor	que	promovía	 la	movilidad	humana	el	signo	de	esta	
relación	fue	declarado	como	positivo	(+).	Si,	por	el	contrario,	la	evidencia	en	el	documento	sugería	que	la	sequía	estacional	
era	un	factor	que	desalentaba	la	movilidad	humana	el	signo	asignado	era	negativo	(-).	Si	el	documento	era	ambiguo	en	
términos	de	la	magnitud	de	la	influencia	del	factor,	entonces	solamente	se	mantienen	las	líneas	con	sus	signos	y	el	ancho	de	
esta	no	cambia.	El	número	de	documentos	que	hace	referencia	a	una	u	otra	opción	determina	la	magnitud	de	la	relación	
en	cuanto	a	la	evidencia	que	sostiene	cada	argumento.	Una	magnitud	menor	no	debe	ser	interpretada	como	una	relación	
débil	sino	como	un	vacío	de	información	(Figura	1).

Figura 1. Proceso	de	selección	de	artículos	científicos	revisados	por	pares.	Esta	revisión	se	articuló	por	medio	de	código	
en	el	 lenguaje	Python.	Fuente:	Elaboración	propia.	Adaptado	del	método	utilizado	por	Pitoski	et	 al.,	 2021.	
Después	de	organizar	 los	 factores,	 también	 se	analizó	 la	diciplina	declarada	en	el	manuscrito	 siguiendo	 los	
criterios	de	Nabong	et	al.,	2021	y	Parrish	2020.
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También	se	llevó	a	cabo	una	encuesta	(n=	34)	para	ahondar	en	el	conocimiento	existente	de	las	instituciones	involucradas	
en	el	tema	de	cambio	climático	y	movilidad	humana.	Las	encuestas	se	 llevaron	a	cabo	en	línea	y	se	compartieron	por	
múltiples	medios	digitales,	desde	correos	electrónicos,	hasta	grupos	de	WhatsApp	de	las	Mesas	Técnicas	Agroclimáticas	
del	país	(INSIVUMEH	2024).	La	encuesta	estaba	conformada	por	40	preguntas,	algunas	directas,	otras	de	opción	múltiple	
y	 las	demás	de	respuesta	abierta.	El	 instrumento	 incluía	preguntas	sobre	 los	conceptos	relacionados	con	 la	movilidad	
humana	para	determinar	cuál	de	estos	se	utiliza	comúnmente.	También	se	indagaron	temas	de	información	de	cambio	
climático	y	de	la	percepción	de	las	personas	en	cuanto	a	las	causas	de	la	decisión	de	migrar.	Se	solicitó	a	los	encuestados	
que	presentaran	el	recurso	que	utilizan	como	evidencia	para	respaldar	sus	argumentos.	En	la	siguiente	tabla	se	enlistan	las	
instituciones	representadas	en	la	encuesta	(Tabla	3).

Tabla 3. Listado de instituciones encuestadas

Instituciones participando de la encuesta
Asociación	de	Desarrollo	Integral	Comunitario	(ADIC)
Asociación	de	Investigación	y	Estudios	Sociales	(ASIES)
Asociación	de	Servicios	y	Desarrollo	Socioeconómico	de	Chiquimula	(ASEDECHI)
Asociación	Estudios	de	Cooperación	de	Occidente	(ECO)
Asociación	Maya	de	Estudiantes	Universitarios
Asociación	Pop	No’j
Centro	de	Estudios	Ambientales	y	Biodiversidad/Universidad	del	Valle	de	Guatemala	
Catholic	Relief	Services	(CRS)
Escuela	de	Historia,	Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala	(USAC)
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO)
Fundación	Agros
Gir	Consulting	&	Building
Gobernación	Departamental	de	Izabal
Sociedad	Hebrea	de	Ayuda	al	Migrante	(HIAS	por	sus	siglas	en	inglés)
Instituto	Guatemalteco	de	Migración	(IGM)
Ministerio	de	Desarrollo	Social	(MIDES)
Municipalidad	de	Ayutla
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS)
Organización	no	gubernamental	Tejiendo	el	Desarrollo	(TEJDESA)
Programa	Mundial	de	Alimentos	(PMA)
División	de	Puertos,	Aeropuertos	y	Puestos	Fronterizos	(DIPAFRONT)
Swisscontact
TechnoServe

CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS

La	mayoría	de	los	encuestados	(44%)	se	identificó	como	colaboradores	de	una	Organización	No	Gubernamental	(ONG),	
el	 29%	 se	 identificó	 dentro	 de	 una	 categoría	 no	 preseleccionada.	Destacan	 la	 coordinación	 de	Mesa	 de	Migración	 y	
Protección	de	Izabal,	investigadores,	académicos	y	una	asociación	civil	(Tabla	2).	De	estos	el	50%	se	identificaron	como	
hombres	 y	 el	 otro	 50%	 como	mujeres.	 Para	 el	 76%	 de	 los	 encuestados,	 el	 tema	 del	 nexo	 entre	 cambio	 climático	 y	
migración	fue	considerado	como	importante	para	el/ella	o	su	institución,	mientras	solo	el	18%	respondió	que	el	tema	era	
crítico	para	el/ella	o	su	institución.
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Tabla 4. Identificación	de	puestos/rol	de	las	personas	dentro	de	su	organización.

Agricultor/Agricultora 2.94% 1
Oficial	de	Extensión	Agrícola 0.00% 0
Oficial	Técnico	(otras	instituciones	diferentes	a	gobierno) 14.71% 5
Tomador(a)	de	decisión 5.88% 2
Proveedor	de	servicios/datos 2.94% 1
Gestor/gestora	de	políticas	públicas 5.88% 2
Colaborador(a)	de	Organización	No	Gubernamental 44.12% 15
Colaborador(a)	del	Gobierno	de	Guatemala	(especifique	su	rol) 11.76% 4
Representante	de	Sociedad	Civil	Organizada 0.00% 0
Persona	individual 0.00% 0

De	la	misma	forma	se	realizaron	10	entrevistas	semiestructuradas	con	expertos	en	el	tema	de	cambio	climático,	producción	
agrícola,	cooperación	internacional,	dirigentes	de	ONGs	en	el	país	con	atribuciones	en	temas	de	migración,	académicos,	
entre	otros.	El	método	para	llevar	a	cabo	las	entrevistas	fue	el	de	Warner	&	Afifi	2014.

Por	último,	se	realizaron	10	grupos	focales	(Tabla	5).	El	propósito	de	los	grupos	focales	es	promover	espacios	seguros	de	
discusión,	sobre	todo	en	temas	que	pueden	ser	considerados	controversiales	dada	la	sensibilidad	de	los	temas	a	tratar.

Tabla 5. Listado	de	grupos	focales	por	localidad.

Listado de Grupos Focales 

Guatemala,	OIM	

Guatemala,	Interinstitucional	

Guatemala,	Virtual,	Interinstitucional

Chiquimula,	Chiquimula,	Lideres	Comunitarios	Chortí

Totonicapán,	Totonicapán	Cabecera

Totonicapán,	Paraje	León

Totonicapán,	Totonicapán,	CDRO

San	Juan	Atitán,	Huehuetenango

Guatemala,	Guatemala,	Institucional

Guatemala,	Virtual/presencial,	Grupo	de	Resultados	Medio	Ambiente	de	Naciones	Unidas	en	Guatemala	

Los	 grupos	 focales	 son	 herramientas	 cualitativas	 de	 investigación	 en	 temas	 sociales	 y	 pueden	 generar	 conocimiento	
profundo	sobre	un	tema	en	particular	(Gundumogula,	2020).	En	todos	los	casos,	las	reuniones	de	grupos	focales	tuvieron	
una	duración	de	aproximadamente	90	minutos.	Estas	fueron	muy	valiosas	para	documentar	la	realidad	en	el	campo	de	
muchas	de	las	voces	de	personas	migrantes.	Así,	se	logró	con	los	grupos	focales,	descubrir	anécdotas	y	conocimientos	de	
los	pueblos	originarios	respecto	a	los	procesos	de	clima	y	movilidad	humana.

Esto	permitió	abrir	un	espacio	para	exponer	sus	puntos	de	vista,	pero	también	discutir	narrativas	dominantes	que	tratan	de	
explicar	el	posible	nexo	entre	cambio	climático	y	movilidad	humana.	La	actividad	de	grupo	focal	comenzó	con	una	pregunta	
del	facilitador,	orientada	a	promover	la	discusión	en	el	tema.	La	serie	de	preguntas	(de	3	a	5	como	máximo)	estuvo,	en	
la	mayoría	de	los	casos,	desplegada	en	la	pantalla	(con	recursos	audiovisuales)	por	un	tiempo.	Los	participantes	pudieron	
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entonces	responder	a	las	preguntas	de	manera	individual.	Luego,	las	respuestas	se	presentaron	en	la	pantalla	para	discutir	
en	grupo.	Las	discusiones	fueron	grabadas	y	transcritas	para	posterior	análisis.	Finalmente,	la	información	proporcionada	
se	analizó	en	conjunto	con	 las	otras	actividades	de	consulta	descritas	anteriormente.	La	articulación	de	 las	diferentes	
perspectivas	y	prioridades	ayudó	a	encontrar	vacíos	de	información,	pero	también	a	contrastar	narrativas.	Se	espera	que	la	
información	sea	tomada	en	cuenta	en	los	procesos	de	creación	de	políticas	públicas	inclusivas	y	potencialmente	eficientes	
y	eficaces	para	el	abordaje	de	la	migración	y	el	cambio	climático.

A	continuación,	se	presentan	los	hallazgos	del	estudio	organizados	de	acuerdo	con	las	categorías	sugeridas	por	Nabong 
et	al.,	2021.	Estas	categorías	(ver	tabla	6)	contienen	los	factores	que	se	han	asociado	históricamente	a	la	movilidad	humana,	
incluyendo	la	degradación	ambiental	en	la	que	se	incorporó	el	clima.	En	lo	posible	se	ha	conservado	la	misma	estructura	
sugerida	por	los	autores	de	referencia	para	mantener	la	replicabilidad	y	la	sistematización	de	la	información.	Naturalmente,	
existen	categorías	con	más	información	que	otras.

De	acuerdo	con	Black	et	al.,	2011	 las	categorías	de	 factores	que	 inciden	en	 la	decisión	de	migrar	 raramente	ocurren	
independientemente	uno	de	otro.	Aquí	una	breve	descripción	de	las	categorías	según	los	autores	(Black	et	al.,	2011):

•	 La	categoría	económica	incluye,	por	ejemplo,	oportunidades	de	empleo	y	diferenciales	de	ingresos	entre	lugares	de	
destino	y	origen.

•	 En	cuanto	a	la	categoría	de	causales	políticos,	los	autores	mencionan	que	estos	cubren	no	solo	conflictos,	seguridad,	
discriminación	y	persecución,	sino	también	los	causales	de	políticas	públicas	y	privadas	que	incidan	en	las	condiciones	
de	las	poblaciones	afectadas,	por	ejemplo,	la	tenencia	de	la	tierra.

•	 La	categoría	de	demografía	incluye	causales	asociados	al	tamaño	y	estructura	de	la	población	en	los	lugares	de	origen	
incluyendo	factores	que	afecten	la	morbilidad	y	mortalidad	de	la	población.

•	 Las	causales	sociales	están	 incluidas	en	 la	categoría	social	e	 incluyen	 factores	 familiares,	expectativas	culturales,	 la	
búsqueda	de	educación	y	otras	prácticas	culturales.

•	 Finalmente,	 la	 categoría	 medioambiente	 incluye	 causales	 de	 migración	 asociadas	 a	 la	 exposición	 al	 riesgo	 y	 la	
disponibilidad	de	servicios	ecosistémicos.	En	nuestro	caso,	hemos	modificado	esta	categoría	para	que	explícitamente	
incluya	eventos	climáticos	adversos	y	cambio	climático.

Por	último,	cabe	mencionar	la	categoría	de	características	personales	y	del	hogar/facilitadores	y	barreras	intervinientes	
que	fuera	adicionada	por	Nabong	et	al.,	2021.	Esta	categoría	hace	referencia	a	aquellos	factores	que	afectan	la	decisión	
de	migrar	 y	 que	 pueden	 resultar	 de	 interacciones	 entre	muchos	 otros	 factores	 asociados	 a	 cuestiones	 económicas,	
políticas,	demográficas,	sociales	o	medio	ambientales	originalmente	descritos	por	Black	et	al.,	2011	anteriormente	pero	
que	ameritan	su	propio	espacio	al	no	estar	identificados	en	ese	estudio.	Esta	categoría	fue	sugerida	por	Nabong	et	al.,	2021	
y	se	consideró	importante	incluirla	para	este	estudio	(Tabla	6).
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Tabla 6. Categorización	de	los	factores	de	migración	de	referencia

Categorías para 
codificación de referencia  

(Nabon et al., 2022) 
Factores

Categorías para 
codificación adaptadas 

para este estudio 
Factores

Características	 personales	 y	 del	
hogar/	Facilitadores	o		barreras

Adaptación	In	Situ
Apego	al	lugar
Programas	de	ayuda
Percepción	del	Riesgo
Miedo	y	Ansiedad

Características	 personales	 y	 del	
hogar/	Facilitadores	o		barreras

Adaptación	In	Situ
Apego	al	lugar
Programas	de	ayuda
Percepción	del	Riesgo
Miedo	y	Ansiedad

Demografía Salud
Población Demografía Salud

Población

Economía
Medios de Vida
Capital	Financiero
Costo	de	Vida

Economía
Medios de Vida
Capital	Financiero
Costo	de	Vida

Medio	Ambiente
Recursos	para	Vivienda
Seguridad	Alimentaria
Degradación	Ambiental

Medio	Ambiente

Recursos	para	Vivienda
Seguridad	Alimentaria
Degradación	Ambiental
Eventos	Climáticos	adversos

Política
Estabilidad	Política
Infraestructura	física
Políticas	legales	

Política
Estabilidad	Política
Infraestructura	física
Políticas	legales	

Social

Capital	Social
Servicios	Sociales
Normas	Sociales
Inequidad	Social
Seguridad	Personal

Social

Capital	Social
Servicios	Sociales
Normas	Sociales
Inequidad	Social
Seguridad	Personal

Cada	una	de	estas	categorías	y	sus	factores	asociados	se	discuten	ampliamente	en	las	siguientes	secciones.	En	estas,	hemos	
incorporado	voces	de	migrantes,	voces	institucionales	y	resultados	de	las	encuestas	y	entrevistas	en	los	espacios	en	los	
que	consideramos	que	era	relevante	resaltar	algún	punto	o	enriquecer	una	perspectiva	y	contextualizar	lo	analizado	en	
la	literatura.

CATEGORÍA I. 
CARACTERÍSTICAS	PERSONALES	Y	DEL	HOGAR/FACILITADORES	Y	BARRERAS	QUE	ACTÚAN	COMO	
FACTORES	QUE	AFECTAN	LA	MOVILIDAD	HUMANA

ADAPTACIÓN IN SITU

Este	factor	se	asocia	al	nivel	de	adaptación	(en	términos	amplios	y	no	solo	a	cambio	climático)	de	la	persona,	hogar	o	
comunidad	en	su	lugar	de	origen	y	explora	aquellas	experiencias	–exitosas	o	no–	que	le(s)	permiten	adaptarse	localmente	
y	que	contribuyen	o	no	a	la	decisión	de	migrar.	La	capacidad	adaptativa,	siendo	una	medida	de	vulnerabilidad,	se	asocia	a	la	
adaptación in situ	en	el	contexto	de	clima	en	particular	(Grecequet	et	al.,	2017).	La	forma	en	la	que	los	eventos	climáticos	
adversos	inciden	en	la	decisión	de	migrar	está	regida	altamente	por	el	nivel	de	vulnerabilidad	del	hogar	y	su	sensibilidad	a	
los	factores	climáticos	(Warner	2014).
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Voces institucionales:

“…toda la parte de actividad económica que tenemos en el país, alrededor del 86%, se encuentra en espacios de alta 
vulnerabilidad y exposición…”

Si	bien	existen	 indicadores	de	vulnerabilidad	climática	a	nivel	municipal	en	Guatemala	(ver	 INFORM	2021),	no	existen	
muchos	estudios	que	evalúen	cómo	estos	se	asocian	o	no	y	en	qué	magnitud	a	la	decisión	de	migrar.	Debe	ahondarse	en	
la	conexión	entre	niveles	de	vulnerabilidad,	desplazamiento	y	migración	transfronteriza.

Voces expertas Academia:

“Tenemos que hablar primero de un desplazamiento forzado del cambio climático. Hay una parte importante de la 
política migratoria integral, que se acaba de aprobar, que no contempla el desplazamiento forzado. Ese es un vacío 
que, obviamente, la política migratoria sólo está atendiendo al desplazamiento internacional, pero no al desplazamiento 
interno que es forzado porque no es una cuestión de que quieran la gente moverse. Se mueve porque no tiene con qué.”

Un	 estudio	 reciente	 realizado	 por	 Catholic	 Relief	 Services	 (CRS)	 en	 el	 2021,	 utilizando	 métodos	 mixtos	 (cualitativos	 y	
cuantitativos)	 en	Chiquimula,	Huehuetenango,	Quetzaltenango,	Quiché,	 San	Marcos	 y	 Totonicapán	 sugiere	 que	 alrededor	
del	60%	de	 las	personas	analizadas,	que	tienen	menos	 intenciones	de	migrar,	refieren	ser	amas	de	casa	y	trabajadores	con	
habilidades	particulares	y	que	tienen	acceso	a	empleo	en	sus	comunidades.	Por	el	contrario,	quienes	tienen	mayor intención 
de	migrar	cuentan	con	más	escolaridad	y	son	generalmente	personas	más	 jóvenes	que	no	encuentran	cómo	colocarse	en	
las	pocas	oportunidades	 laborales	existentes	y	tienen	bajo	nivel	de	arraigo	al	 lugar	de	origen.	Sin	embargo,	el	único	factor	
socioeconómico	estadísticamente	significativo	en	este	estudio	asociado	a	 la	 intención	de	migrar	fue	 la	ocupación,	siendo	los	
jornaleros	en	agricultura,	construcción	y	tareas	del	hogar	quienes	contaban	con	la	mayor	intención	de	migrar.	Estos	fueron	
seguidos	por	estudiantes	y	desempleados,	lo	que	sugiere	que	las	expectativas	de	los	proyectos	de	vida	pesan	más	que	incluso	
factores	económicos	(CRS	2021).

Existe	también	información	que	resalta	la	alta	vulnerabilidad	de	ciertas	comunidades	a	los	eventos	climáticos	adversos,	los	
cuales	afectan	de	manera	diferenciada	a	las	comunidades	rurales y urbanas	y	con	afectaciones	diferenciadas	en	cuanto	a	
migración	(Baez	2015).	Ciertas	comunidades	rurales	dependientes	de	la	agricultura	de	subsistencia	y	altamente	sensibles	
a los eventos climáticos adversos	por	factores	socioeconómicos	han	encontrado	en	los	bancos	comunitarios	de	semillas	
una	medida	de	adaptación	in situ.	Existe	evidencia	que	señala	que	los	bancos	de	semillas	pueden	tener	impactos	positivos	
en	temas	de	adaptación	al	cambio	climático	de	variedades	tolerantes	a	cambios	ambientales	incrementando	la	resiliencia	
climática	de	las	familias	en	el	altiplano	guatemalteco	(Porcuna-Ferrer	2020).	Al	mismo	tiempo,	existe	evidencia	de	que	
ciertas	variedades	de	maíz	han	desaparecido	en	ciertas	regiones	del	altiplano	como	un	efecto	del	cambio climático y del 
avance	de	otras	plantaciones	perennes	como	el	café	(Etten	2006).	Esto	es	sumamente	importante	pues	otros	estudios	
sugieren	que	la	conservación	de	variedades	de	maíz	y	el	manejo	de	microcuenca	tienen	el	potencial	de	generar	adaptación	
al	cambio	climático	a	nivel	de	comunidad	en	agricultura	de	pequeña	escala	(Hellin	2018).

Además,	se	encontraron	estudios	para	el	país	que	sugieren	que	la	migración	no	afecta	la	producción	agrícola	en	el	lugar	de	
origen	(Brauw	2019).	En	Guatemala,	las	remesas	parecen	tener	un	impacto	positivo	en	el	acceso	a	tierra	para	la	agricultura	
y	para	asegurar	la	tenencia	de	esta.	La	evidencia	sugiere	que	los	hogares	que	reciben	remesas	siembran	menos	maíz	en	pro	
de	sembrar	cultivos	para	la	venta	incluida	la	palma	africana	(Aguilar-Støen	et	al.,	2016).	Existe	evidencia	que	sugiere	que	el	
cultivo	de	palma	africana	ha	mejorado	el	acceso	a	alimentos	para	un	número	de	empleados	de	dicha	industria,	pero	esto	
no	ha	sido	suficiente	para	sacar	a	estos	hogares	de	la	categoría	de	inseguridad	alimentaria	(Hervas	2020).
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Existe	evidencia	que	sugiere	que	los	cultivos	del	café,	maíz	y	frijol	podrían	ser	menos	productivos	en	América	Central	
como	consecuencia	del	cambio	climático,	perjudicando	mayoritariamente	a	 los	medios	de	vida	de	 los	productores	de	
pequeña	escala	y	poniendo	en	riesgo	su	capacidad	de	adaptarse	dados	los	costos	(Viguera	et	al.,	2019).	Para	el	cultivo	
de	café,	existe	para	el	sector	un	manual	técnico	para	la	reducción	de	la	vulnerabilidad	ante	el	cambio	climático	(USAID	
2016).	Sin	embargo,	no	se	menciona	en	ese	manual	cómo	articular	las	recomendaciones	técnicas	con	financiamiento	para	
ejecutarlas.

Para	 aquellos	micro	 y	 pequeños	 agricultores	 que	 dependen	 del	 cultivo	 del	 café	 (que	 alcanzan	 alrededor	 del	 83%	 los	
caficultores	en	el	país,	según	Muñoz	2010),	el	tema	es	igualmente	complejo	en	cuanto	a	la	adaptación	in situ.	Hay	evidencia	
que	sugiere	que	los	pequeños	agricultores	de	café	perdieron	hasta	un	70%	de	su	producción	durante	las	crisis	de	la	Roya	
del	Café	asociada	a	cambios	en	el	clima	(Georgiou	2014,	Dupre	et	al.,	2022),	provocando	una	baja	capacidad	de	respuesta	
ante	eventos	climáticos	adversos	que	se	entremezclan	con	bajos	precios	 internacionales	y	altos	costos	de	producción.	
En	su	momento,	esta	crisis	se	asoció	a	posteriores	flujos	migratorios	(Comisión	Pastoral	de	Movilidad	Humana	2013).	
Las oportunidades de adaptación in situ	para	los	productores	de	café	tendrán	que	ser	necesariamente	sistémicas	para	
la	mayoría	mientras	que	en	las	regiones	de	café	del	oriente	(Chiquimula,	Jalapa	y	Jutiapa)	los	sistemas	agrícolas	podrían	
requerir	transformaciones	completas	(Bunn	et	al.,	2019).	Existen	amplios	vacíos	de	información	en	cuanto	a	los	mecanismos	
que	relacionan	las	afectaciones	en	el	sector	café	con	la	movilidad	humana	y	viceversa,	aunque	según	Ríos,	el	sector	café	
también	se	ve	afectado	por	la	falta	de	mano	de	obra	que	genera	la	migración	transfronteriza	en	el	país	(en	Ríos	2022).	Esto	
es	en	parte	debido	al	subregistro	desagregado	de	producción	de	café	que,	si	bien	existe	en	algunas	fincas,	este	no	ha	sido	
sistematizado	y	menos	en	el	caso	de	pequeños	productores.

Han	 existido	 esfuerzos	 científicos	 que	 demuestran	 la	 importancia	 de	 estos	 datos	 desagregados	 para	 promover	 la	
adaptación	del	sector	del	café.	Una	experiencia	reciente	(Pons	et	al.,	2021)	desarrolló	un	sistema	de	alerta	temprana	para	
la	producción	de	café	en	la	región	de	El	Palmar,	en	la	costa	sur	de	Guatemala.	Sin	embargo,	el	modelo	únicamente	se	pudo	
construir	porque	la	asociación	de	productores	de	esa	región	no	contaba	con	registros	anuales	de	producción	de	café	y	
de	insumos.	Esto	se	pudo	articular	con	sistemas	de	pronósticos	para	producir	información	relevante	para	los	caficultores	
meses	antes	del	impacto	esperado.

Si	 bien	estas	medidas	de	 vulnerabilidad	del	 sector	 agrícola	de	pequeña	escala	han	 sido	 consideradas	por	el	 INFORM	
2021, no	se	ha	articulado	una	política	clara	que	señale	el	mecanismo	para	la	articulación	de	estas	necesidades	sistémicas	
y	transformacionales	con	presupuestos	y	planes	de	adaptación,	regidos	por	un	sistema	de	selección	de	prioridades	y	un	
sistema	de	monitoreo	o	evaluación.

Desde	 luego,	el	enfoque	de	esta	revisión	de	 literatura	y	 las	múltiples	teorías	de	migración	discutidas	con	anterioridad	
requiere	que	se	consideren	en	este	estudio	los	factores	históricos	que	hoy	resultan	en	los	patrones	de	distribución	de	
tierra	que	definen	en	parte	a	estas	comunidades	altamente	vulnerables.	Existe	evidencia	de	que	para	las	y	los	agricultores	
de	infra	y	subsistencia,	el	tamaño	de	la	parcela	no	es	suficiente	para	acumular	riqueza	(Aguilar-Støen	et	al.,	2016)	y	que	
esta	distribución	de	tierra,	la	más	desigual	en	América	y	una	de	las	más	altas	del	mundo	(ver	We	Effect	2020),	resulta	ser,	
para	algunos,	producto	de	políticas	neoliberales	y	procesos	de	acumulación	de	capital	basados	en	asimetrías	de	poderes	
(Ruiz-de-Oña	et	al.,	2019).

Hay	estudios	que	señalan	que	la	adaptación	 in situ	de	pequeños	productores	agrícolas	no	ha	recibido	la	prioridad	que	
debiera.	En	el	caso	de	la	expansión	de	cultivos	extensivos	–en	Retalhuleu–	alrededor	de	parcelas	de	maíz	y	sésamo,	estos	
se	han	beneficiado	ampliamente	del	apoyo	del	Estado	contrastando	con	el	poco	apoyo	recibido	por	estas	comunidades	
de	pequeños	productores.	Estas	parcelas	de	pequeña	escala	agrícola	se	encuentran	por	definición	produciendo	poco,	y	
envueltas	en	deuda	agraria	y	alta	vulnerabilidad	a	eventos	climáticos	adversos	como	la	sequía	(Schmook	et	al.,	2022).	Cómo	
estas condiciones de tenencia de la tierra y adaptación in situ se	asocian	o	no	a	la	migración	debe	ser	sujeto	de	estudios	
más	profundos.
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Voces institucionales:

“… lo que está pasando en Izabal que están quitando a la gente sus tierras y en Alta Verapaz para poder seguir 
explotando la tierra con productos de exportación. La gente la desplazan, ha sido desplazada a aquellas tierras que 
no son realmente cultivables y al no tener capacidad de poder subsistir con lo que cultivan están obligados a vender su 
fuerza de trabajo, ¿para quiénes? ¿a dónde van a contratar los cañeros? A	Quiché,	a	Baja	Verapaz…”

De	tal	cuenta	que,	si	hoy	en	día	estas	comunidades	son	altamente	sensibles	a	cambios	climáticos	y	tienen	poca	capacidad	de	
adaptación,	debe	evaluarse	el	origen	de	la	vulnerabilidad	para	contemplar	políticas	efectivas	en	el	futuro	y	para	identificar	
las	causas	de	raíz	del	proceso	migratorio	relacionado	al	cambio	climático	en	Guatemala.

Por	otro	lado,	en	cuanto	al	acceso	a	la	tecnología	y	su	utilidad	como	herramienta	para	incrementar	la	adaptación	in situ de 
sistemas	agrícolas,	existe	información	que	sugiere	que	ciertas	regiones	del	país	están	siendo	submonitoreadas	a	través	de	
instrumentos	climatológicos	(estaciones	climatológicas)	lo	que	limita	el	conocimiento	y	el	subsecuente	actuar	en	cuanto	a	
la	adaptación	al	cambio	climático	(¿adaptarse	a	qué	si	no	se	monitorea	el	clima?).

El	impacto	del	submonitoreo	del	clima	sobre	la	salud	de	las	comunidades	rurales	en	Guatemala	(en	seguridad	alimentaria)	
ha	sido	discutido	por	Parry	et	al.,	2019	señalando	la	afectación	de	grupos	particulares,	mayoritariamente	indígenas	del	
área	rural.	Por	otro	lado,	existe	evidencia	sobre	la	expansión	de	la	tecnificación	en	la	agricultura	que	ha	sido	desigual,	
beneficiando	a	la	agricultura	de	gran	escala	y	no	necesariamente	a	la	de	pequeña	escala	(ver	Schmook	et	al.,	2022).	Está	
claro	que	los	agricultores	de	pequeña	escala	sí	demandan	acceso	a	información	climática	y	a	sistemas	de	alerta	temprana	
(ver	Müller	2019),	aunque	aún	no	se	ha	generado	un	sistema	que	se	adecúe	a	sus	sistemas	de	toma	de	decisión.	En	el	
caso	del	modelo	de	predicción	de	café	presentado	por	Pons	et	al.,	(2021)	en	la	sección	anterior,	es	difícilmente	aplicable	
para	cultivos	de	subsistencia	si	no	se	tiene	a	disposición	datos	de	producción	de	los	sistemas	agrícolas	de	pequeña	escala	
sistematizados	por	al	menos	20	o	30	años	atrás.

La	“Agricultura	Climáticamente	Inteligente”	como	aproximación	techno-céntrica	a	la	adaptación	climática	cuenta	con	
puntos	divergentes	en	cuanto	a	su	aplicabilidad	por	ciertos	grupos	de	agricultores	y	no	por	otros.	Un	ejemplo	en	la	
literatura	cita	que	si	bien	 la	mayoría	de	 las	prácticas	de	agricultura climáticamente inteligente	que	se	evaluaron	en	el	
corredor	seco	de	Guatemala	resultaron	siendo	rentables	al	final	del	ciclo	del	análisis,	muchas	de	ellas	requerían	un	gran	
capital	 inicial,	un	tiempo	de	espera	amplio	entre	la	 inversión	y	los	resultados	esperados	y	el	alto	costo	de	adopción	
(Sain	et	al.,	2017).	Debe	uno	preguntarse	entonces,	¿qué	grupos	de	agricultores	pueden	asimilar	los	costos	altos	iniciales	
de	estas	tecnologías?	¿De	qué	manera	estas	prácticas	reproducen	asimetrías	de	poder	existentes?	Existen	vacíos	de	
información	 sobre	 como	 articular	 estas	 necesidades	 financieras	 con	 las	 prácticas	 de	 adaptación	 que	 procuran	 ser	 
viables	técnicamente.

Por	otro	lado,	hay	evidencia	de	que	no	se	puede	separar	la	adaptación	in situ de la migración como adaptación dadas las 
retroalimentaciones	existentes	(Ruiz-de-Oña	et	al.,	2019).	Es	decir,	uno	de	los	resultados	de	las	remesas,	por	ejemplo,	es	
el	de	contribuir	a	la	tenencia	de	la	tierra	y	sustituir	el	limitado	acceso	a	crédito	que	es	básicamente	inexistente	para	estas	
comunidades	de	agricultores	de	infra	y	subsistencia	en	las	áreas	rurales	pobres	y	extremadamente	pobres.	Sin	embargo,	
el	limitado	acceso	a	la	canasta	básica	en	conjunto	con	la	cada	vez	más	baja	producción	de	maíz	en	el	altiplano	hace	que	las	
remesas	no	rindan	hoy	lo	que	rendían	antes:
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Voces migrantes de Totonicapán:

“«Prefiero esta vez, en vez de darle dinero para comprar las flores de mis difuntos, mejor mando el dinero para que 
compren un quintal de maíz porque está caro». O sea que sí es cierto y también ellos que están en Estados Unidos sí 
están sintiendo que el dinero que llega aquí ya no es más…”

Las	remeses	a	su	vez	funcionan	como	adaptación	para	el	hogar	en	el	lugar	de	origen.	Estas	operan,	entre	otras	cosas,	como	
un	mecanismo	de	balance	que	intenta	redistribuir,	aunque	sea	a	pequeña	escala,	el	acceso	a	la	tierra	y	al	crédito	que	el	
sistema	financiero	oficial	no	otorga	a	este	perfil	de	comunidades	(Aguilar-Støen	et	al.,	2016).

Voces institucionales en Totonicapán:

“Sabemos que algunos factores de cambio climático pueden contribuir para emprender, por ejemplo, diría que por la 
migración hay mucha gente ahora que está pensando en la compra de bienes, especialmente como bosques o terrenos 
aptos para cultivos, porque los ingresos de ellos que han obtenido en los Estados Unidos ya tienen los suficientes ingresos 
económicos para comprar una propiedad de una hectárea, dos hectáreas o tres hectáreas pensando en cultivar.”

Sin	embargo,	 la	migración como adaptación	no	es	una	opción	para	todos	los	hogares	que	desean	migrar	en	Guatemala.	
Existe	evidencia	que,	en	Quetzaltenango,	muchas	comunidades	ven	la	posibilidad	de	migrar	como	algo	cada	vez	menos	
factible	y	solo	posible	si	sus	condiciones	económicas	mejoran	lo	suficiente	(Afifi	et	al.,	2016).	En	este	contexto,	deben	
entonces	mejorar	sus	condiciones	de	adaptación	in situ	para	poder	optar	a	la	migración	como	adaptación.	Son	entonces	
comunidades	atrapadas	circunstancialmente.

En	Chiquimula,	si	bien	la	inseguridad	alimentaria	se	asocia	con	eventos	de	sequía	consecutivos,	disponibilidad	de	trabajo,	
dependencia	a	fertilizantes,	etc.	(Beveridge	et	al.,	2019,	Fraga	2020),	la	producción	de	café,	educación	de	los	niños,	remesas,	
migración	laboral,	entre	otros	factores,	se	asocian	con	un	incremento	en	la	seguridad	alimentaria	y	el	bienestar	del	hogar	
(Beveridge	et	al.,	2019).	Allí	parece	que	la	presión	por	migrar	se	debe	a	la	falta	de	oportunidades	y	 la	disponibilidad	de	
acudir	a	un	“Patrón”	para	prestar	dinero	para	pagar	el	viaje	a	Estados	Unidos	son	factores	suficientes	para	romper	el	ciclo	
de	inmovilidad	al	que	hubiesen	estado	sujetos	si	no	existiera	el	negocio de la migración1.	Este	tema	se	abordará	más	adelante.

Voces institucionales:

“Por otro lado, hablamos también de esas comunidades que no tienen los medios y que tienen que soportar esas 
dificultades del clima, sociales y económicas en nuestro país que, generalmente, es el sector de la población con mucha 
más vulnerabilidad y poca capacidad de resiliencia, como lo manifiesta el licenciado. No se tienen esas capacidades y 
muchas veces en esas condiciones se quedan atrapadas o se quedan en un lugar donde tienen que hacerle frente y van 
desgastando sus medios de vida y su calidad de vida”

También	existe	evidencia	que	sugiere	que	 la	migración	en	ciertos	casos	simplemente	reproduce	 la	precariedad	de	 los	
medios	de	vida	y	mantiene	las	inequidades	estructurales	(Radel	et	al.,	2018).	Esta	contradicción	en	la	narrativa	científica	
sugiere	que	el	tema	debe	seguir	siendo	explorado	(ver	Nicolleti	et	al.,	2022	para	un	ejemplo	en	la	región),	no	solo	en	
el	rol	de	la	migración	como	adaptación	y	sus	impactos	económicos	en	el	lugar	de	origen	sino	también	el	impacto	de	las	
“remesas	sociales”	(Rosales	2009).	Así	mismo,	se	debe	evaluar	cómo	la	noción	de	migración	como	adaptación	se	combina	

1	 Nos	referimos	a	los	sistemas	de	corrupción	y	trata	de	personas	que	han	aprovechado	de	los	procesos	de	migración	irregular	en	los	lugares	de	origen,	
tránsito	y	destino.
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con	las	políticas	anti-migratorias	y	la	criminalización	de	los	migrantes	en	los	lugares	de	tránsito	y	destino	(Ruiz-de-Oña	et	
al.,	2019).	Esto	se	analiza	más	a	profundidad	en	capítulos	siguientes.

Otro	vacío	importante	sobre	el	tema	es	evaluar	el	impacto	de	la	adaptación	in situ,	la	migración	como	adaptación	y	sus	
posibles	impactos	en	la	niñez.	Un	estudio	señala	que	la	migración	regional	está	asociada	al	desarrollo	infantil	temprano	
(Mayer-Foulkes	2008),	lo	que	sugiere	que	la	migración como adaptación y la migración in situ pueden estar interrelacionadas 
transgeneracionalmente	con	impactos	en	la	salud	de	los	guatemaltecos	desde	muy	temprana	edad	y	con	secuelas	de	por	
vida.	Esto	representa	un	vacío	de	información	que	debe	atenderse.

APEGO AL LUGAR DE RESIDENCIA/COMUNIDAD/CULTURA

Un	estudio	sobre	la	migración	entre	Guatemala	y	la	frontera	sur	de	México	señala	que	cuando	se	les	preguntó	a	los	migrantes	
si	había	valido	la	pena	abandonar	su	país	(Guatemala)	más	del	69%	respondió	que	sí	(Santiago	2014).	Si	bien	la	participación	
social	promueve	el	apego	y	sentido	de	pertenencia	en	las	comunidades	de	origen,	otro	estudio	en	comunidades	rurales	
de	Guatemala	señala	que	estos	sentimientos	tienen	poco	que	ver	en	la	decisión	de	migrar	a	pesar	de	que	los	niveles	de	
apego	a	la	comunidad	(familia,	amigos,	vecinos)	para	las	personas	encuestadas	eran	altos	indicando	que,	sus	comunidades	
eran	en	efecto	su	 lugar	 favorito	para	habitar	(95%)	y	que	extrañaban	su	 lugar	de	origen	cuando	se	encontraban	 lejos	
(88%).	La	mayoría	de	los	encuestados	no	pensaba	migrar	fuera	de	sus	comunidades	(77%)	(Santiago	2014).	Sin	embargo,	
el	perfil	de	las	personas	que	reportaron	sentirse	discriminadas	o	no	valoradas	en	su	comunidad	se	asoció	a	aquellos	que	
residían	particularmente	en	Chiquimula,	que	 se	 identificaron	como	Maya,	 jornaleros,	pobres,	 analfabetos	y	 sin	acceso	
a	 alimentación	 cotidiana.	 Lo	 anterior	 sugiere	 que	 el	 apego	 y	 sentido	 de	 pertenencia	 a	 las	 comunidades	 de	 origen	 es	
diferenciado	y	depende	de	múltiples	 factores	como	el	acceso	a	oportunidades	de	desarrollo	y	seguridad	alimentaria	a	
niveles	subregionales,	incluso	pertenencia	étnica	y	de	clase	económica	(es	importante	investigar	la	pertenencia	al	género).	
Otro	estudio	sugiere	que	existe	gran	apego	al	hogar	por	parte	de	jóvenes	que	han	migrado	y	que	algunos	ven	la	travesía	
como	una	estrategia	de	supervivencia	familiar	(Heidbrink	2018). Esto	se	debe	explorar	más	a	profundidad	para	entender	
las	causas	del	sentimiento	de	desapego	como	factor	de	migración.

Según	CRS	2021,	el	acceso	a	 la	educación	es	un	 factor	que	puede	 influir	en	 la	decisión	de	migrar	si,	por	ejemplo,	 las	
oportunidades	de	un	empleo	decente	no	están	disponibles	cuando	se	cuenta	con	un	nivel	de	educación	más	alto.	Para	
estas	personas	jóvenes,	continuar	sus	estudios	y	completarlos	les	permite	visualizar	un	mejor	futuro	en	Guatemala	(CRS	
2021).	Sin	embargo,	Guatemala	tiene	el	nivel	de	escolaridad	más	bajo	de	América	Latina	y	el	Caribe	(UNESCO	2007)	y	
estos	vacíos	en	el	sistema	de	educación	formal	están	asociados	a	cobertura	geográfica	y	acceso	relacionado	al	género	y	
de	pertenencia	étnica.	Por	ejemplo,	el	nivel	de	escolaridad	(en	años	cursados)	es	de	8.3	en	promedio	en	la	ciudad	capital	
contra	2.5	en	áreas	rurales.	A	la	edad	de	16	años,	solamente	el	25	%	de	las	 jóvenes	indígenas	están	aún	en	la	escuela	
comparado	con	el	50%	de	los	jóvenes	indígenas	y	no	indígenas	(	Richardson	et	al.,	2019).

Voces migrantes en Totonicapán:

“En los establecimientos, porque tuve la oportunidad de estar en el Instituto, yo les preguntaba a los jóvenes, ¿y quién 
va? Después de que terminan el bachillerato, ¿qué profesión van a seguir y a qué universidad van? «Ay, seño, lo que usted 
está pensando, yo solo termino aquí y yo me voy a los Estados Unidos»”.

Por	otro	lado,	Ceballos	&	Hernández	2020	encontraron	que	cuando	los	potenciales	migrantes	tienen	en	su	poder	más de 
una hectárea de tierra,	esto	sirve	como	un	factor	de	apego	a	su	lugar	de	origen,	reduciendo	su	propensión	a	migrar.



ESTUDIO SOBRE MOVILIDAD HUMANA EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN GUATEMALA: IDENTIFICACIÓN DE VACÍOS DE INFORMACIÓN

20

PROGRAMAS DE AYUDA

La	presencia	de	ONG’s	en	Guatemala	vio	su	auge	en	las	décadas	postguerra	en	Guatemala	(Blum	2002).	Durante	este	
periodo,	la	oportunidad	de	articular	ayuda	humanitaria	y	de	desarrollo	promovió	un	frenesí	de	organizaciones	nacionales	
e	 internacionales	cuya	misión	estaba	orientada	a	atender	(mientras	el	Estado	se	reorganizaba)	a	 las	comunidades	más	
afectadas	por	el	conflicto	armado	y	a	promover	desarrollo	en	la	región	golpeada	por	la	guerra	(Blum	2002).	Su	rol	como	
factor	asociado	a	 la	migración	contemporánea	debe	entonces	no	solo	resumirse	a	 los	aportes	técnicos,	monetarios	o	
en	especie	que	buscan	apoyar	los	medios	de	vida	de	las	personas	o	su	adaptación	hoy	en	día	(Nabong	et	al.,	2021),	sino	
también	su	rol	histórico	activo	o	pasivo	en	la	articulación	de	políticas	neoliberales	en	 las	décadas	de	postguerra	y	sus	
consecuencias	contemporáneas.

En	 la	década	después	del	conflicto	armado,	algunas	ONGs	en	el	país	mantuvieron	una	visión	pro-integración	centro-
americana	 y	 con	enfoques	 claros	de	 apoyo	al	desarrollo	de	 las	 regiones	 rurales	 (Blum	2002).	Este	modelo	estaba	en	
contraposición	con	la	perspectiva	económica	de	las	elites	económicas	y	de	la	región	(Solís	2008),	lo	cual	limitó	(con	apoyo	
por	acción	u	omisión	del	Estado	de	Guatemala)	el	espacio	para	que	las	ONGs	implementaran	procesos	más	articulados	de	
desarrollo.	La	agro-industrialización	que	continuó	basada	en	monocultivos	de	gran	escala	que	resultó	de	estos	procesos,	
tuvo	una	clara	implicación	el	fracaso	de	modelos	de	desarrollo	incluyentes	(Solís	2008).

Voces institucionales:

“…sí, estamos viendo, o sea que partamos también por eso, vemos solamente el desarrollo como un tema económico y 
el desarrollo, ¿para quién? ¿A la bolsa de quién? En el tema económico, incluso si lo vamos a agregar en el tema de las 
pérdidas que pueda tener la persona, ¿quién es el que más pierde?”

Si	bien	la	ayuda	técnica	proporcionada	hoy	en	día	por	múltiples	ONGs	ha	propiciado	cierto	beneficio	para	la	agricultura	de	
pequeña	escala	(tendencias	a	mejoras	en	producción,	disponibilidad	de	alimentos,	etc.),	el	propio	tamaño	de	las	parcelas	y	
las	condiciones	medioambientales	no	permiten	que	se	alcance	un	nivel	de	seguridad	alimentaria	o	que	se	acumule	riqueza	
(González-Esquivel	et	al.,	2020,	CRS	2021).	Existe	también	un	vacío	de	información	en	cuanto	a	la	influencia	directa	de	
los	programas	de	ayuda	humanitaria	y	la	decisión	de	migrar.	En	cuanto	al	rol	de	las	ONG	en	el	país	en	el	futuro,	existen	
posibilidades	 claras	 de	 articulación	 que	 deben	 considerarse	 alrededor	 del	 nexo	 de	 la	movilidad	 humana	 y	 el	 cambio	
climático.

Voces institucionales:

“El país necesita desarrollarse, pero además necesita un cambio de fondo en el cual también se permita ese desarrollo 
de una forma responsable y sostenible y que beneficia a la mayoría, no sólo a los industriales, que el tema es ese”

Por	ejemplo	Casado-Asensio	et	al.,	2021	han	resumido	bien	un	conjunto	de	oportunidades	como	sigue	“adjudicación de 
recursos y capacidades en la implementación de la legislación actual vigente; promover la implementación del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático (PANCC) y su respectivo sistema de monitoreo y evaluación; promover regulaciones que incentiven 
a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para lograr cambios de comportamiento; promover coherencia en la 
cooperación internacional; asegurarse de maximizar los impactos de las intervenciones de cooperación; y promover la gestión 
efectiva del gobierno”.
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Voces institucionales en Totonicapán:

“…lo que hemos tratado es poder trabajar directamente con entidades no gubernamentales que nos permite agenciarnos 
de fondos para que ellos (agricultores) puedan salir adelante. Nosotros cubrimos la parte de asistencia técnica y las 
asociaciones nos ayudan con la parte financiera en ese caso. Si realmente hubiera un buen manejo de fondos sería otra 
historia”

Voces institucionales ONG en el país:

“Donde como sistema podemos trabajar es en la generación de data mucho más compleja que evidencia esta interrelación 
y, por el otro lado, la incidencia con la institucionalidad pública para que el abordaje cuando trabajamos clima también 
tiene que tener un elemento de movilidad humana y cuando estamos trabajando movilidad humana también tenemos 
que ver cómo tenemos que ir trabajando el tema del impacto por los fenómenos climáticos.”

La	revisión	de	la	literatura	y	el	resultado	de	los	grupos	focales	sugieren	que	la	coordinación	en	general	del	sistema	de	
planificación	 a	 cargo	de	 la	 Secretaría	 de	Planificación	 y	Programación	de	 la	 Presidencia	 (SEGEPLAN)	debe	 estar	más	
articulada	con	las	ONGs,	gobiernos	locales,	ministerios,	etc.	Esto	por	medio	de	la	creación	de	mecanismos	que	aseguren	
la	implementación	de	los	planes	públicos	que	ya	existen	(Casado-Asensio	2021).

PERCEPCIÓN DEL RIESGO

En	cuanto	a	la	percepción	del	riesgo	como	factor	de	movilidad	humana	aquí	nos	referimos	a	la	creencia	de	la	persona	sobre	
su	habilidad	para	afrontar	factores	estresantes	(Nabong	et	al.,	2021).

En	términos	de	 la	percepción	del	 riesgo	climático	en	el	 lugar	de	origen,	un	53%	de	encuestados	respondió	que	había	
percibido	más	sequías	y	un	91%	lluvias	más	 intensas	(	Warner	&	Afifi	2014).	En	otro	estudio	(Viguera	et	al.,	2019),	se	
reportó	que	los	encuestados	habían	ya	percibido	cambios	en	el	clima	en	la	última	década	(95%)	y	más	del	80%	consideró	
estos	cambios	como	negativos	para	su	producción.	No	se	encontró	mucha	información	que	conecte	estas	percepciones	
con	la	decisión	de	migrar,	aunque	se	sabe	que	la	teoría	de	push/pull factors	considera	cambio	climático,	eventos	extremos	
y	pérdidas	en	los	cultivos	como	factores	que	propician	la	decisión	de	migrar	(Erdelen	&	Richardson	2019).

Cuando	se	le	preguntó	a	un	grupo	de	migrantes	que	se	movilizaban	de	Guatemala	a	México	si	conocían	los	riesgos	involucrados	
en	su	travesía,	más	del	90%	respondió	que	sí.	Así	mismo	se	les	preguntó	qué	problemas	afrontaron	para	llegar	a	México	y	más	
del	60%	respondió	que	ninguno,	seguido	por	limitaciones	económicas	(22.7%),	riesgos	físicos	y	de	salud	(5.7%)	e	inseguridad	
(4.5%)	entre	otros.	Cuando	se	les	preguntó	qué	medio	utilizaron	para	transportarse	más	del	70%	respondió	que	atravesó	a	
pie.	Igualmente,	más	del	70%	reportó	miedo	a	que	le	deportaran	y	a	morir	(Santiago	2014).

Voces institucionales:

“Es un tema que entra en la política, gobernanza y la teoría del Estado, ¿de qué tanto? Pero, a nivel de información, ellos 
sí se preparan bastante: la ropa que llevan, la cantidad de ropa, el peso que llevan, la alimentación que llevan, llevan 
niños, llevan mujeres embarazadas y logran cruzar. Ahora estamos viendo que resulta que en el trayecto de Panamá para 
acá y para México es donde están padeciendo la mayor cantidad de problemas.”
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“En ese sentido es increíble cómo la gente sí logra conocimiento para lograr cruzar, sabe a dónde llegar; sabe dónde lo 
van a recoger porque en Panamá te recoge el soldado y te lleva al campamento de Senafront. Si hay como una red de 
información, conocimientos de aplicaciones digitales en ese sentido es sorprendente”

Sobre	el	tema	de	percepción	de	riesgo	relacionado	a	la	violencia,	esto	se	discute	de	manera	más	detallada	en	la	sección	
de	seguridad	personal.

MIEDO Y ANSIEDAD

Nabong	et	al.,	2021	se	refiere	a	estos	factores	como	aquellos	que	desalientan	la	movilidad,	a	través	de	las	inseguridades	
sobre	el	proceso	de	migración	en	sí	mismo	o	miedos	asociados	a	los	lugares	de	destino.	La	revisión	literaria	sugiere	que	
el	miedo	y	la	ansiedad	en	los	lugares	de	origen	son	asociados	más	veces	como	factores	que	promueven	la	migración	y	no	
como	un	factor	que	desaliente	la	migración.	Por	ello,	la	mayoría	de	la	información	sobre	estos	temas	se	evalúa	luego	bajo	
el	tema	de	seguridad	personal	en	siguientes	secciones.

En	cuanto	a	los	factores	de	miedo	y	ansiedad	per se	en	lugares	de	destino	se	encontró	únicamente	la	referencia	mencionada	
en	la	sección	anterior	respecto	al	miedo	de	morir	y	a	que	le	deportaran	(Santiago	2014).	Otro	documento	que	menciona	
otras	condiciones	mentales	producto	de	la	migración	es	el	de	Diéguez	&	Barrios	2014	en	el	que	se	reporta	que	niños	
migrantes	dentro	de	Guatemala	tenían	signos	de	baja	autoestima,	poca	autovaloración	y	falta	de	visión	del	futuro	dada	su	
situación	de	migrantes	temporales	(Diéguez	&	Barrios	2014).

Voces migrantes en Totonicapán:

“Ahora ya no solo la juventud, digamos los varones, sino que las señoritas también ahorita ya. Antes, casi digamos, ¿por 
qué no van las mujeres antes? Porque tienen miedo, por todo lo que dicen que sufren en el camino y que los coyotes les 
dejan pasar si se dejan, y si no las dejan abandonadas en el desierto o donde sea. Tenían mucho terror, pero últimamente; 
por ejemplo, en la comunidad yo estoy viendo de que las mujeres con un hijo se van, con dos hijos se arriesguen y se 
llevan los hijos y se van… Y las señoritas también, cuando uno escucha ya están allá. Hay una chica que el año pasado 
que perdió la práctica, agarró la maleta de plano y cuando vimos, en enero, ya estaba allá”

El	miedo	y	la	ansiedad	en	el	proceso	migratorio	no	es	exclusivo	de	los	migrantes,	sino	también	de	las	personas	que	se	
quedan	atrás	en	los	hogares:

Voces migrantes Totonicapán:

“…pagaron y la mujer ya no llegó, les robó el dinero. Ellas terminaron de comer y, al final de cuentas, no hay nada. 
Después, me llama su hermano y me dice que «mami, Hilda se perdió, no hay nada de Hilda. Ella ya hubiera venido 
porque ya sólo hora y media caminan y ya se hubiera venido, pero no hay». Llamé al coyote de aquí de Guatemala y yo 
sí, de verdad me enojé. Lo llamé al señor y le pregunté «qué pasó, ¿por qué se quedó perdida mi hija?”.

Voces migrantes Totonicapán:

“La base de eso es cuando nuestras parejas se tienen que ir, aunque uno los necesite aquí también, en todo sentido uno 
los necesita aquí y se sienta la ausencia cuando ellos no están, eso es importante”
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No	 se	encontró	 literatura	 sobre	el	miedo	que	 genera	 la	 falta	de	 alimentos	 y	deterioro	de	 los	medios	de	 vida	en	 las	
personas.	La	falta	de	información	y	acceso	a	esta	a	nivel	social	sobre	proyecciones	del	clima,	 limitan	la	comprensión	y	
dimensión	de	escenarios	futuros.	

CATEGORÍA II. 
FACTORES	DEMOGRÁFICOS	QUE	INCIDEN	EN	LA	MOVILIDAD	HUMANA

SALUD

Alrededor	del	70%	de	las	personas	en	Guatemala	pertenecen	al	sector	económico	informal,	por	lo	que	no	tienen	acceso	
a	servicios	de	seguridad	social	y	sistemas	de	salud	públicos.	Esta	cifra	aumenta	a	80%	entre	comunidades	indígenas	en	el	
área	rural	y	86%	con	mujeres	rurales	(Fraga	2020).	Un	estudio	más	profundo	sugiere	que	el	cambio	climático	afecta	mucho	
más	a	las	mujeres	y	niñas	con	consecuencias	en	su	salud,	por	los	niveles	de	violencia	que	enfrentan,	así	como	su	seguridad	
alimentaria.	El	mismo	estudio	encontró	que	el	cambio	climático	también	afecta	la	salud	mental	de	las	mujeres	y	niñas	al	
incrementar	su	ansiedad	respecto	de	la	incertidumbre	de	su	futuro	(Population	Council	y	Women	Deliver	2023).	Por	otro	
lado,	existe	evidencia	que	sugiere	que	 las	 familias	con	algún	pariente	migrante	en	Totonicapán	utilizan	 los	servicios	de	
salud	más	frecuentemente	que	aquellos	que	no.	Esto	incluye	atención	en	el	centro	de	salud,	compra	de	medicamentos	en	
farmacia,	tratamiento	para	ancianos	entre	otros	(Rosales	2009).

Se	encontró	información	respecto	a	que	las	mujeres	migrantes	con	condiciones	de	trabajo	precario	(como	trabajadoras	del	
sexo,	por	ejemplo),	suelen	enfrentar	barreras	de	acceso	a	los	servicios	de	salud,	así	como	el	aislamiento	social	en	general	
y	el	de	su	pareja	(Febres-Cordero	et	al,	2018).	Las	áreas	menos	atendidas	en	la	salud	de	estas	mujeres	incluyen	el	acceso	a	
métodos	anticonceptivos	y	tratamientos	de	enfermedades	de	transmisión	sexual	asequibles	(Rocha-Jiménez	2018).

En	general,	existen	pocos	estudios	que	investiguen	la	interseccionalidad	entre	migración	y	género.

Voces expertas: experta migración género en academia:

“Algo relevante de todos estos estudios es que, no sé, si pocos o ninguno se centran o tienen en cuenta la variable de 
género o de interseccionalidad. Los impactos del cambio climático de cualquier fenómeno, en general, son diferenciados 
por hombres y mujeres y no solo por ellos; sino también por niños y niñas…”

En	cuanto	a	efectos	de	la	salud	en	migrantes	internos	de	Quiche,	Baja	Verapaz	y	Chiquimula	que	llegan	a	trabajar	en	la	
costa	sur,	existe	evidencia	de	que	estos	han	sido	expuestos	a	circunstancias	laborales	que	están	asociadas	a	condiciones	
adversas	de	padecimientos	de	la	función	renal	(Butler-Dawson	et	al.,	2018).	También	existe	evidencia	de	afectación	severa	
a	la	salud	física	y	mental	e	incluso	la	muerte	asociada	a	condiciones	relacionadas	con	la	migración	interna	y	las	condiciones	
pobres	de	trabajo	en	plantaciones	de	caña	de	azúcar	y	palma	africana	(Alonso-Fradejas	2015).

La	movilidad	humana	también	afecta	la	salud	mental	de	los	migrantes.	Por	ejemplo,	cuando	la	identidad,	confiabilidad	y	
respeto	de	un	migrante	está	en	juego	por	su	incapacidad	de	pagar	una	deuda	asociada	o	no	a	su	travesía,	esto	genera	
estrés	en	la	persona	y	desata	procesos	de	depresión,	alcoholismo	entre	otros,	que	repercuten	en	su	salud	(Heidbrink	et	
al.,	2021).
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Sobre	la	salud	de	los	migrantes	en	tránsito	no	existe	mucha	información.	Un	estudio	en	el	estado	mexicano	de	Tabasco	
encontró	que	el	municipio	de	Tenosique	recibe	el	mayor	número	de	migrantes	buscando	atención	en	salud	y	que	el	45%	
de	estos	casos	son	mujeres,	pero	resaltan	la	escasez	de	estudios	en	el	tema	(Padrón	et	al.,	2016).	Los	intentos	de	migración	
también	tienen	consecuencias	en	la	salud	de	los	migrantes,	no	solo	mental	sino	física:

Voces migrantes en Totonicapán:

“Ya no me contestó y me quedé con esa angustia de qué va a pasar, hasta el tercer día que mi esposo me llamó con 
mi hijo: «ya estoy en la terminal de Xela, solo me regalaron dos quetzales para llamarte, y me vienen a traer porque no 
tengo dinero»”

“…sí y han habido casos que la gente pues ya no llegan; por ejemplo, en la comunidad hay dos mujeres desaparecidas, 
unos dicen que lo que pasa es que les amputaron los pies y por esa razón es que ya no quieren regresar; otros dicen no 
se murieron, esas están muertas. Entonces no se sabe, las dos tienen hijas y sus esposos estaban en Estados Unidos.”

“Yo tengo cuatro hijos allá y me comentaban todo lo que allá se había sufrido. Un hijo, me contó, cuando regresó y logró 
ir otra vez, que vio cuerpo; vio mucha gente en el desierto muerta y tapada con trapo «y hasta me dio miedo, mamá», 
me dijo.”

Voces migrantes San Juan Atitán, Huehuetenango:

“…. A veces en las que en el desierto reportan a la gente, a veces en México reportan a la gente y de esa manera es 
difícil. Entonces, te están contando las pérdidas y las experiencias que tienen las personas que se van.”

Voces migrantes Totonicapán:

“mis cuñados. Se quedaron ahí, pero sufrieron mucho ya estando en la línea. Entonces, a uno no le dan de comer, le 
pegan ahí. Por eso… la migración es dura. Cuando uno se va, es que eso puede pasar por falta de trabajo y falta de otros 
quehaceres aquí porque no tenemos mucho trabajo aquí. Por eso se fue.”

En	cuanto	al	impacto	de	la	migración	sobre	la	salud	de	los	niños,	un	estudio	reciente	señala	que	el	momento	en	que	las	
personas	a	cargo	del	cuidado	de	los	niños	deciden	migrar	puede	incidir	negativamente	en	la	salud	de	los	niños,	usualmente	
de	manera	 permanente	 (David	&Brazil	 2016).	No	 se	 encontró	 evidencia	 del	 impacto	 en	 la	 salud	 de	 las	 personas	 en	
condición	de	inmovilidad	forzada	en	Guatemala	(Merry	et	al.,	2023),	vacío	que	debe	atenderse.

POBLACIÓN

En	esta	sección,	se	abordan	características	en	comunidades	particulares,	pero	también	el	aspecto	demográfico.	Se	encontró	
poca	información	sobre	este	tema,	en	particular	en	el	aspecto	demográfico.

Uno	de	los	pocos	estudios	señala	que	la	migración	internacional	tendrá	un	impacto	en	las	comunidades	de	origen	y	de	
destino	de	maneras	particulares.	 La	migración	 internacional	hacia	Estados	Unidos	 y	Canadá	podría	 reducir	 la	 tasa	de	
envejecimiento	en	esos	países,	mientras	que	esta	podría	tener	poco	efecto	en	las	tasas	actuales	en	Guatemala	(García-
Guerrero	et	al.,	2019).	Un	estudio	reciente	evaluó	las	aprehensiones	en	la	frontera	sur	de	Estados	Unidos	del	2012	al	
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2018	sugiriendo	que	casi	el	30%	de	las	aprehensiones	eran	familias	completas,	la	migración,	en	un	tercio	de	los	casos,	tiene	
intención	de	ser	permanente	(Linke	et	al.,	2023).

Un	 estudio	 llevado	 a	 cabo	 por	 CRS	 2021	 en	 Chiquimula,	 Huehuetenango,	 Quetzaltenango,	 Quiché,	 San	 Marcos	 y	
Totonicapán	menciona	que	 la	 intención	de	migrar	es	mucho	mayor	en	 la	 juventud	urbana	que	en	 la	 juventud	rural,	 a	
pesar	de	las	condiciones	de	vida	en	el	área	rural.	En	el	estudio	no	aclara	si	la	juventud	residiendo	en	sitios	urbanos	había	
previamente	migrado	a	estos	lugares	y	considera	migrar	a	fuera	del	país.	Este	es	un	ejemplo	de	un	vacío	importante	en	
la	 información	para	entender	 la	asociación	entre	migración	rural-urbana	o	urbana-internacional,	dada	 la	 falta	de	datos	
sistemáticamente	colectados	a	través	del	tiempo.

Familias	migrantes	en	San	Juan	Atitán	ven	a	la	Ciudad	de	Guatemala	como	un	potencial	destino:

Voces migrantes:

“La capital es rica, tienen buen dinero, todos los demás no tenemos trabajo. Hay trabajo, hay televisión, hay abogados, 
hay estudiante y va a ganar trabajo.”

Aunque	en	general	las	remesas	parecen	reducir	el	número	de	hijos	que	las	parejas	deciden	tener,	en	Guatemala	la	fertilidad	
continúa	alta	a	pesar	de	la	migración	y	las	remesas	(Davis	&	Carr	2010).	Otro	tema	que	está	documentado	en	el	altiplano	
guatemalteco	es	el	acceso	a	la	tierra.	Problema	que,	si	bien	tiene	orígenes	históricos	de	expropiación,	como	se	ha	discutido	
ampliamente,	esta	región	tiene	una	alta	densidad	poblacional	(Radel	et	al.,	2023).

CATEGORÍA III. 
FACTORES	ECONÓMICOS	QUE	INCIDEN	EN	LA	MOVILIDAD	HUMANA

MEDIOS DE VIDA, CAPITAL FINANCIERO Y COSTO DE LA VIDA

Los	medios	de	vida	como	factor	en	la	movilidad	humana	están	al	centro	de	muchas	de	las	narrativas	actuales	del	tema.	
Tanto	de	las	oportunidades	de	desarrollar	y	conservar	los	medios	de	vida	en	los	lugares	de	destino,	como	recuperar	y	
conservación	por	el	impacto	del	clima	en	los	centros	de	origen	y	su	relación	con	la	escasez	del	trabajo,	etc.	Este	es	uno	
de	 los	 factores	más	analizados	y	del	 cual	existe	más	 información.	En	el	 caso	de	Guatemala,	 los	medios	de	vida	están	
íntimamente	ligados	con	el	capital	financiero	y	los	costos	de	vida.	Por	ello,	a	diferencia	de	lo	sugerido	por	Nabong	et	al.,	
2021,	en	el	que	medios	de	vida,	capital	financiero	y	costo	de	la	vida	están	como	factores	separados,	en	este	documento	
los	hemos	colocado	juntos	para	su	análisis.

Voces institucionales:

“…si está muy de la mano que al aumentar la vulnerabilidad las familias se ven afectadas en sus medios de vida y 
tienen poca capacidad para responder, poco conocimiento y poco apoyo, esto hace que tengan que dejar de vivir en los 
territorios, si lo queremos ver así, nativos donde ellos han nacido y crecido, y buscan nuevas oportunidades. Ese es el 
ejemplo que yo daría.”
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En	general,	la	evidencia	sugiere	que	la	movilidad	humana	en	el	país	está	estrechamente	asociada	a	los	medios	de	vida	de	las	
comunidades	que	deciden	migrar,	con	impactos	en	la	seguridad	alimentaria	de	las	personas	y	su	visión	de	una	vida	mejor,	
así	como	la	esperanza	de	realizarlo	en	otros	países	(Sivisaca	et	al.,	2015).

Voces institucionales:

“Si estos dos factores se fortalecen, la resiliencia y en medios de vida, prácticamente estamos disminuyendo la 
vulnerabilidad de las personas en cada uno de los territorios.”

La	falta	de	oportunidades	de	empleo	y	desarrollo	promueven,	sobre	todo	en	los	jóvenes,	el	deseo	de	migrar	para	poder	
buscar	otras	opciones	(CRS	2021).	Erdelen	y	Richardson	2019,	encontraron	que	esta	situación	de	desempleo,	y	los	medios	
de	vida	insostenibles	son	factores	que	empujan	a	los	guatemaltecos	–incluidos	aquellos	en	lugares	urbanos–	a	migrar.	De	
la	misma	forma,	los	autores	señalan	que	las	oportunidades	de	trabajo	en	Estados	Unidos,	mejores	ingresos	y	prospectos	
de	acumulación	de	riqueza	son	factores	que	atraen	a	los	potenciales	migrantes,	a	pesar	de	que	el	riesgo	de	perderlo	todo	
en	el	lugar	de	origen	para	lograr	el	sueño	es	muy	elevado:

Voces migrantes Totonicapán:

“Es cierto, lo que decía la compañera, que la gente dice que como su esposo ya está allá o su familia, ya tiene dinero. Sin 
embargo, no saben que es una gran deuda y tenemos que vender todo lo que utilizamos aquí también”

Voces institucionales:

“Pensándola desde el punto de vista económico, sí hay una diferencia salarial sustancial. O sea, no es lo mismo decir que 
estás ganando 150 dólares en Guatemala, a decir que te van a pagar 1000 dólares por hacer el mismo trabajo”

El	 tema	de	 capital	 financiero	 como	 factor	 asociado	a	 la	movilidad	 se	 refiere	 a	 la	disponibilidad	de	dinero	 (incluyendo	
remesas),	 así	 como	también	 los	 recursos	con	que	 se	cuente	 (automóviles,	 ganado,	 tierra,	etc.)	que	 se	puedan	vender	
(Nabong	et	al.,	2021).	En	este	sentido	corresponde	analizar	también	del	acceso	al	dinero,	sistemas	de	préstamo,	etc.

Voces migrantes en Totonicapán:

“Lo que hicimos fue hipotecar mi terreno, que es un terreno de herencia de mi mamá, en 20,000 quetzales «porque 
digo 20,000 y cuando llegue, te voy a empezar a pagarlo y el crédito que vamos a sacar, lo vamos a pagar», y así pasó. 
Fuimos, nos dio la cooperativa los 20,000 quetzales con intereses siempre, lo sacamos, se fue…”

Voces migrantes en Totonicapán:

“Ahorita tiene seis años (de haberse ido). Pero son 60,000 pa’ ese viaje y ya no salió solo los 60,000, no que ya nos salió 
por 80.000.”

Existe	evidencia	de	que	los	Maya	Ixil	en	Nebaj	utilizaron	en	los	años	90	microcréditos	que	fueron	originalmente	orientados	
a	 la	 generación	de	negocios	y	 lo	utilizaron	para	pagar	 su	viaje	hacia	Estados	Unidos	para	 involucrarse	en	el	mercado	
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laboral	de	aquel	país.	Luego	convirtieron	estos	créditos	en	otros	préstamos	para	otros	Ixiles,	cobrando	un	10%	de	interés.	
Muchas	de	estas	personas	no	pudieron	pagar	sus	préstamos;	hoy	en	día,	existen	consecuencias	de	ello,	y	algunos	perdieron	
hasta	sus	hogares.

Voces de expertos cooperación internacional:

“…si se ve muy clara la diferencia entre quién tiene acceso a las remesas y quién no, esto también es un knowledge gap 
(vacío de información) tanto del impacto que tiene en las dinámicas de poder en las comunidades y cómo eventualmente 
pueda o no pueda ligarse a diferentes tipos de tensiones, hasta su rol en la migración. Algunos indican o comentan en 
diferentes conversaciones que «si tengo más plata podré permitirme la migración», al final es una cosa tan personal y tan 
complicada que, a veces, puede haber casos en el que un aumento de ingresos permite una adaptación y una inversión en 
proyectos de riego, como por ejemplo vimos en el carpintero de Jocotenango y otros casos en los que quizás no permita 
tanto una adaptación frente a sus impactos, sino que la persona pueda decidir migrar”

El	sobreendeudamiento	resultado	de	los	microcréditos	no	es	exclusivo	de	la	región	Ixil	ni	una	cuestión	del	pasado.	En	
Almolonga,	esto	ha	sido	reportado,	tomando	de	uno	a	ocho	años	para	pagar	la	deuda,	si	es	que	la	persona	logró	llegar	
a	Estados	Unidos.	Para	aquellos	que	no	lograron	conseguir	trabajo	en	ese	país,	la	deportación	puede	tener	efectos	muy	
negativos	en	las	familias	(Heidbrink	et	al.,	2021),	incluyendo	la	pérdida	de	activos	como	tierra,	automóviles,	etc.	El	mismo	
caso	se	reporta	en	las	tierras	bajas	de	la	costa	sur	(Radel	et	al.,	2023).	Allí,	las	deudas	pueden	continuar	incluso	después	
que	el	migrante	ha	regresado.	En	general,	las	políticas	contra	la	migración	irregular	han	forzado	a	estas	personas	a	intentar	
el	viaje	múltiples	veces.

Voces migrantes en Totonicapán:

“Hay un caso allá con nosotros, una familia que no logró el señor pagar el crédito que dio, llegó a los Estados Unidos y 
allá seguramente es otra dinámica de la vida. Empezó a tomar, lo metieron en la cárcel y saber, de plano se perdió. A la 
señora, como ya no podían pagar el crédito, le embargaron la casa. Ella no quiere dejar su casa y pidió un plazo para ir 
ella también a los Estados Unidos y pagar la deuda del esposo”.

Voces migrantes en Totonicapán:

“…el señor (Coyote), para no cansar porque yo sé que habrá muchos testimonios, ya no pagó. Lo fuimos a buscar y lo 
que me dijo la señora, la esposa, porque ella es la que salía más a decirme «mira, me dijo si tú sigues viniendo a pedir el 
dinero», porque como se fue mi esposo a pedir y todo. El coyote le dijo «mira, vos, si vas a seguir chingando a mi esposa, 
con un plomazo te voy a matar, porque voy a decir que tú estás acosando a mi esposa». Entonces, le dije tú ya no te vas, 
yo me voy, llevé a mi nena cargando; fui a pedir y me dijo lo mismo, como ellos ya están acostumbrados. Al final pagamos 
la deuda, los intereses fueron de 8,500. Ya pagamos los 28.500, a la cooperativa. Esa es la primera experiencia, en la 
segunda si dije «de plano». Él dice (mi esposo) «me voy porque hay que pagar esa deuda», decidió ir con otra persona. 
Él decía (el otro coyote) que te voy a cobrar 45.000, pero aquí solo me da 5.000 y cuando ya estás ahí en el brinco, me 
das los otros 40 y dijimos «bueno, de plano». ¿Qué vas a hacer?, le dije yo… Gracias a Dios una hermana de ella sí logró 
apoyar con ese dinero y ya no solo fueron los 40.000 quetzales, sino que fueron el doble por todo eso de ida y venida, 
llegó la deuda a 105.000, en la segunda”
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Voces migrantes en Totonicapán:

“…ocho días sin saber nada de él. Después cuando me llamó (mi esposo), me llamó la atención porque el número es 
guatemalteco, dije qué raro, cuando me dice el coyote «mira, solo te quiero avisar que tu esposo lo agarró la migración, 
va de regreso a casa y no te preocupes, siéntete feliz que va a llegar nuevamente», yo me enojé con el coyote…yo le dije 
«mire, no es que yo no sea feliz que él regrese, pero usted sabe que ya le dimos un dinero y está corriendo el interés, 
entonces imagínense ya son 15 días. Son 15 días que el dinero ya está trabajando. Hágame el favor, no regrese a mi 
esposo, regréselo allá, no para acá», y de una vez apagó el celular. Ya no me contestó y me quedé con esa angustia de qué 
va a pasar, hasta el tercer día que mi esposo me llamó con mi hijo: «ya estoy en la terminal de Xela, solo me regalaron 
dos quetzales para llamarte, y me vienen a traer porque no tengo dinero».”

El	rol	de	las	remesas	y	su	potencial	para	generar	créditos	debe	seguir	siendo	explorado.	Primero,	porque	se	han	considerado	
como	una	alternativa	a	los	microcréditos	en	lugares	donde	estos	no	están	disponibles,	pero	segundo	porque	podrían	estar	
generando	otra	trampa	similar	a	la	de	los	microcréditos,	es	decir,	sobreendeudamiento	pudiendo	causar	en	el	largo	plazo	
dependencias	no	óptimas	e	insostenibles	(Mackenzie-Grieve	2008).	Esto	se	ha	reportado	en	Nebaj,	donde	los	potenciales	
migrantes	piden	prestado	hasta	US$	5,000	a	un	costo	de	10%	mensual,	lo	cual	es	una	trampa	financiera	en	la	que	para	
poder	pagar	esta	deuda,	la	persona	debe	generar	ingresos	de	US$500	al	mes	(Rus	2010).

Si	bien	las	remesas	–producto	de	la	migración–	se	invierten	generalmente	en	construcción	de	vivienda,	ahorro,	pago	de	
deuda	y	educación	(Rosales	2009),	existe	también	evidencia	de	que	las	remesas	no	producen	por	sí	mismas	desarrollo	a	
nivel	de	país	(Taylor	y	Ruiz	2006).

Voces de expertos de la academia:

“…a ver, cambio climático y migración siempre el nexo es bien difuso porque, como bien hemos hablado, no existe un dato 
vinculante; así como sucede con la pobreza o con el desempleo, que es como un detonante, y directo para la migración 
o el desplazamiento. Tenemos que hablar de movilidad humana porque la gente no se mueve directamente a Estados 
Unidos. Tenemos que hablar primero de migraciones cortas, o en corto trecho, para buscar nuevas oportunidades.”

En	cuanto	al	costo	de	la	vida,	está	claro	que	el	salario	mínimo	en	el	país	no	ha	sido,	ni	es	suficiente	para	cubrir	el	costo	
de	la	canasta	básica.	(Villatoro	2015).

Voces migrantes de Totonicapán:

“…aparte de los problemas que habías mencionado, el ambiente todo lo que está relacionado con la agricultura siempre 
está afectando ese tipo de decisiones, tal vez no de manera directa en el caso de la doña que fue por una cuestión 
un poco más laboral. Pero ¿qué es lo que a orilla? Los precios, ya no poder solventar lo que uno come en el día a día, 
ya no poder tener esa disponibilidad de alimentos; el maíz, el azúcar y el frijol, incluso todo lo básico, ya no se puede 
comprar por los altos precios que se tienen. Eso al final hace que uno tome la decisión porque me tengo que ir, ¿qué 
voy a graduarme? Entonces, yo pienso graduarme y el criterio que vivo, que al final siempre afecta de varias maneras.”
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Voces de expertos institucionales:

“Es un tema de acceso porque la gente no tiene el dinero para comprar los alimentos y los que viven de pequeña 
agricultura, de subsistencia, resulta que están en las tierras menos fértiles porque las tierras más fértiles que son las de 
la Costa Sur estas poblaciones fueron expulsadas precisamente para cultivar todo lo que es producto de exportación”

Sobre	el	acceso	a	la	tierra	se	sabe	que	un	sector	de	la	población	ocupa	espacios	de	habitación	sin	títulos	de	propiedad	en	la	
vivienda,	en	lugares	de	alto	riesgo	y	sin	medidas	mínimas	de	construcción	segura.	Las	remesas	parecen	no	solucionar	este	
problema	(Villarosa	2021).	El	derecho	ancestral	a	la	propiedad	de	la	tierra	no	es	reconocido	formalmente	en	Guatemala

CATEGORÍA IV. 
FACTORES	AMBIENTALES	QUE	INCIDEN	EN	LA	MOVILIDAD	HUMANA

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La	disponibilidad	de	recursos	es	el	requisito	para	poder	habitar	un	espacio	(agua,	madera,	etc.)	(Nabong	et	al.,	2021).	En	
este	sentido,	la	percepción	de	abundancia	de	recursos	naturales	puede	ser	un	factor	atrayente	para	un	potencial	migrante	
(Erdelen	&	Richardson	2019).	Una	revisión	literaria	previa	por	Arafeh	et	al.,	2018,	sugiere	que	la	falta	de	agua	está	ligada	
a	la	intención	de	migrar.

Voces institucionales:

“Hicimos un análisis, o una línea de base, en Concepción Tutuapa y Tacaná y solo entre esos dos la diferencia ya era 
abismal. Concepción Tutuapa extremadamente pobre y recibía acceso al agua diario 4 horas al día en la noche, solo ahí 
podían lavar ropa y solo ahí podían hacer estas cosas. Después, Tacaná con las remesas, veíamos su influencia desde las 
casas y también había más oportunidades, obviamente la variación puede ir cambiando”

De	hecho,	otro	estudio	en	Guatemala	revela	que	la	sequía	–más	que	otros	eventos	climáticos–	impacta	mucho	más	en	la	
decisión	de	migrar	(Olivera	et	al.,	2021).	Naturalmente,	la	escasez	de	agua	impacta	la	producción	agrícola,	sobre	todo	en	
áreas	bajo	secano	(Pons	et	al.,	2016,	Fraga	2020).

La	volatilidad	de	cambios	en	la	precipitación	y	otras	variables	no	es	exclusiva	de	regiones	rurales	(Olivera	et	al.,	2020).	
Los	centros	urbanos	en	Mesoamérica	están	anticipando	cada	vez	más	eventos	extremos	en	sus	ciudades. Existe	un	vacío	
de	información	respecto	a	la	influencia	de	las	migraciones	rural-urbana	sobre	la	presión	en	estos	recursos.	Los	esfuerzos	
para	mejorar	 la	 administración	del	 recurso	hídrico	han	mejorado	poco	en	 contraste	 con	el	 crecimiento	urbano	y	 las	
migraciones	hacia	centros	urbanos	desde	lo	rural	(Braghetta	2006).	Sin	embargo,	existen	pocos	estudios	que	aborden	la	
gestión	participativa	del	agua	(Orozco	2020).
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Este	factor	se	refiere	al	acceso	y	disponibilidad	de	alimentos	para	mantener	la	salud	(Nabong	et	al.,	2021).	La	evidencia	
sugiere	que	la	población	en	desnutrición	crónica	varió	de	1.4	millones	de	personas	en	1991	a	2.5	millones	en	2014	en	
el	área	rural	de	Guatemala	experimentando	a	su	vez	falta	de	acceso	a	agua	y	servicio	eléctrico,	poca	participación	en	
la	 sociedad,	 etc.	 (Arnés	et	 al.,	 2018).	Un	estudio	 reciente	encontró	que	 la	mayoría	de	 los	 agricultores	en	el	 altiplano	
guatemalteco	tienen	una	deficiencia	de	producción	de	maíz	que	no	cubre	su	necesidad	anual,	llegando	apenas	a	cubrir	6.9	
meses	de	consumo.	Esto	les	obliga	a	compensar	en	el	mercado	(cada	vez	más	caro)	para	cubrir	el	resto	del	año	(Hellin	et	
al.,	2017).

De	acuerdo	con	un	estudio	de	medios	de	vida	en	el	país,	financiado	por	USAID	2016,	los	hogares	pobres	y	extremadamente	
pobres	en	el	país	compran	sus	alimentos.	Cómo	el	cambio	y	la	variabilidad	climática	pueden	afectar	las	formas	en	las	que	
las	familias	pobres	y	extremadamente	pobres	de	Guatemala	adquieren	sus	alimentos	ha	sido	discusivo	ampliamente	por	
Pons	2021.

Voces migrantes en Totonicapán:

“Primero, la cosecha y es algo que me preocupa mucho, porque el maíz de estar a 180 o 150 el quintal, está en 500 
quetzales… no se puede con el maíz, con el azúcar o con el frijol, que es lo indispensable. No se va a poder. Creo que 
es más una situación que viene y hay que verlo, desde los diferentes grupos.”

Esta	 crisis	 también	 tiene	 desde	 luego	 su	 origen	 en	 políticas	 agrarias	 neoliberales	 (Alonso-Fradejas	 2015)	 que	 ponen	
en	contraposición	 los	 intereses	de	 la	expansión	de	monocultivos	extensivos	 y	 aquellos	de	 los	pueblos	originarios.	En	
las	comunidades	indígenas,	el	nivel	de	pobreza	alcanza	el	76%	de	la	población	con	un	75%	de	la	población	en	trabajos	
en	el	sector	informal	(Riosmena	2016).	Esta	participación	en	el	sector	laboral	informal	se	encuentra	concentrada	en	el	
sector	agropecuario,	con	el	43%	de	los	empleados	en	ese	sector,	además	de	ser	el	sector	con	menor	nivel	de	ingresos	 
(Fraga	2020).

En	los	casos	en	los	que	la	agroindustria	provee	acceso	a	alimentos,	esto	no	es	suficiente	para	sacarlos	de	la	categoría	de	
inseguridad	alimentaria	(Hervas	&	Isakson	2020).	Algunos	estudios	sugieren	que	de	hecho	la	seguridad	alimentaria	en	estas	
comunidades	se	ve	negativamente	afectada	por	cultivos	de	palma	africana	(Hervas	2020).

La	migración	 también	 ha	 sido	 ligada	 a	 la	 seguridad	 alimentaria	 de	 formas	más	 complejas.	 Por	 ejemplo,	 la	 migración	
permanente	convierte	al	hogar	dejado	atrás	en	un	lugar	más	vulnerable	a	los	impactos	del	clima	(Alpízar	et	al.,	2020)	y	
también	puede	tener	impactos	en	la	niñez	(Carletto	et	al.,	2021).

La	 inseguridad	 alimentaria	 en	Chiquimula,	 por	 ejemplo,	 se	 asocia	 con	 eventos	 de	 sequía	 consecutivos,	 pero	 también	
con	la	disponibilidad	de	trabajo,	dependencia	a	fertilizantes,	etc.	(Beveridge	et	al.,	2019,	Fraga	2020).	Por	el	contrario,	la	
producción	de	café,	la	educación	de	los	niños,	las	remesas,	la	migración	laboral,	entre	otros	factores,	se	asocian	con	un	
incremento	en	la	seguridad	alimentaria	y	el	bienestar	del	hogar	en	ese	departamento	(Beveridge	et	al.,	2019).

Otro	estudio	en	Guatemala	y	Honduras	revela	que	en	más	del	50%	de	los	casos,	la	inseguridad	alimentaria	está	asociada	
con	episodios	recurrentes	y	36%	con	casos	episódicos	y	que	ambos	casos	–recurrentes	o	episódicos–	están	asociados	
con	diferentes	 factores.	Por	ejemplo,	 los	casos	recurrentes	de	 inseguridad	alimentaria	en	 los	hogares	evaluados	están	
asociados	a	la	edad,	el	tamaño	del	hogar,	el	acceso	a	la	tierra	y	la	educación	técnica,	mientras	que	los	casos	episódicos	
están	más	relacionados	a	la	disponibilidad	temporal	del	empleo	y	el	capital	(	Alpízar	et	al.,	2020).	La	información	a	este	
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nivel	de	detalle	es	importante	para	generar	políticas	adecuadas	que	identifiquen	las	causas	de	la	inseguridad	alimentaria	y	
su	relación	con	la	movilidad	humana	y	el	clima.

Los	eventos	climáticos	adversos	están	relacionados	a	 la	disponibilidad	de	alimentos.	Así,	 las	 sequías	e	 inundaciones	se	
asocian	a	la	inseguridad	alimentaria	y	agudizan	la	necesidad	de	migrar	(CRS	2021).	También	existe	evidencia	que	sugiere	
que	ciertas	variedades	de	maíz	han	desaparecido	por	efectos	del	cambio	climático	y	la	expansión	de	cultivos	perennes	
como	el	café	(Etten	2006).	La	evidencia	sugiere	que	la	seguridad	alimentaria	puede	ser	un	factor	atrayente	hacia	otros	
destinos	fuera	de	Guatemala	(World	Economic	Forum,	2017).

DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Los	estudios	en	relación	con	la	degradación	ambiental	y	la	migración	son	en	realidad	pocos.	Uno	de	los	temas	donde	existe	
menor	información	es	en	cuanto	a	los	recursos	marinos	(Hacohen-Domené	et	al.,	2020).

Hay	evidencia	que	sugiere	que	las	remesas	producto	de	la	migración	se	utilizan	para	manejar	los	déficits	encontrados	en	el	
suelo	mediante	enmiendas	(Davis	&	Carr	2010).	De	qué	manera	se	utilizan	estos	agregados	y	su	impacto	en	la	degradación	
del	suelo	no	se	ha	evaluado	a	profundidad.	Otro	estudio	reciente	sugiere	que,	en	la	costa	sur,	más	del	75%	de	las	estaciones	
meteorológicas	 evaluadas	 reportan	 categorías	 de	 precipitación	 alta	 y	 severa,	 con	 un	 tercio	 de	 los	 días	 con	 lluvia	 de	
características	erosivas	(Gómez	y	Bardales	2022).	Esto	es	importante	en	el	contexto	de	migración	y	cambio	climático,	pues	
los	escenarios	climáticos	sugieren	un	aumento	en	la	intensidad	de	la	lluvia	que	podría	incrementar	la	erosión	del	suelo	y	
perjudicar	su	productividad.

Voces institucionales:

“Si las tierras fueran un poquito más fértiles y más cultivables, con menos erosión, pues tendrían mayor acceso en este 
caso a cultivos, a producción y a ingresos”

En	cuanto	al	impacto	de	la	migración	sobre	los	bosques,	existe	información	que	parece	ser	contradictoria.	En	el	caso	de	
las	poblaciones	de	Calakmul	y	de	la	Reserva	de	Biosfera	Maya,	los	impactos	de	la	migración	sobre	los	bosques	parecen	ser	
neutrales	en	el	estudio	de	Rodríguez-Solórzano	2014.	Mientras	que	la	degradación	misma	de	los	bosques	en	esta	región	
de	Guatemala	parece	estar	ligada	–si	bien	al	principio–	con	la	migración	de	personas	desde	las	áreas	rurales	y	desde	la	
ciudad	de	Guatemala	según	Carr	2008.

En	otros	departamentos	del	país,	 la	vulnerabilidad	de	 los	bosques	respecto	al	cambio	climático	parece	ser	 igualmente	
contradictoria	en	ciertos	puntos.	Un	estudio	de	Abies guatemalensis	en	Totonicapán	y	su	adaptabilidad	al	cambio	climático	
sugiere	 que	 la	 especie	 no	 es	 tan	 sensible	 a	 los	 cambios	 proyectados	 (Morales	 2014),	 mientras	 que	 un	 estudio	 más	
reciente	sugiere	lo	contrario	(Anderson	et	al,	2018).	Si	bien	la	aptitud	climática	de	las	especies	forestales	de	cara	a	los	
posibles	escenarios	climáticos	requiere	más	investigación,	está	claro	que	el	incremento	de	incendios	forestales	asociados	
a	periodos	de	variabilidad	climática	intensa	como	el	fenómeno	de	El	Niño/Oscilación	del	Sur	(ENOS)	sí	pueden	promover	
la	degradación	ambiental	en	el	país	(Mérida	2016).
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FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS

El	tema	de	cambio	climático	como	factor	de	la	migración	es	complejo.	No	solo	nos	enfrentamos	a	la	limitante	de	datos	
empíricos	de	variables	socioeconómicas	y	de	información	sobre	flujos	de	migrantes	desagregados	por	periodos	de	tiempo	
suficientemente	largos	para	comparar	con	datos	climáticos	(Bilsborrow	&Henry	2012,	Helbling	et	al.,	2023,	Linke	et	al.,	
2023),	sino	también	con	las	propias	complejidades	de	medir	y	atribuir	un	evento	climático	en	particular	al	cambio	climático.

Voces de expertos en la academia:

“¿a qué le estamos llamando cambio climático? Es una sequía o una precipitación rara, es efectos de desastres 
naturales derivados del cambio climático, como tormentas más fuertes? Primero tenemos que ver a qué nos referimos 
con cambio climático para poderlo estudiar, qué tipo de impactos estamos buscando y a partir de qué evento. Creo 
que sí tenemos evidencia, lo que pasa es que no está sistematizada y tampoco hay mucho trabajo hecho. Por ejemplo, 
de todos los desplazamientos que han ocurrido a partir de las tormentas Eta e Iota, o a partir de la erupción del 
Volcán de Fuego.”

“… La gente no lo reporta (cambio climático), necesariamente como «me fui porque se fue la cosecha», sino me fui 
porque ya no había que comer o me fui porque ya no tenía ingresos; me fui porque quería buscar otra vida. Y el me fui 
también depende a dónde te vas desplazando.”

Estudios	reportan	una	asociación	entre	los	eventos	climáticos	adversos	y	la	migración	(ver	Alpízar	2020,	CRS	2021)	pero	
sus	impactos	van	más	allá	de	la	afectación	agrícola	(Riosmena	2016).

Voces institucionales en Totonicapán:

“Con el tema de la migración y el cambio climático, es un tema bastante interesante, puedo comenzar con decirles que 
muchos migrantes no saben ni qué es cambio climático, o sea, no saben la definición y eso para comenzar no es la razón 
por la que ellos migran. La razón por la que ellos migran es una cuestión de poco acceso a ingresos económicos, poco 
acceso a empleos e inseguridad en el tema de emprendimientos porque son otros factores sociales, políticos, culturales 
y, especialmente, económicos.”

Por	otro	lado,	la	atribución	de	estos	eventos	particulares	al	cambio	climático	es	compleja.	Por	ejemplo,	se	han	observado	
patrones	de	lluvia	con	tendencias	a	incrementos	en	sequías	durante	la	canícula	en	los	meses	de	julio	y	agosto	(Anderson	
et	al.,	2019),	pero	estos	son	estadísticamente	significativos	únicamente	en	ciertas	regiones	del	país	y	la	variabilidad	natural	
aún	parece	dominar	cualquier	señal	atribuible	al	cambio	climático	(Anderson	et	al.,	2019).

Voces institucionales:

“Ahora mismo siempre que se trabaja movilidad humana, o por lo menos mi percepción y desde donde la trabajamos con 
UNICEF, está vinculada a una causa que es básicamente económica, ¿cómo podemos ir vinculando que el clima también 
es un elemento que afecta los fenómenos de movilidad humana en el país? A mí me parece que es un tema clave y que 
tenemos que cambiar probablemente las narrativas y generar nueva data para que nos ayude a notar ese vínculo y que 
se evidencie que la movilidad humana y el clima están interrelacionados.”
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Voces institucionales:

“Cuando se tienen desastres y hay una plantación el empleador ¿qué hace? Pues decirle a la gente «mira, esperemos una 
nueva temporada de lluvia o mejores condiciones y yo te voy a dar trabajo», de momento se inundó o no llovió, hay sequía 
¿qué hacen las familias que dependen de estas pequeñas familias que pueden darles empleo a otros? Migran porque el 
empleador que tenían más cercano no tiene producción y la opción es migrar.”

Para	hablar	de	las	complejidades	en	este	tema,	vale	mencionar	un	estudio	reciente	que	sugiere	que	la	migración	desde	
Centroamérica	hacia	Estados	Unidos	en	el	periodo	2012-2018	se	pudo	predecir	considerando	las	sequías	agrícolas	en	esos	
años	(Linke	et	al.,	2023).	Este	estudio	menciona	que	las	sequias	fueron	inusuales	estadísticamente,	pero	no	le	atribuye	
esto	al	cambio	climático.	Sin	embargo,	otro	estudio	sugiere	que	esas	mismas	sequías,	si	bien	raras	estadísticamente,	están	
todavía	dentro	del	rango	posible	estadísticamente	aun	sin	la	influencia	del	cambio	climático	(Anderson	et	al.,	2023).

Voces institucionales:

“Ellos mencionan (ICC Guatemala) que, precisamente, en Guatemala lo que tenemos actualmente y nos afectan es la 
variabilidad climática, y no tanto el cambio climático, o sea, vamos en ese proceso”

Voces institucionales:

“Tal vez no se ha logrado vincular y entender que muchas de las migraciones se dan porque es un efecto del cambio 
climático, el tema de la inseguridad alimentaria y todo lo demás que se deriva de esto. Pero, como no existen esos 
documentos que puedan respaldar y oficializar, por eso mismo no se puede atribuir de forma más profunda a que este 
fenómeno de migración se dé por el tema del cambio climático. Muchas gracias, esa es mi opinión”

Si	bien	hoy	en	día	no	se	puede	atribuir	esta	precipitación	inusual	al	cambio	climático	con	la	información	que	se	tiene,	sí	
existe	evidencia	que	este	tipo	de	sequías	posiblemente	se	harán	más	frecuentes	en	el	país	hacia	el	final	del	sigo	(Anderson	
et	al.,	2019,	Depsky	&	Pons	2020,	Anderson	et	al.,	2023).	Otros	sugieren	que	los	efectos	ya	se	están	sintiendo:

Voces institucionales en Totonicapán:

“El tema de las lluvias, de la precipitación para ser técnico, está desequilibrada para revertir ese daño que ya se generó 
es bastante difícil. La gente tal vez no pensó en eso de que ahorita hay menos alimentos porque antes es una cuerda que 
producía alrededor de seis quintales, ocho quintales… Nosotros, mi papá, yo y mis hermanos vendíamos todavía lo que 
nos sobraba. Ahora ya solo es un cultivo de sobrevivencia… La gente dice «ya no me producen los terrenos y me voy».”

Voces institucionales en Totonicapán:

“La plaga en sí se ha asentado y ha encontrado mayor fortaleza por el cambio climático, ya como que se siente…, le 
calcularía de un 46% a un 54% (de afectación).”

Cabe	resaltar	que	las	limitaciones	en	cuanto	al	monitoreo	climático	por	medio	de	estaciones	meteorológicas	en	el	país	
están	dadas	por	 la	densidad	 subóptima	de	estaciones	meteorológicas	 actualmente	operando	en	el	 país	 (Anderson	et	
al.,	2019).	El	submonitoreo	de	condiciones	climáticas	se	ha	ligado	a	procesos	de	invisibilización	de	comunidades	rurales	
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indígenas	con	impactos	en	su	seguridad	alimentaria	y	salud	en	general	(Parry	et	al.,	2019).	Como	se	puede	ver	en	el	mapa	
siguiente	(Figura	2),	la	franja	transversal	del	norte	tiene	la	menor	densidad	de	estaciones	meteorológicas.

Figura 2. Mapa	de	la	República	de	Guatemala	muestra	las	estaciones	activas	al	2016.	Fuente	INSIVUMEH	2017.

Esta	es	una	limitante	importante	a	la	hora	de	querer	entender	y	explicar	los	impactos	de	los	eventos	climáticos	adversos	
en	comunidades	vulnerables	y	su	relación	con	la	migración.	Es	técnicamente	muy	difícil	poder	entender	los	impactos	de	
algo	que	no	se	ha	medido	históricamente.	Los	impactos	de	este	subregistro	en	nuestro	entendimiento	del	nexo	cambio	
climático-migración	son	importantes:

Voces institucionales:

“Yo también quería solo aportar, si vamos a ver las infografías de niñas migrantes retornada hay una línea, INSIVUMEH 
literalmente pone la línea, que trazó ETA e IOTA de la Franja Transversal Norte donde entra uno va a ver justamente 
los municipios y toca desde Alta Verapaz hasta Huehuetenango. Toda esa línea está negra prácticamente de toda la 
región migrante que ha retornado. O sea que ya migró, retornó y puede volver a emigrar otra vez. Creo que eso es algo 
importante”

Es	importante	fortalecer	la	capacidad	del	INSIVUMEH	ya	que	la	rotación	de	personal	técnico,	el	registro	y	análisis	histórico	
de	 la	 información	del	clima	y	un	restringido	presupuesto	han	 limitado	su	capacidad	de	proveer	 los	servicios	 (Casado-
Asensio	2021)	y	limitan	la	comprensión	de	los	procesos	de	migración	y	cómo	estos	se	asocian	o	no	al	cambio	climático.	
La	falta	de	datos	no	solo	es	responsabilidad	del	INSIVUMEH:
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Voces institucionales:

“Definitivamente sí hay una carencia y hay un vacío en cuanto a la generación de información por parte de entidades 
estatales. Definitivamente, nos vemos en la necesidad de recurrir a fuentes, ya sea de ciertos académicos, de la sociedad 
civil u organizaciones internacionales, tal cual lo compartían colegas de CONRED. Por ejemplo, estudios de OIM y otras 
entidades. También me gustaría poner sobre la mesa la figura del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y que 
es también el ente rector de la información estadística a nivel nacional.”

Dada	esta	situación,	muchos	de	los	estudios	anteriores	han	tenido	que	basar	sus	cálculos	en	otras	fuentes	de	datos	como	
CRU,	CHIRPS,	GPCC,	 ERA52.	 Sin	 embargo,	 estas	 fuentes	 de	 datos	 tienen	 sus	 propias	 deficiencias,	 en	 parte	 porque	
dependen	de	datos	de	estaciones	meteorológicas	y	en	parte	por	sus	propios	sesgos	(Helbling	et	al.,	2023).	En	la	figura	3	
se	muestra	la	precipitación	anual	acumulada	para	la	estación	de	Huehuetenango,	Guatemala.	Se	puede	ver	que	la	mayoría	
de	los	métodos	alternos	de	medición	de	la	precipitación	tienen	un	sesgo	positivo,	estimando	más	precipitación	de	la	que	
la	estación	registró.

Figura 3. Comparación	 de	 estimación	 de	 precipitación	 de	 varias	 fuentes	 en	 grilla	 contra	 la	 precipitación	medida	 en	
estación	meteorológica	de	INSIVUMEH.	Fuente:	Talia	Anderson,	comunicación	personal.

2	 CRU	es	un	producto	de	información	climática	de	alta	resolución	en	grilla	producida	por	la	Universidad	del	Este	de	Anglia	por	la	unidad	de	i	Harris	
I,	Osborn	TJ,	Jones	P	and	Lister	D	(2020)	Version	4	of	the	CRU	TS	Monthly	High-Resolution	Gridded	Multivariate	Climate	Dataset.	Sci Data	7,	109	
(2020).	https://doi.org/10.1038/s41597-020-0453-3

	 CHIRPS	es	un	producto	de	información	climática	en	grilla	que	combina	precipitación	instrumental	con	imágenes	de	satellite.	Es	producido	por	la	
Universidad	de	California	en	Santa	Barbara.	Ver:	Funk,	C.,	Peterson,	P.,	Landsfeld,	M.	et al.	The	climate	hazards	infrared	precipitation	with	stations—a	
new	environmental	record	for	monitoring	extremes.	Sci Data	2,	150066	(2015).	https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66

	 GPCC	es	un	producto	de	información	climática	en	grilla	que	contiene	datos	desde	1891	al	presente.	Es	generado	por	la	NOAA	de	Estados	Unidos.	
Ver:	https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.gpcc.html

	 ERA5	es	un	producto	de	información	climática	en	grilla	producido	por	la	Unión	Europea.	Ver	Hersbach	H,	Bell	B,	Berrisford	P,	et	al.	The	ERA5	global	
reanalysis.	Q J R Meteorol Soc.	2020;	146:	1999–2049.	https://doi.org/10.1002/qj.3803
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Desde	luego,	la	sobreestimación	no	es	la	regla.	En	otras	regiones	del	país,	los	sesgos	son	distintos	(Figura	4).

Figura 4. Igual	que	 la	figura	3	solo	que	con	menos	detalle	y	para	todo	el	país.	Fuente	Talia	Anderson,	comunicación	
personal.

Si	 bien	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 análisis	 profundos	 sobre	 las	 tendencias	 históricas	 de	 la	 temperatura	 y	 la	 precipitación	
en	el	país	 tanto	 instrumentalmente	(Jordán	2015,	Ochoa-Orozco	et	al.,	2022v)	como	con	datos	de	reanálisis	en	grilla	
(Depsky	&	Pons	2020),	medir	únicamente	 temperatura	y	precipitación	como	variables	clave	para	asignar	atribuciones	
de	 la	señal	de	cambio	climático	en	 los	registros	actuales	puede	estar	escondiendo	otras	complejidades	detrás	de	este	
fenómeno	y	su	relación	con	los	medios	de	vida,	infraestructura,	etc.	(Helbling	et	al.,	2023).	Esto,	al	mismo	tiempo	que	los	
usuarios	demandan	información	más	compleja	y	pronta	con	datos	que	conecten	con	productividad	agrícola,	por	ejemplo	
(Bouroncle	et	al.,	2019)	para	manejar	mejor	el	riesgo	climático.	Es	necesario	entender	la	asociación	entre	precipitación,	
temperatura,	evapotranspiración,	etc.	y	su	efecto	en	el	suelo	y	en	los	cultivos.	Una	voz	migrante	refiere:

Voces migrantes Totonicapán:

“En los últimos años ha sido un tema muy fuerte y amenazante el cambio climático. Estos últimos dos años, las lluvias 
han sido muy fuertes y nuestras tierras no son tan fértiles, son arcillosos y paran siendo muy chiclosos. Demasiada lluvia 
en vez de humedecerlo, ya lo compacta y lo convierte como adobe. Por ejemplo, tengo papas y estoy viendo que, en vez 
de crecer con la lluvia, no está dejando crecer porque la raíz no se está desarrollando como se debe.”

En	cuanto	a	 los	modelos	climáticos	globales	y	 su	capacidad	de	reproducir	el	clima	en	el	país,	existe	evidencia	que	 las	
simulaciones	de	modelos	como	CMIP5	y	CMIP6	(Coupled	Model	Inter-comparison	Project	5	y	6,	por	sus	siglas	en	inglés,	
son	 suficientemente	 consistentes	 con	 los	 datos	 climáticos	 en	múltiples	 regiones	 del	 país	 (González	 y	 Estuardo	 2015,	
Depsky	&	Pons	2020,	Rivera	2022).	Estas	consistencias	también	se	han	analizado	en	modelos	regionales	(Ramos	2021).	
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Con	la	confianza	que	estos	análisis	proveen,	se	deben	considerar	seriamente	las	proyecciones	de	los	modelos	globales	de	
clima	que	sugieren	cambios	significativos	en	las	condiciones	climáticas	en	el	país	(	Depsky	&	Pons	2020)	con	incrementos	
en	la	frecuencia	y	magnitud	de	sequías	y	temperaturas	más	elevadas.

Respecto	 a	otros	 eventos	 climáticos	 adversos	paulatinos	 a	parte	de	 la	 sequía	 e	 incremento	en	 el	 nivel	 del	mar,	 cabe	
resaltar	el	incremento	propiamente	dicho	de	la	temperatura	como	resultado	del	calentamiento	global.	En	este	sentido	
se	espera	que	los	aumentos	en	temperatura	impongan	desafíos	fuertes	al	empleo	rural,	sobre	todo	en	el	corredor	seco,	
reduciendo	la	productividad	y	rendimiento	de	los	trabajadores	en	esta	región	(Fraga	2020).	También	se	debe	explorar	
nuevas	oportunidades	arraigadas	a	cambios	en	el	clima.	Por	ejemplo,	nuevas	aptitudes	de	cultivos	que	se	adapten	a	los	
incrementos	de	temperatura	en	lugares	donde	antes	no	se	daban:

Voces migrantes Totonicapán:

“Acá en el Paraje León, el cambio climático y el calor, hemos aprovechado con el apoyo de las capacitaciones con Cedro, 
con otras organizaciones y la iglesia católica; implementar siembras, por ejemplo, el tomate. El tomate hace casi 15, 12, 
10 u 8 años no se daba”.

“Hay un mongolito que vamos a probar la siembra de camote, que es una fruta que no es de acá, sino que es de tierra 
caliente. Pero vamos a probar”

Voces de expertos academia:

“Todo el tema de sequías, inundaciones y demás desplaza, lo que pasa es que también no tenemos mucha evidencia, 
aunque sí se está produciendo alguna”

Asimismo,	en	el	tema	de	los	eventos	climáticos	adversos	repentinos,	como	huracanes	e	 inundaciones,	se	prevé	que	el	
impacto	de	tormentas	tropicales	y	huracanes	en	Guatemala	podría	ser	devastador	en	el	futuro	para	los	medios	de	vida	y	
la	economía	del	país,	alcanzando	pérdidas	estimadas	en	US$6,114millones	(BID	2014).

Independientemente	de	la	atribución	o	no	a	cambio	climático,	la	evidencia	muestra	que	las	personas	que	son	expuestas	a	
eventos	climáticos	adversos	que	causan	desastres	ambientales	deciden	migrar	o	permanecer	en	el	lugar	dependiendo	de	
sus	condiciones	socioeconómicas	y	no	solamente	en	función	del	evento	climático	(Sivisaca	et	al.,	2015).

Actualmente	la	OIM	está	realizando	una	encuesta	de	hogares	en	cuatro	municipios	piloto	que	busca	recabar	datos	sobre	
desplazamiento	por	desastres,	pérdidas,	daños	y	cambio	climático.

Voces institucionales:

“Solo quisiera hacer puntualizar dos cosas no solo es el conocimiento; o sea, puedo tener el conocimiento y no tengo a 
dónde irme, no tengo los medios a dónde irme o cómo paliar la situación. Voy a poner el ejemplo más claro, el Corredor 
Seco de Guatemala, desde hace cuántos años sabemos que existe y que viene desde Quiché hasta Oriente. La gente 
sabe que ahí va a ver, que tienen periodos de sequía que no se pueden producir, pero cómo respondemos como sociedad. 
Bueno, respondemos a los efectos, no a las causas.”
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Voces institucionales:

“…la situación es que no hay, en sí, una intención realmente de querer determinar cuáles son las causas de esta migración, 
sino más bien atender la situación que se está presentando. O sea, tenemos migrantes internos que regularmente 
realizan este tipo de actividades y también tenemos migrantes regionales y extra regionales que vienen al país tratando 
de pasar nuestra frontera, pero las instituciones estamos más enfocadas en atender la situación que se presenta en el 
momento y no tanto en determinar cuáles son las causas.”

Voces institucionales:

“Cómo empezar a identificar qué variables son las que se están ya recolectando para hacer el cruce de variables entre 
todo el tema vinculado con cambio climático y migración, para que nos pueda empezar a dar esas primeras luces de 
realmente qué vinculaciones tenemos a nivel país.”

Un	aspecto	importante	y	del	cual	no	se	encontró	información	en	este	estudio	es	el	tema	de	los	saberes	ancestrales	o	
conocimiento	tradicional	indígena	y	su	perspectiva	en	cuanto	al	tema	del	clima	y	migración:

Será	importante	tomar	en	cuenta	la	observación	que	los	pueblos	originarios	realizan	sobre	los	elementos	de	la	naturaleza	
y	explorar	desde	ese	conocimiento	cómo	ha	afectado	el	cambio	del	clima.

Voces institucionales:

“En el tema de saberes ancestrales, específicamente el año pasado se hizo una plataforma allá en Huehuetenango, 
donde en su mayoría quienes estuvieron dirigiendo la reunión eran personas que tienen mucho conocimiento y lo que se 
buscaba era reforzar un poco cómo los conocimientos y saberes ancestrales de una forma incluyente en la percepción 
que se tiene de los riesgos y desastres y la labor histórica también…¿cuál es la percepción que tienen también estas 
personas que son más conocedoras en los saberes ancestrales con la perspectiva de migración y cambio climático?”

Voces de expertos cooperación internacional:

“Creemos que existe una falta de consideración del conocimiento local y de estudios cualitativos. Esto aplica al nexo de 
seguridad climática, dentro del cual está el tema de movilidad humana, que puede servir no solo realmente por la parte 
del conocimiento local de entender el nexo, sino obviamente con una organización de investigación aplicada por la parte 
de las soluciones y de las intervenciones que deben de realizarse. Dentro de las cuales muchas veces las consideraciones 
de las propias comunidades afectadas no son tenidas en cuenta”

Cuando	se	les	preguntó	a	las	y	los	encuestados	de	dónde	venía	el	conocimiento	que	tienen	de	clima,	la	mitad	respondió	
que	lo	han	estudiado	formalmente	(55%),	unos	respondieron	que	en	redes	sociales	(52%),	otros	en	prensa	(42%),	y	algunos	
refirieron	consultar	y	analizar	datos	de	INSIVUMEH	(42%)	(Tabla	7).
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Tabla 7. Fuentes	de	información	consultadas	por	los	encuestados.

Yo	he	estudiado	clima	en	una	institución	de	educación	(escuela,	universidad,	cursos	en	línea,	etc) 54.55%

Yo	leo	sobre	clima	en	redes	sociales 51.52%

Yo	leo	sobre	clima	y	sus	impactos	en	la	prensa	de	circulación	amplia	en	el	país 42.42%

Yo	consulto	y	analizo	datos	oficiales	del	INSIVUMEH 42.42%

Yo	recibo	acceso	a	infomación	por	medio	de	las	mesas	técnicas	agroclimáticas	(MTAs)	en	el	país 36.36%

Aprendo	con	mis	experiencias	y	memoria	del	día	a	día 21.21%

Yo	he	observado	bioindicadores	(Conocimiento	Tradicional/Indígena	sobre	aves,	insectos,	etc.	que	indican	
cambios	en	el	clima) 15.15%

Yo	tengo	registros	propios	o	acceso	constante	a	pluviómetro/termómetro,	estación	meteorológica,	etc 3.03%

Yo	soy	un(a)	profesional	del	clima 0.00%

Cuando	se	 les	preguntó	a	 los	encuestados	si	creían	que	Guatemala	aun	no	experimenta	eventos	asociados	al	cambio	
climático	antropogénico,	el	90%	respondió	que	este	enunciado	es	falso,	que	en	Guatemala	sí	se	experimenta	ya	cambio	
climático	antropogénico.

El	90%	de	los	encuestados	piensa	que	los	eventos	extremos	(inundaciones,	olas	de	calor,	huracanes)	siempre	han	existido	
en	Guatemala,	pero	ahora	son	más	intensos.	El	60%	cree	que	el	evento	de	El	Niño/Oscilación	del	Sur	esta	más	asociado	
a	variabilidad	climática	que	al	 cambio	climático	y	60%	de	 las	 y	 los	encuestados	cree	que	 las	 inundaciones	asociadas	a	
huracanes	causan	el	desplazamiento	de	personas	en	el	corto	plazo.	Las	personas	refirieron	utilizar	los	siguientes	medios	
como	evidencia	(Tabla	8):

Tabla 8. Fuentes	de	información	utilizadas	por	encuestados	para	determinar	atribuciones	de	cambio	climático	en	el	
país	y	sus	efectos.

Fuentes	oficiales	(reportes	de	gobierno,	ministeriales,	de	alcaldías,	etc) 76.47%

Reportes	institucionales	de	ONGs/otras	instituciones) 58.82%

Reportes	de	organismos	internacionales	(Sistema	de	Naciones	Unidas) 58.82%

Realizo	mucho	trabajo	en	campo	y	veo	de	primera	mano	los	efectos	del	cambio	climático	sobre	los	medios	de	vida 44.12%

Según	noticias	nacionales	(TV,	Radio,	Periódico) 44.12%

Redes	sociales	(Internet) 41.18%

Según	noticias	internacionales	(TV	por	cable,	Radio	en	línea,	Periódicos	digitales) 41.18%

Artículos	científicos	(revisados	por	pares,	generalmente	en	español) 32.35%

Artículos	científicos	(revisados	por	pares,	generalmente	en	inglés) 17.65%

Realizo	mucho	trabajo	en	campo	y	veo	de	primera	mano	los	efectos	del	clima	sobre	los	medios	de	vida	pero	no	sé	
si	es	cambio	climático	o	variabilidad	natural	del	clima 14.71%

He	escuchado	de	fuentes	confiables,	pero	no	he	verificado	yo	mismo	los	datos 8.82%

No	tengo	ninguna	fuente,	simplemente	creo	que	es	una	explicación	lógica 8.82%

Yo	he	experimentado	estas	condiciones	en	persona	y	estoy	extrapolando 5.88%

Otro	(especifique) 5.88%

Tengo	parientes	cercanos	que	han	experimentado	estas	condiciones	y	estoy	extrapolando 2.94%

No	sabe,	no	opina 0.00%
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Sin	embargo,	cuando	se	les	preguntó	sobre	las	causas	de	la	migración	y	el	papel	del	clima,	la	mayoría	respondió	que,	en	
general,	las	personas	se	trasladan	fuera	de	su	lugar	de	residencia	habitual	por	razones	de	pobreza	y	falta	de	acceso	a	la	
tierra,	falta	de	empleo,	educación	y	oportunidades.	De	la	misma	forma,	el	85%	piensa	que	una	persona	puede	decidir	
trasladarse	 fuera	de	 su	 lugar	de	 residencia	habitual	 incluso	 si	no	experimenta	eventos	climáticos	 adversos.	El	82%	de	
los	encuestados	cree	que	los	eventos	climáticos,	asociados	o	no	al	cambio	climático,	simplemente	exponen	y	agudizan	
condiciones	 estructurales	 de	 pobreza.	 El	 76%	 cree	 que	 una	 persona	 puede	 decidir	 trasladarse	 fuera	 de	 su	 lugar	 de	
residencia	habitual	si	experimenta	una	serie	de	eventos	climáticos	adversos	(múltiples	sequías,	por	ejemplo),	pero	también	
si	un	evento	climático	adverso	ocurre	en	una	época	crítica	del	ciclo	productivo	agrícola	(71%).

En	 cuanto	 al	 tema	del	 nexo	clima-migración,	 el	 68%	 refiere	haberlo	 leído	 sobre	 casos	de	personas	que	han	migrado	
en	respuesta	a	eventos	climáticos,	mientras	que	otros	han	escuchado	de	esto	en	los	medios	de	comunicación	(47%)	y	
otro	porcentaje	similar	conoce	casos	en	los	que	las	personas	que	migraron	no	declararon	ninguna	relación	con	eventos	
climáticos	adversos	(47%).	Un	38%	de	los	encuestados	refiere	que	las	personas	originalmente	migraron	en	respuesta	a	
la	guerra	civil	y	solamente	el	32%	refiere	haber	trabajado	directamente	con	personas	que	han	migrado	en	respuesta	a	
eventos	climáticos.

Cuando	se	les	preguntó	a	los	encuestados	qué	vacíos	de	información	habían	identificado	en	su	ámbito	laboral	que	suponían	
un	obstáculo	para	el	entendimiento	del	nexo	entre	cambio	climático	y	movilidad	humana,	las	respuestas	fueron	múltiples	
y	se	describen	en	la	tabla	9.

Tabla 9. Vacíos	de	 información	percibidos	por	 los	encuestados	 limitante	para	el	análisis	y	conocimiento	del	
nexo	entre	cambio	climático	y	movilidad	humana.

Respuestas

Falta	conocer	la	necesidades	de	las	poblaciones	en	las	comunidades	en	riesgo		

Falta	de	datos	e	información	cuantitativa	y	cualitativa	sobre	impactos	del	cambio	climático	en	la	migración	local	y	regionalmente.	

Investigación	con	casos	reales	a	nivel	de	nuestro	departamento

Estudios	propios	de	la	región.

Registros	y	Monitoreos

Creo	que	el	factor	económico,	por	que	toda	actividad	de	educación,	salud,	alimentación,	vivienda	giran	al	contorno	de	la	economía	
familiar,	ya	que	todos	estos	servicios	y	más	no	son	regalados,	el	Estado	tiene	el	deber	de	brindar	todos	estos	servicios	de	modo	
gratuito	pero	no	es	así	y	dejó	a	su	imaginación	lo	que	a	esto	se	refiere

Son	muchos	factores	más	que	todo	por	entidades	que	no	prestan	información	necesaria

Datos	basados	en	evidencia.

Recursos	Nacionales		en	línea	y	físicos	existen,	se	tiene	poco	o	nulo	conocimiento	de	los	sitios	de	consulta	y	como	ingresar	a	ellos.	

Hay	pocos	registros	de	seguimiento	de	damnificados	por	desastres,	no	sabemos	qué	se	hicieron	

Recurrencia,	temporalidad	y	cantidad	de	personas	en	los	distintos	flujos	migratorios	en	el	país.	Análisis	de	temporalidad	y	cantidad	
de	personas	desplazadas	después	de	ocurrido	un	evento	hidrometeorológico.	Análisis	de	los	eventos	a	nivel	local,	si	corresponden	
o	no	a	la	variabilidad	climática	o	al	cambio	climático.

La	falta	de	medición	en	el	tiempo	de	cómo	ha	cambiado	el	clima	y	lo	que	ha	venido	siendo	afectado

Información	del	origen	y	razones	que	los	migrantes	tienen	para	realizar	el	viaje	a	otros	países

Generar	mas	información	y	que	esté	disponible

Creo	que	en	muchos	casos	también	suele	forzarse	el	tema	al	cambio	climático	cuando	la	pobreza	es	estructural

Facilitación	de	capacitaciones	en	este	tema,	o	divulgación	de	sitios	para	encontrar	información	confiable.	

Falta	de	mapeo	y	escenarios	que	se	construyan	con	información	actualizada	desde	lo	local.

Continúa…
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Historial	de	pérdida	de	medios	de	vida.

Acceso	a	información	oficial

El		conocimiento	de	las	causas	de	las	movilidades	de	cada	persona.

A	nivel	comunitario	no	existen	estudios	que	permitan	comprender	el	pensamiento	de	las	personas	en	cuanto	al	tema,	es	necesario	
hacer	estudios	con	mayor	nivel	de	profundidad	en	cuanto	a	la	búsqueda	de	información.

Recolección	de	variables	que	permita	visibilizar	la	relación	entre	cambio	climático	y	migración.	

Información	gubernamental	actualizada	para	tener	consensos	en	los	datos

Aportes	teóricos

Falta	de	 información	oficial	 (gubernamental)	 sobre	 las	 cantidades	 y	detalles	demográficos	de	 los	 grupos	poblacionales	que	 se	
movilizan.	

Registros	precisos	del	CC	y	sus	consecuencias	en	la	agricultura.

Falta	de	información

En	cuanto	a	quiénes	deberían	llenar	esos	vacíos	de	información,	los	encuestados	respondieron	(ver	tabla	10).

Tabla 10. Instituciones	que	deberían	llenar	vacíos	de	información	de	acuerdo	con	los	encuestados

MARN,	MAGA,	CONRED,	Organizaciones	de	sociedad	civil	comunitarias	y	locales.	Think	tanks	y	academia	en	temas	relacionados.	

Organización Internacional para las Migraciones OIM

IGM,	CONAMIGUA,	ONG`S

El	Estado	por	medio	de	sus	diferentes	instituciones,	todas	en	estricto	cumplimiento	de	su	mandato,	para	ofrecer	a	los	guatemaltecos	
una	estabilidad	económica	y	social,	sería	una	oportunidad		para	los	guatemaltecos.

CONRED

OIM,	organizaciones	no	gubernamentales	(Cristosal),	gobierno.

UGAM,	CODEMU,	CODEMA,	MARN	

La	Se-Conred	

INSIVUMEH,	IGM,	CONRED,	Direcciones	específicas	a	nivel	municipal.

MAGA

Ministerio	de	Ambiente/Ministerio	de	Agricultura/Ministerio	de	Economía

Es	un	trabajo	interinstitucional

Investigación	académica	y	gubernamental	seria.	

OIM,	FAO

SEGEPLAN,	INSIVUMEH,	Municipalidades	locales,	Ministerio	de	Desarrollo,	MARN

Ministerio	de	Economía,	Trabajo	y	Agricultura

CONAMIGUA	e	INE

FAO,

MAGA-MARN-CONAMIGUA

Organizaciones	que	se	dedican	en	el	estudios	de	las	migraciones.

El	Instituto	Guatemalteco	de	Migración,	las	oficinas	municipales	de	migración,	la	Conamigua,	apoyo	de	la	OIM,	apoyo	de	la	USAID	y	
de	México	en	la	búsqueda	de	esa	información.

Entidades	estatales	

MAGA	MSPAS	MIDES

ACNUR

Migración	del	gobierno.	

La	falta	de	cobertura	del	INSIVUMEH	no	permite	tener	registros	precisos.	Tampoco	el	MAGA		cuenta	con	estudios	debidos.
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CATEGORÍA V. 
FACTORES	POLÍTICOS	QUE	INCIDEN	EN	LA	MOVILIDAD	HUMANA

ESTABILIDAD POLÍTICA

La	estabilidad	política	como	factor	de	migración	se	define	como	aquella	infraestructura	política	que	se	mantiene	estable	
en	el	tiempo,	pero	también	a	la	ausencia	de	conflicto	entre	ciudadanos	y	gobierno	y	a	la	ausencia	de	conflicto	por	recursos	
(Nabong	et	al.,	2021).

Este	tema	ha	sido	ampliamente	estudiado	y	requiere	que	se	consideren	múltiples	actores	incluidos	naturalmente	el	Estado	
de	Guatemala,	 pero	 también	 fuerzas	no	estatales	 como	el	 sector	privado	 guatemalteco	 y	otros	 actores	nacionales	 e	
internacionales	(Jonas	y	Rodíquez	2014).	Existe	evidencia	que	la	migración	en	Guatemala	ha	sido	y	continúa	siendo	un	
proceso	dinámico	con	cambios	de	perfiles	en	cuanto	a	quien	migra,	patrones	de	migración	y	circunstancias	y	motivaciones	
detrás	de	estas	decisiones	(Risomena	2016,	CRS	2021,	Pitosky	et	al.,	2021).	Entonces,	entender	las	“causas	de	raíz”	de	la	
migración	requiere	que	cualquier	aproximación	al	tema	se	acompañe	de	un	proceso	que	separe	estas	causales	en	periodos	
de	 tiempo	 y	 que	 luego	 establezca	 las	 posibles	 asociaciones	 entre	 procesos	 históricos,	 de	modelos	 de	 desarrollo	 no	
incluyentes,	de	firmas	de	paz,	de	corrupción	y	racismo	y	ahora,	los	efectos	del	cambio	climático	que	amenaza	los	medios	
de	vida	de	 los	guatemaltecos	más	vulnerables	 (para	acceder	a	una	discusión	amplia	de	 las	múltiples	migraciones	en	 la	
historia	contemporánea	ver	López	2021).	Este	análisis	posiblemente	requiera	de	la	integración	de	más	de	una	teoría	sobre	
migración	(Pitosky	et	al.,	2021)	y	de	la	consideración	del	abandono	del	Estado	de	Guatemala	de	los	pueblos	originarios	
(Heidbrink	2021).

Así,	causales	históricas	de	políticas	extranjeras	de	neoliberalismo	y	extractivismo	en	 la	región	se	pueden	 ligar	hoy	en	
día	a	las	condiciones	de	vulnerabilidad	de	ciertos	grupos	que	se	ven	forzados	a	migrar	(Hellin	2018,Radel	et	al.,	2023).	
Existe	evidencia	que	la	desigualdad,	baja	productividad,	el	poco	crecimiento	económico,	la	escasa	generación	de	empleo	y	
oportunidades	que	existían	previo	al	conflicto	armado,	siguen	estando	presentes	hoy	bajo	la	misma	ideología	de	políticas	
neoliberales	(Vélez	2019),	afectando	mayoritariamente	a	los	pueblos	indígenas	(Solís	et	al.,	2008,	Fraga	2020)	ya	que	la	
implementación	–si	bien	parcial–	de	los	modelos	de	neoliberalismo	e	industrialización	no	lograron	el	desarrollo	esperado	
en	la	región	(Solís	et	al.,	2008,	Copeland	2019).

Voces institucionales:

“…con los modelos económicos vigentes que contemplan un modelo de desarrollo y como dice para quién. Es un modelo 
de desarrollo homogeneizado, sin pertinencia, que tiene toda la parte de generación y acumulación de bienes; pero que 
no tiene al ser humano como centro. Hay culturas y hay diferentes espacios que tienen al ser humano como centro, 
pero que no se acopla estrictamente al modelo económico en virtud o per se, y que de tal manera tiene diferentes 
consecuencias, ¿en qué repercute? En ser más vulnerables porque no hay capacidad adquisitiva económica para hacer 
las acciones necesarias para adaptarse, por ejemplo, y así podemos ir agregando un montón de cosas más.”

La	estabilidad	política	no	se	debe	ver	entonces	en	este	contexto	solamente	como	la	continuidad	de	procesos	electorales	
y	democracias,	sino	más	bien	de	la	constante	negociación	de	poderes	para	velar	por	el	bien	común.
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Voces institucionales:

“…en sociología eso se llama fractura social (a la desconexión entre los contextos históricos y sus resultados contemporáneos), 
y era lo que hablábamos de que viene del colonialismo. Eso nunca se consiguió (conectar con la iniciativa privada) y a estas 
alturas nunca se va a conciliar, por lo evidente que es en este país. Hay que retroceder a eso para tratar de conciliar un 
modelo que integre. Uno de los ejemplos se hizo en el Ministerio de Salud con la difunta exministra que trató de meter la 
parte de cosmovisión maya con las comadronas y todo eso y hubo un rechazo total a ese modelo.”

En	este	sentido	existe	evidencia	que	sugiere	que	el	flujo	migratorio	hacia	Estados	Unidos,	está	asociado	a	los	conflictos	
políticos	de	la	década	de	los	80s	y	sus	consecuencias,	 incluido	el	fracaso	de	la	implementación	de	los	acuerdos	de	paz	
(Abuelafia	et	al.,	2019)	que	fue	una	oportunidad	perdida	para	apoyar	el	tema	de	justicia	en	el	país	y	que	tiene	relación	
con	ciertos	sectores	del	país	que	generan	violencia	(Sieder	2008).	Los	procesos	que	generaron	 inestabilidad	social	en	
Guatemala	en	estos	años	generaron	vínculos	entre	migrantes	guatemaltecos	y	comunidades	en	Estados	Unidos.	Incluso	
existe	evidencia	de	que	esta	represión	generó	migración	también	local	dentro	de	Guatemala	desde	lugares	rurales	hasta	
centros	urbanos	(Falla	2017).	Las	políticas	antiinmigración	en	Norte	América	en	la	década	de	los	ochenta	también	tuvieron	
repercusión	en	cuanto	a	quienes	migraban.	Si	bien	políticas	como	el	 IRCA	(Immigation	Reform	and	Control	Act,	por	
sus	siglas	en	inglés)	en	1986	intentaron	controlar	la	migración	indocumentada,	esto	generó	por	el	contrario	que	nuevas	
demografías	 intentaran	 clandestinamente	 atravesar	 la	 frontera,	 incluido	 un	mayor	 número	 de	mujeres	 (Moran-Taylor	
2013).	Estas	políticas	antinmigración	neoliberales	siguen	contando	hoy	en	día	con	el	apoyo	de	otros	países	de	tránsito	de	
migrantes	(Córdova	2017,	Cuéllar	2021).

En	las	décadas	siguientes,	las	condiciones	económicas	y	sociales	de	desventaja	de	múltiples	grupos	indígenas	en	Guatemala	
también	generaron	un	éxodo	de	personas	en	busca	de	empleo	hacia	Estados	Unidos	(Piña	et	al.,	2020)	y	para	aquellos	que	
retornaron,	la	sorpresa	fue	encontrar	sus	tierras	tomadas	(Solís	208).

Voces institucionales:

“Hay un problema estructural que pasa también por un fuerte racismo y una fuerte discriminación porque no es casualidad 
que los lugares de mayor población indígena son los que tengan menos acceso a todo. Eso hay que reconocerlo, hasta en 
la distribución del presupuesto, hubo momentos en los que Sacatepéquez tenía más presupuesto que Huehuetenango 
teniendo una población infinitamente menor. Hay que reconocer que tenemos un estado discriminador, racista y clasista, 
pero además centralizado”

Esta	mano	de	obra	migrante	encontró	un	lugar	en	la	economía	de	Estados	Unidos	en	la	que,	si	bien	estos	trabajadores	
ejercían	labores	por	muchas	horas	al	día,	estos	no	recibían	prestaciones	y	por	supuesto	nunca	iban	a	gozar	de	ningún	
servicio	social	en	Estados	Unidos.	Este	modelo	de	la	migración como negocio	se	ha	beneficiado	del	endurecimiento	de	las	
políticas	antiinmigración	pues	genera	condiciones	de	vulnerabilidad	alta	en	comunidades	de	origen	que	están	dispuestas	
a	seguir	trabajando	bajo	estas	condiciones	con	tal	de	lograr	un	ingreso	para	su	hogar.	En	ese	sentido,	los	migrantes	son	
valorados	por	su	mano	de	obra	barata	pero	no	por	su	condición	de	humanos	(Bauder	&	Gilbert	2009).

Una	vez	las	políticas	de	regularización	en	Estados	Unidos	como	el	IRCA	permitieron	que	migrantes	indocumentados	en	
Estados	Unidos	legalizaran	su	situación,	esto	no	fue	naturalmente	bien	visto	por	aquellos	que	utilizaban	la	mano	de	obra	
barata	para	beneficio	propio	(Santiago	et	al.,	2014).	Este	grupo	de	alrededor	de	50,000	personas	que	logró	regularizar	
su	situación	en	Estados	Unidos	promovió	interacciones	que	hoy	forman	parte	de	los	llamados	factores	atrayentes	o	“pull 
factors”	que	generaron	una	cadena	de	comunicación	y	de	oferta	de	trabajo	en	Estados	Unidos	que	continúa	hoy	en	día.
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Voces migrantes de Totonicapán:

“Aquí no hay vida, dice, allá sí que dice mi tío, que dice mi hermano, que está mejor y me voy para allá y eso es lo que 
pienso. Le preguntó y qué quieres ir a hacer, si vas a estar allá bueno y me responde que comprar mi terreno, hacer mi 
casa porque no ya no tengo casa, porque no voy a poder construir la casa que yo quiero acá, eso es lo que dicen”.

Voces migrantes de Totonicapán:

“Sí, logró pasar (hace 16 años), bendita Dios y gracias a Dios, encontró una persona que de nuestra comunidad lo llevó y 
es un señor conocido, es un señor honesto. Lo llevó, total llegó ahí, por medio de él jaló a sus hermanos”.

Entonces,	¿Cómo	se	puede	desligar	estos	factores	históricos	que	generan	asociaciones	contemporáneas	entre	comunidades	
de	aquellos	que	interactúan	con	eventos	climáticos	adversos	o	de	condiciones	socioeconómicas	desfavorables	en	el	lugar	
de	origen	y	con	otras	condiciones	–como	la	violencia–	que	se	consideran	para	tomar	la	decisión	de	migrar?

Voces de expertos de la academia:

“Juega mucho la tecnología que también te permite esta conexión transnacional y que obviamente como alguna vez se 
lo dije a alguien de una ONG de Estados Unidos «nunca nada que hagamos en Guatemala, a menos que sea un salto 
cuantitativo cuántico en plan Star Trek y a menos que hagamos algo así, nada nunca va a competir con la migración 
porque lo que puedes hacer aquí es nada comparado con esa expectativa»”.

En	cuanto	a	la	política	local,	el	tema	migratorio	no	fue	prioridad	en	las	últimas	elecciones	en	Centroamérica	(Barquero	
2021).	Otro	estudio	señala	que	estos	mismos	procesos	electorales	en	sí	están	asociados	a	cambios	en	la	migración.	Por	
ejemplo,	Brenes-Camacho	2011,	señala	que,	en	Guatemala,	existe	un	incremento	de	migración	en	años	preelectorales	y	
electorales	(Brenes-Camacho	2011).

La	inestabilidad	política,	entendida	como	la	ausencia	de	conflicto	entre	ciudadanos	y	gobierno,	han	sido	una	causa	bien	
documentada	de	procesos	de	despojo	y	generación	de	vulnerabilidad.	Si	bien	existe	mucha	información	sobre	los	orígenes	
de	las	condiciones	de	vulnerabilidad	de	ciertas	comunidades	en	Guatemala,	no	existe	igual	inversión	en	investigación	en	
cuanto	a	qué	 intervenciones	podrían	ser	exitosas	para	asegurar	una	migración	basada	en	derechos	humanos	y	que	se	
encuentre	en	un	marco	de	estabilidad	política	(Heidbrink	2021).

Voces de expertos de la academia:

“Es un tema transversal que atraviesa todo lo que hacemos, todo lo que vivimos y que está en un debilitamiento del 
Estado e instituciones clave. Mira lo que tenemos ahorita coyunturalmente, un sistema de justicia totalmente debilitado 
y de cero confianza. También carecemos de posibilidades de monitoreo y de evaluación”

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El	tema	de	infraestructura	física	como	factor	asociado	a	la	migración	se	refiere	a	la	vivienda,	edificios	públicos,	caminos	e	
infraestructura	de	servicios	públicos	(Nabong	et	al.,	2021).	En	este	sentido,	existe	cierta	información	sobre	el	rol	de	las	
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remesas	en	la	adquisición	o	construcción	de	viviendas,	siendo	este	uno	de	los	principales	rubros	en	los	que	se	invierten	las	
remesas	después	de	haber	cancelado	la	deuda	para	realizar	la	travesía	(Soto	2007,	CRS	2021).

Voces migrantes en Totonicapán:

“…sí, desde allá si pueden trabajar y comprar su terreno. Allá pueden diseñar su casa que ellos quieren para hacerlo acá 
y hacer un capital para que cuando regresen tengan algo donde, así como dicen ellos, agarrar mano, seño. Bueno, les 
digo yo y eso es lo que los jóvenes dicen”

“La razón por la que uno se va es por la deuda porque todos en la vida quieren salir adelante, principalmente una vivienda 
es derecho tenerla. Pero a veces tiene que ser un préstamo para hacer una construcción y el trabajo en el campo no es 
suficiente para poder salir adelante”

Si	bien,	cómo	esto	se	articula	con	otros	programas	y	regulaciones	para	impulsar	el	desarrollo	y	reducir	la	exposición	al	
riesgo	climático	amerita	más	 investigación	(Villarosa	et	al.,	2020).	Existe	también	un	vacío	del	 impacto	de	 la	migración	
sobre	infraestructura	a	nivel	comunitario	(Heidnrink	et	al.,	2021).	El	retorno	de	migrantes	también	añade	presión	sobre	la	
infraestructura	de	las	ciudades,	en	sus	servicios	y	la	capacidad	de	albergarles	(Villarosa	et	al.,	2020).

Voces de expertos de la academia:

“…en los 25 años que conozco esa aldea no han conseguido que la Muni les haga la carretera porque la que tienen es 
de, cómo se llama esto, balastre y no han conseguido el asfalto. Ellos pusieron sus drenajes, gracias a los migrantes que 
están en Estados Unidos. Ya tienen drenajes y no es gracias al Estado” “este chavo cursó, sexto primaria, se va y logra 
llevar a su esposa y ya tiene dos o tres hijos nacidos allá, el primero creo que sí todavía es de acá, pero el resto ya nació 
allá. Tiene casa en la aldea; una casona con jacuzzi, cuartos de alquiler y con negocio, que fácil va a ser un cuarto de 
manzana en Xela; casa en Guate, aquí en la capital; tiene su casa propia comprada en Chicago y tiene un barco”

Como	ya	se	ha	mencionado	antes,	el	riesgo	de	eventos	climáticos	repentinos	como	huracanes	ha	tenido	y	puede	tener	
impactos	muy	grandes	en	la	infraestructura	del	país	y	en	la	decisión	de	migrar	(BID	2014).	Sin	embargo,	nos	encontramos	
siempre	con	deficiencias	de	datos	para	entender	la	profundidad	del	problema	y	las	conexiones	con	movilidad	humana.	Por	
ejemplo,	en	el	caso	reciente	de	Eta	e	Iota:

Voces: experta academia:

“Hubo gente desplazada internamente que muy probablemente se fue a Estados Unidos y sí hay hipótesis; pero es un 
área gris porque sabemos que hubo desplazados, pero no sabemos ni cuántos ni a dónde. No hay datos concretos”

POLÍTICAS Y LEYES

Este	apartado	se	refiere	al	marco	regulador	que	promueve	o	restringe	la	migración	(Nabong	et	al.,	2021).	Para	una	revisión	
exhaustiva	de	las	leyes	bilaterales	y	multilaterales	en	la	materia	ver	Espinoza	(2010).	También	se	ha	encontrado	un	libro	
completo	que	discute	hasta	qué	punto	las	políticas	actuales	inciden	en	la	migración	(ver	Echeverría	2020).
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Existe	 evidencia	 que	 los	marcos	 regulatorios	 de	 la	migración	 parecen	 ser	 insuficientes	 para	 administrar	 los	 flujos	 de	
migración	entre	Guatemala	y	México	(Castillo	2017).	Otros	estudios	sugieren	que	esto	se	debe	a	la	falta	de	articulación	
regional	de	políticas	adecuadas	que	ha	sido	reemplazada	por	políticas	de	“externalización”	de	la	frontera	de	Estados	Unidos.	
Estos	estudios	hacen	un	llamado	a	políticas	amplias	y	que	consideren	los	múltiples	factores	asociados	a	la	migración	para	
la	elaboración	de	un	nuevo	conjunto	de	políticas	que	consideren	los	derechos	humanos	(Faret	et	al.,	2021)

En	cuanto	a	la	articulación	de	leyes	que	puedan	funcionar	como	promotoras	o	no	de	la	migración,	debe	hablarse	no	solo	
del	marco	legal	y	regulatorio	en	sí	mismo,	sino	de	su	implementación	y	de	cómo	se	mide	el	éxito	de	cada	una	de	ellas.	Por	
ejemplo,	el	Plan	K’atun	de	Guatemala	tiene	múltiples	metas.	Una	de	las	metas	se	refiere	al	manejo	sostenible	de	las	áreas	
rurales	y	mejora	de	los	ingresos	de	los	productores.	Como	se	ha	discutido	antes,	estos	dos	factores	están	asociados	a	la	
decisión	de	migrar.	Igualmente,	el	plan	tiene	como	meta	reducir	la	desnutrición	crónica,	mortalidad	materna	y	mortalidad	
infantil,	factores	que	se	asocian	fuertemente	a	la	decisión	de	migrar.	Otras	metas	como	la	del	crecimiento	del	Producto	
Interno	Bruto	 (PIB),	 parecen	 estar	 desligadas	 de	 un	modelo	 inclusivo	 de	 desarrollo,	 cuyos	 indicadores	 –mayormente	
macroeconómicos–	pueden	no	estar	describiendo	la	realidad	de	muchas	personas	que	no	se	benefician	de	tal	crecimiento	
económico.

Voces institucionales:

“…para mí, y va de nuevo con el tema del desarrollo como tal, los modelos de desarrollo desde donde están planteados, 
¿desde una mesa que no tiene el conocimiento local? Ni siquiera los desafíos a los que se encuentran las propias 
comunidades, ni los accesos estructurales que puedan o no tener por parte de administradores.”

Otra	de	las	metas	también	se	relaciona	al	tema	de	exclusión:	la	“reducción	de	la	exclusión,	el	racismo	y	la	discriminación”	
tema	que	ha	sido	ampliamente	discutido	anteriormente.	También	tiene	metas	que	se	asocian	mucho	más	claramente	al	
desplazamiento	por	eventos	climáticos	adversos	repentinos,	como	evitar	pérdidas	humanas	por	causas	de	inundaciones	
(ver	 Fraga	 2020).	 Para	 una	 revisión	 amplia	 de	 la	 normativa	 en	 el	 tema	 de	Cambio	Climático,	 agricultura	 y	 seguridad	
alimentaria	ver	Boa	2014.

Voces institucionales:

“…es un tema importante resaltar que las instituciones de gobierno central y local no vinculan los efectos del cambio 
climático con el tema migratorio”

Se	ha	encontrado	evidencia	de	la	influencia	de	múltiples	leyes	estadounidenses	que	repercuten	en	la	movilidad	humana	en	
Guatemala.	Por	ejemplo,	los	guatemaltecos	enfrentaron	muchas	restricciones	para	aplicar	al	IRCA	para	regularizar	su	proceso	
migratorio	en	los	años	80.	En	1993,	la	operación	“Blockade”	en	El	Paso,	Texas,	intentó	disminuir	la	migración	(Riosmena	2016).	
Luego,	en	1996	seguido	del	IIRIRA,	la	cooperación	de	los	estados	y	de	la	policía	local	para	aplicar	la	ley	antinmigrante	se	hizo	
más	evidente.	Como	cita	Riosmena	(2016),	para	el	2012	más	de	1,000	agentes	policiacos	ya	habrían	recibido	entrenamiento	en	
19	estados	de	ese	país.	Esto	generó	que	más	de	300,000	personas	fueran	“perfiladas”	como	posibles	migrantes	irregulares	al	
2006.	Esto	generó	gran	preocupación	en	la	comunidad	latina	en	Estados	Unidos,	tanto	los	regulares	como	aquellos	en	situación	
irregular	(Riosmena	2016).	A	pesar	de	estas	políticas	y	su	implementación,	los	migrantes	continuaron	atravesando	la	frontera	
sur	de	Estados	Unidos,	aunque	muchos	de	ellos	fueron	detenidos	al	cruzar	(Ruiz-de-Oña	et	al.,	2019).	Solo	el	38.6%	de	los	
migrantes	guatemaltecos	logran	cruzar	en	el	primer	intento	(Gemmeltoft-Hansesn	et	al.,	2012).
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Voces migrantes San Juan Atitán, Huehuetenango:

“…y ya lo regresaba otra vez, como cinco o seis veces. Él dijo (el coyote) que solo tenía oportunidad de tres, nada más, 
de pronto le pidió que, por favor, porque mi esposa dijo que no debo regresar. Mi decisión es venir, y de llegar, tengo que 
llegar, él llegó un 16 de agosto. Llegó a Estados Unidos muy mal, por cierto.”

Voces migrantes Totonicapán:

“Ella empezó con que ya había estado allá, se escucha que es muy fácil estar en los Estados Unidos, pero no es cierto. 
Desde el camino se sufre, a veces hasta la cuarta vez logran pasar los muchachos que se van y cuando los encarcelan 
sufren porque no le dan suficiente comida; cuando los deportan acá y regresa vienen sin zapatos y sin cincho. Llegan 
a sus casas, y en vez de superarse, se quedan con una gran deuda porque prestan dinero, por eso vuelven a intentarlo 
hasta que lo logran y ya estando allá, se escucha fácil, pero no es cierto. El trabajo es duro y la comida no es suficiente, 
como acá, porque todo es comprado”

En	el	2018,	Estados	Unidos	 lanza	su	política	de	“Cero	Tolerancia”,	 la	cual	afectó	a	 los	migrantes	 indocumentados,	a	 la	
niñez	no	acompañada	y	a	sus	familias.	Esta	política	resulta	en	miles	de	separaciones	de	niños	de	su	familia	en	la	frontera	
sur	generando	más	crisis	humanitarias	(Monico	2019).	Si	bien	se	cree	que	la	migración	de	niñez	no	acompañada	es	un	
fenómeno	nuevo,	se	tienen	registros	que	esto	ocurre	desde	al	menos	la	década	de	1980	(Rodríguez	et	al.,	2019),	aunque	
el	número	de	niños	no	acompañados	ha	crecido	en	los	últimos	años	(Riosmena	2016).

Algunos	autores	sugieren	que	las	políticas	alrededor	de	la	migración	irregular,	deben	de	reformularse	considerando	las	
múltiples	causas	de	 la	migración	pensando	en	que	estas	sean	más	 incluyentes	y	en	pro	de	 los	derechos	humanos	y	 la	
justicia	(Ruiz-de-Oña	et	al,	2019,	Brauw	2019).	Si	esto	no	ocurre,	existe	el	peligro	de	que	se	sigan	violentando	los	derechos	
humanos	en	los	países	de	origen,	tránsito	y	destino.	Además,	esto	puede	crear	una	dependencia	económica	de	las	remesas	
que	se	envían	desde	aquel	país	(Solís	2008).	Estas	políticas	renovadas,	deben	basarse	en	datos	empíricos	y	evaluando	qué	
políticas,	programas,	normas	y	regulaciones	 funcionan	y	cuáles	no	(Gaborit	et	al.,	2020).	En	cuanto	a	quienes	pueden	
influir	en	esta	evaluación,	el	Grupo	Consultivo	para	 la	 Investigación	Agrícola	 Internacional	 (CGIAR)	y	el	Programa	de	
Investigación	sobre	Cambio	Climático,	Agricultura	y	Seguridad	Alimentaria	(CCAFS)	han	generado	un	mapeo	de	actores	
que	puede	servir	para	poner	en	práctica	las	políticas	en	el	sector	agropecuario	en	función	del	cambio	climático,	lo	cual	
podría	comenzar	a	tener	influencia	en	múltiples	factores	asociados	a	la	migración	(Castro	et	al.,	2014).	Algunos	autores	
recalcan	el	 impacto	que	las	políticas	exteriores	han	tenido	en	la	creación	de	estas	condiciones	de	raíz	de	la	migración	
(Agnew	2019).	Se	debe	estudiar	más	sobre	la	percepción	de	las	personas	en	cuanto	a	cómo	las	políticas	internacionales	
–sobre	todo	las	de	Estados	Unidos–	impactan	su	decisión	de	migrar:

Voces migrantes de San Juan Atitán:

“…me mandó mi papá con ellos (familiares), ya que había oportunidad de asilo político para menores de edad, logré 
cruzarme allá. Pero, toda mi familia se quedó en la calle y ya no tenían casa, solo pidieron una casa para rentar en San 
Juan. Por la misma deuda, se me fue también que pedimos préstamo”

En	cuanto	a	la	consideración	de	género	en	las	políticas	migratorias,	la	evidencia	sugiere	que	la	información	al	respecto	es	
escasa.	Solo	se	encontraron	dos	análisis	de	las	dimensiones	de	género.	En	uno	de	ellos	se	resalta	la	hipermasculinidad	de	la	
migración	actual	y	el	poco	entendimiento	de	los	impactos	diferenciados	que	sufren	las	mujeres	y	las	niñas,	proponiendo	un	
marco	para	comenzar	a	analizar	estas	experiencias	vividas	(Chindarkar	2012).	El	otro	propone	considerar	las	emociones	
en	 los	procesos	de	migración	y	 las	experiencias	vividas,	teniendo	en	cuenta	diferencias	de	género	(Radel	et	al.,	2023).	
Otros	aspectos	de	la	migración	y	género	se	discuten	en	secciones	siguientes.
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CATEGORÍA VI. 
FACTORES	SOCIALES	QUE	INCIDEN	EN	LA	MOVILIDAD	HUMANA

CAPITAL SOCIAL

El	capital	social,	como	factor	asociado	a	la	migración,	se	define	como	las	redes	sociales	en	el	lugar	de	origen,	tránsito	y	
destino.	El	análisis	de	la	literatura	no	presentó	ningún	manuscrito	bajo	los	criterios	de	búsqueda	utilizados.	Esto	no	significa	
que	no	existan,	sino	que	lo	medios	de	sistematización	y	las	palabras	clave	utilizadas	no	generaron	ningún	documento	para	
Guatemala	que	relacionara	este	tema	con	movilidad	humana	o	migración.

SERVICIOS SOCIALES

El	tema	de	los	servicios	sociales	y	su	relación	con	la	migración	produjo	pocos	resultados,	y	 la	mayoría	se	centra	en	 la	
educación.	Esto	se	encontró	tanto	en	la	revisión	de	la	literatura	como	en	las	referencias	en	grupos	focales	realizados	en	el	
corredor	seco	y	el	altiplano,	siendo	la	educación	uno	de	los	tópicos	más	mencionados.

Voces institucionales:

“Recuérdese que UNICEF hizo un estudio sobre ausencia del Estado, sobre el índice de ausencia del Estado y, por 
ejemplo, en el caso de Huehuetenango son 35-37 municipios y no hay ni siquiera un centro de salud por cada municipio 
y es más ni siquiera Guatemala porque tiene un sistema de salud que está planificado para poblaciones del año 1970, 
que en 30 años construyó un solo hospital que es el de Villanueva y después el de Chimaltenango. O sea, con lo que se 
construyeron esos dos se pudieron haber construido 10 hospitales.”

Voces institucionales:

“…en otras experiencias, en otros espacios que he tenido la oportunidad de compartir con personas que se han tenido 
que desplazar por múltiples razones, resalta mucho el tema de que no es única y exclusivamente por el tema económico 
financiero. En un porcentaje, de un estudio que hicimos en otro espacio, alrededor del 30-40% de personas resaltan 
mucho toda la parte de acceso a mejores oportunidades, pero en prestación de servicios sociales y en calidad de vida. 
No únicamente en la parte de temática económica, como por el tema de remesas y etcétera, si no preferían una 
movilidad del núcleo familiar completo porque eventualmente aparecían algunas cositas que no se manifiestan, como 
enfermedades crónicas o demás de parientes de núcleo, y se movilizaban sobre el pretexto de la situación económico; 
pero con un horizonte muy claro de atender toda esta parte de salud, que no se miraba reflejar”

Voces institucionales:

“Vengo del campo, además, mujer en el campo, quizá con más oportunidades que el resto de las niñas del campo y 
contar un poquito. Porque mire, a pesar de que mi familia tenía los recursos para que me quedará, yo migre porque 
no había escuela y tenía que caminar hora y treinta, pero si mi papá me llevaba en la moto estaba allá en 20 minutos. 
Luego, cuando terminé sexto no había un instituto dónde estudiar, a pesar de que mis padres tuvieran recursos. Tuve que 
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migrar a un pueblo más cercano y después, terminé y necesitaba una universidad, pero no había una universidad cerca, 
migré a la ciudad y aquí me quedé desde hace 25 años”

Algunos	 jóvenes	 que	 se	 desarrollan	 en	 ambientes	 de	 alta	movilidad	 consideran	 quedarse	 en	 la	 comunidad	 de	 origen	
únicamente	si	perciben	que	la	preparación	académica	los	prepara	para	un	futuro	mejor	(Nichols	2021).

Voces migrantes San Juan Atitán, Huehuetenango:

“Ella tiene una hermana que estaba estudiando, pero después de terminar sus estudios, pensó en abrir tienda, pero 
cuesta hacer todo en la tienda. No hay mucho dinero en la tienda, también estaba pensando en hacer más estudios, 
pero no podía encontrar el dinero para hacer estudio y no hay carrera. Después, había una enfermedad de sus papás, su 
mamá y su papá, por eso no había oportunidad y decidió irse a los Estados Unidos”

En	cuanto	a	la	educación	como	servicio	social	asociado	a	la	migración,	se	encontró	la	siguiente	información	que	sugiere	
que	una	persona	con	un	grado	de	bachillerato	obtiene	54%	más	de	ingresos	que	las	personas	que	no	contaban	con	este	
título,	y	aquellos	que	llegan	a	obtener	un	título	universitario	superan	el	100%	(Díaz	2021).	Sin	embargo,	este	retorno	de	la	
inversión	ha	ido	en	decremento	y	las	ventajas	son	atractivas	básicamente	para	aquellos	que	obtienen	un	título	universitario	
(Díaz	2019).	En	contraste,	la	evidencia	sugiere	que	hay	desafíos	para	encontrar	mano	de	obra	altamente	calificada	en	el	
país	(Bonilla	&	Kwak	2014).

Voces de expertos de la academia:

“La educación todavía no es un motor de cambio social, sobre todo en ciertas áreas donde tener un título es lo mismo que 
no tenerlo, ¿para qué vas a invertir años de tu vida en aprender algo que va a ser totalmente inútil? No hay este vínculo 
del trabajo decente, porque puedes tener cualquier trabajo, pero trabajo decente con una educación relevante no hay y 
eso implica que mientras más ignorante es la población es más manejable y eso le conviene al sistema.”

El	acceso	a	la	educación	es	un	derecho,	y	como	tal	se	debe	velar	por	su	cumplimiento	(Sarti	et	al.,	2018)

Voces institucionales:

“…cuando todo el mundo dice «por qué no puede parar la migración», es suficiente que uno vaya a campo a 
Huehuetenango y a San Marcos para que se dé cuenta de esta situación. No hay accesibilidad a la educación, como ya 
lo mencionaba ella, no hay accesibilidad literalmente a cuestiones básicas”

Existen	autores	que	llaman	la	atención	de	los	generadores	de	políticas	y	regulaciones	tanto	en	centros	de	origen	como	en	
centros	de	destino	respecto	a	la	violación	de	este	derecho	sobre	todo	para	la	niñez	y	la	juventud	y	proponen	una	revisión	
de	las	políticas	en	torno	a	derechos	humanos	inalienables	(Close	&	Engel	2021).

Voces migrantes Totonicapán:

“Si tuviéramos un título o algo que nos ayude a conseguir trabajo, sería más fácil. Tenemos que acoplarnos también a la 
poquita ayuda. Como le decía, quisiera tener medidas…”
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Voces institucionales:

“Fíjate que trabajamos con los jóvenes y ellos decían ya no quiero seguir trabajando con lo que hacían sus papás, pero 
dicen: aquí estoy porque eso es lo que toca”

Voces institucionales Totonicapán:

“Podría empezar con que las nuevas generaciones ya no están tan interesadas en poder seguir cultivando, sino que ya 
son otras visiones las que se tienen…Ya no les interesa tanto el manejo de la tierra, sino esparcir fronteras y ahí es donde 
viene también el abandono del hogar, que pueden irse generalmente a Estados Unidos, Canadá o España, que es una de 
las regiones que han estado buscando bastante para para poder emigrar”

Ciertos	académicos	sugieren	que	los	vacíos	de	educación	se	debieran	llenar	con	programas	de	agricultura	(Babu	et	al.,	
2021).	Se	debe	tomar	en	cuenta	el	modelo	de	desarrollo	que	tenga	más	sentido	para	los	jóvenes	en	el	área	rural	tomando	
en	consideración	sus	voces	(Nichols	2023).

Voces de expertos:

Otro vacío, quizá, es que tampoco se están vinculando cambio climático y migración con servicios de protección social. 
Si estamos viendo que la gente se está yendo, que hay destrozos por lo que sea una tormenta, se cayó la carretera o 
se fue el maíz. Estamos viendo eso y no lo estamos conectando con las políticas públicas de protección y programas 
de protección social, o que pudieran existir… realmente tuvimos la oportunidad durante la pandemia, con todas las 
iniciativas de emergencia que salieron, de generar un sistema de protección general y maravilloso, pero para variar se 
fue. Entonces, había que meterse al programa y también había otros programitas regados de bolsa de alimentos y así. 
Todo eso se articuló institucionalmente, fue un gran esfuerzo a nivel de política pública y terminó en cinco segundos”

También	en	cuanto	a	 la	percepción	de	 la	educación	en	 regiones	 rurales	del	país	 existe	evidencia	que	 sugiere	que	 los	
maestros	 están	 queriendo	 impulsar	 pedagogías	 inclusivas	 en	 las	 clases	 que	 combatan	 el	 racismo	 y	 que	 promuevan	 la	
reafirmación	de	la	identidad	de	los	estudiantes	(Daniel	2021).	Otros	autores	van	más	allá	y	sugieren	que	la	juventud	y	la	
niñez	en	contexto	de	alta	movilidad	tienen	el	derecho	a	imaginar	–y	ser	considerados	en	el	diseño–	de	modelos	educativos	
más	adecuados	a	sus	cosmovisiones	(Nichols	2023).

NORMAS SOCIALES

Existe	 evidencia	 que	 sugiere	 que	 las	 remesas	 económicas	 y	 las	 remesas	 sociales	 no	 siempre	 conllevan	 beneficios	
considerados	para	las	comunidades	de	origen.	Un	estudio	en	Totonicapán	revela	que	esto	trae	cambios	en	el	consumo,	
actitudes	 individualistas,	 vicios,	 etc.,	 considerados	 como	 negativos	 en	 las	 comunidades	 de	 origen	 (Rosales	 2009).	 Así	
mismo,	un	estudio	en	Gualán,	Zacapa,	y	San	Cristóbal,	Totonicapán,	señala	que	la	migración	y	las	remesas	sociales	tienen	
influencia	paulatina	en	los	roles	de	género	que	se	viven	tradicionalmente	en	esas	comunidades	(Taylor	&	Moran-Taylor	
2006).
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DESIGUALDAD SOCIAL

El	 tema	de	desigualdad	 social	 incluye	 la	distribución	desigual	de	 los	 recursos	en	un	país.	En	este	 sentido,	el	 acceso	al	
recurso	tierra	y	la	migración	tienen	una	relación.	En	cuanto	al	acceso	a	la	tierra,	ya	hemos	discutido	en	la	introducción	el	
impacto	de	las	decisiones	históricas	y	de	las	políticas	neoliberales	en	el	país	y	sus	conexiones	con	las	prácticas	de	despojo	
y	desplazamiento	forzado	en	Guatemala,	cuyos	efectos	en	la	distribución	de	la	tierra	repercuten	hoy.

En	el	tema	de	migración	interna	hacia	Petén,	esta	ha	sido	asociada	al	acceso	desigual	a	los	recursos,	particularmente	el	
acceso	a	la	tierra,	siendo	la	guerra	interna	el	catalizador	más	importante	(Carr	2008).	Hoy,	las	dinámicas	de	la	tierra	en	
esta	región	han	cambiado.	A	manera	de	ejemplo,	un	análisis	del	uso	y	cobertura	de	la	tierra	entre	2005	y	2010	en	Petén	
revela	que	el	23	%	de	las	tierras	para	uso	de	cultivo	de	la	palma	africana	eran	anteriormente	cultivos	de	subsistencia	y	
similares	proyectos	de	monocultivos	en	el	Polochic	 fueron	financiados	por	el	Banco	Centroamericano	de	 Integración	
Económica	(BCIE)	(Mingorría	2018,	ver	Alonso-Fradejas	2015).

Dado	que	los	medios	de	vida	de	las	y	los	guatemaltecos	están	tan	asociados	al	acceso	y	tenencia	de	la	tierra,	es	necesario	
discutir	nuestros	hallazgos	a	profundidad	en	este	tema,	ya	que,	según	la	evidencia,	este	factor	se	asocia	con	la	migración	
de	múltiples	formas.	Por	ejemplo,	los	hogares	con	migrantes	tienen	más	títulos	de	propiedad	de	la	tierra	que	aquellos	
hogares	sin	migrantes,	llegando	a	ser	incluso	el	100%	de	los	hogares	con	migrante	quienes	gozan	de	título	en	La	Estancia,	
Quetzaltenango	(Aguilar-Støen	et	al.,	2016).

Parte	de	los	hallazgos	demuestran	que	la	falta	de	acceso	a	la	tierra	fue	citada	como	causa	de	la	migración	más	veces	por	
individuos	migrantes	que	aquellos	en	el	grupo	control,	lo	cual	fue	demostrado	luego	con	datos	en	Petén	(López‐Carr	et	al.,	
2017).	Lo	mismo	reporta	un	estudio	más	amplio	en	el	país	(CRS	2021),	citando	que	no	solo	es	cualquier	tierra,	sino	que	
debe	ser	tierra	productiva	la	que	esté	disponible	para	que	las	personas	consideren	quedarse.	Lo	cual	tiene	sentido	pues	
hay	evidencia	de	que	cuando	las	actividades	agropecuarias	se	llevan	a	cabo	en	suelos	no	aptos	para	ello,	la	vulnerabilidad	
de	los	hogares	incrementa	en	lugar	de	bajar	(	Boa	et	al.,	2014,	Fraga	2020).

Ceballos	&	Hernández	2020	encontraron	que	cuando	los	potenciales	migrantes	tienen	en	su	poder	más	de	una	hectárea	
de	tierra,	esto	sirve	como	un	factor	que	les	genera	apego	a	su	lugar	de	origen,	reduciendo	su	propensión	de	migrar.	Para	
lograr	la	implementación	de	estrategias	que	permitan	el	diálogo	en	el	país	respecto	a	la	distribución	de	tierra,	es	necesario	
evaluar	a	fondo	las	opciones	que	el	Estado	pueda	implementar	para	evitar	otra	ola	de	violencia	derivada	de	la	falta	de	
atención	a	estos	temas	urgentes,	como	el	conflicto	armado	interno	(Bailliet	2000).

Voces de expertos cooperación internacional:

“…realmente vemos la diferencia enorme que supone el impacto del cambio climático en un agricultor que es propietario 
de su terreno y en un agricultor que tiene el terreno para, incluso una sola cosecha o a lo mejor un año.”

Existe	 también	 evidencia	 que	 señala	 que	 las	 remesas	 pueden	 afectar	 también	 el	 uso,	 cobertura	 y	 acceso	 a	 la	 tierra.	
Por	ejemplo,	Taylor	et	al.,	(2006)	señalan	que	las	remesas	recibidas	en	Ixcán	resultaron	en	cambios	significativos	en	la	
distribución	de	la	tierra,	incluyendo	conversión	de	bosques	a	pastizales	y	también	resultando	en	la	acumulación	de	tierra	
por	parte	de	los	migrantes.	La	evidencia	también	sugiere	que	no	todos	los	tipos	de	migración	permiten	la	adquisición	de	
tierra	y	capitales	agrícolas.
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Voces migrantes de San Juan Atitán, Huehuetenango:

“…dice que (sigue hablando en Mam) lo que ella sabe es que la gente primero va a buscar oportunidades en las fincas de 
café, pero que normalmente solo pueden cortar dos quintales de café que pagan un precio muy mínimo. Es insuficiente 
para la familia. No alcanza y es una gran preocupación de esclavitud de trabajo, entonces es mucho trabajo, pero menos 
pago de precio de lo que pagan por el salario... algunas fincas y algunos patrones deciden dar dos libras a cada persona 
de maíz por semana o por quince días... sí, esa es la esclavitud que la gente como no hay otra opción de trabajo, solo 
ese trabajo”

“…Yo soy madre soltera, el padre de hijo me abandonó, entonces he luchado aquí también en Guatemala. Trabajé en la 
capital de limpieza, pero el dinero no rinde. En Estados Unidos es más fácil. Todo es más fácil.”

De	la	misma	forma,	en	Quiché	otro	estudio	señala	que	la	migración	rural	no	logra	estos	resultados,	sino	solo	la	migración	
internacional	(Soto	2007).

Voces migrantes de San Juan Atitán, Huehuetenango:

“…cuando la gente llega a Estados Unidos y la gente que se ha quedado aquí, que no ha decidido migrar allá. Ellos 
mandan el dinero para crear empleo, para cargar leña, para rajar leña, ser agricultor de la milpa o para la construcción. 
El dinero de Estados Unidos, lo que mandan, es para crear empleo aquí y la gente es un poco más feliz ahora”

Por	otro	lado,	las	remesas	también	son	percibidas	en	otros	lugares	del	altiplano	con	menos	benevolencia.	En	Almolonga	
los	encuestados	señalaron	que	las	remesas	inflan	los	precios	de	la	tierra,	lo	que	dificulta	el	acceso	a	la	misma	(Heidbrink	
et	al.,	2021).

SEGURIDAD PERSONAL

Se	considera	en	este	estudio	como	la	ausencia	de	daño	a	la	persona,	la	ausencia	de	abuso,	robo	explotación	y	asesinato.	
Existe	mucha	literatura	sobre	esto.	Sobre	todo,	en	lo	que	respecta	a	la	violencia	experimentada	en	el	lugar	de	origen	tanto	
directa	como	indirecta.

En	el	norte	de	Centroamérica,	Guatemala,	Honduras	y	El	Salvador	están	dentro	de	los	10	países	más	violentos	del	mundo,	
aun	sin	estar	en	guerra	(De	Jesús	&	Hernandes	2019).	Para	muchos	autores,	la	violencia	estructural	(que	naturalmente	incluye	
el	hambre)	es	uno	de	los	principales	factores	que	inciden	en	la	migración	y	sugieren	que	uno	de	los	vacíos	de	información	es	
la	implicación	de	los	gobiernos	de	la	región	en	la	contribución	de	las	condiciones	que	generan	estos	movimientos	de	personas	
(Boerman	et	al.,	2023).	Las	políticas	públicas	deberán	considerar	la	falta	de	seguridad	en	la	región	y	la	opinión	de	quienes	las	
experimentan,	incluyendo	a	los	jóvenes	(De	Jesús	&	Hernandes	2019).	Es	posible	que	estas	comunidades	tan	expuestas	a	tanta	
violencia	estén	normalizando	la	violencia	y	reporten	menos	de	lo	que	viven	directa	o	estructuralmente,	o	simplemente	no	
reportan	por	miedo	a	represalias	de	las	propias	instituciones	que	a	veces	están	involucradas	en	la	corrupción	(Rabasa	2021).
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Voces institucionales:

“Tal vez, sí es bienvenida la presencia de fuerzas de seguridad a veces están organizadas o alineadas con el crimen 
organizado y tal vez me refiero a lo que dice el compañero sobre el norte de Huehuetenango y temas de institucionalidad, 
planificación y políticas públicas no se puede avanzar en el trabajo en el área de creación de institucionalidad porque hay 
fuerzas como el crimen organizado que retira estas iniciativas de alguna manera.”

En	Guatemala,	la	violencia	estructural	que	más	se	ejerce	es	contra	la	niñez	y	la	adolescencia.	Un	estudio	reporta	que	el	
46.5	%	de	los	niños	menores	de	5	años	sufre	de	desnutrición	crónica	y	los	casos	de	desnutrición	aguda	han	aumentado	de	
10.9	en	2018	a	13.2	en	2019	(Quintana	2019).

Voces institucionales:

“…cómo serán las causas estructurales tan severas, pero tan severas, que no podemos romantizar tampoco el concepto 
de venir de la zona rural a triunfar a la zona urbana. O sea, muchas veces la zona urbana pone en mayor riesgo a esas 
personas que vienen de la zona rural”

Uno	de	 los	vacíos	de	 información	 identificados	está	relacionado	con	el	estudio	de	 la	explotación	 laboral.	Los	estudios	
que	abordan	esta	práctica	revelan	que	 la	explotación	y	 la	violación	sistemática	de	 los	derechos	humanos	 incrementan	
la	 vulnerabilidad	 de	 los	migrantes	 (Degani	 et	 al.	 2022).	 El	 incremento	 de	 los	 homicidios	 en	Guatemala	 se	 asocia	 a	 la	
emigración	 de	 adultos	 hombres	 en	 Guatemala.	 Por	 cada	 incremento	 de	 un	 grado,	 se	 incrementan	 211	 migraciones	
adicionales	(Gutiérrez-Romero	2022).

Voces migrantes San Juan Atitán, Huehuetenango:

“Más que la mayoría, he escuchado, que hay gente que se va por violencia porque han tenido problemas con otras 
personas y lo persiguen; otras que se van por problemas con su familia, ya no quieren estar con ellos y prefieren estar 
fuera del país. Entonces, se van a migrar a los Estados Unidos.”

Acerca	de	la	niñez,	la	evidencia	sugiere	que	los	niños	no	acompañados	experimentan	violencia	transnacional	con	impactos	
profundos	que	los	acompañan	el	resto	de	sus	vidas	(Swanson	&	Torres	2019).

La	violencia	en	Centroamérica	sigue	afectando	 la	salud	de	 los	guatemaltecos,	en	especial	 los	 jóvenes,	promoviendo	 la	
migración	(Jesús	&	Hernandes	2019).	El	origen	de	la	violencia	en	Guatemala	es	multicausal.	Por	ejemplo,	hay	evidencia	
que	sugiere	que	hay	asociaciones	históricas	entre	guatemaltecos	deportados	en	los	años	90	y	la	articulación	de	maras	
durante	la	ausencia	institucional	postguerra	en	Guatemala,	y	que	hoy	ejercen	violencia	en	otras	comunidades	vulnerables	
(Pinheiro	et	al.,	2013).	Algunos	de	los	jóvenes	expuestos	a	estos	círculos	de	violencia	son	obligados	a	pertenecer	a	círculos	
de	pandillas	y	narcotráfico,	aprovechándose	de	su	condición	de	pobreza	(Kennedy	2019,	Boerman	2020).

Voces institucionales:

“Yo quería meter un elemento más que creo que nos está faltando, especialmente para entender un poco lo que está 
sucediendo en el altiplano, también uno logra ver en Huehuetenango el tema del Narco-Estado. Eso es esencial porque 
influye en varias cosas, en el cambio de siembra la amapola nosotros vemos en Tajumulco, Tacaná y todas esas partes 
altas, donde realmente se ve y ahí vamos al tema de desarrollo o mejoramiento de condiciones porque obviamente lo 
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que me va a dar una mata de maíz, no me lo va a dar obviamente la amapola. También incluimos temas de seguridad 
y de protección de los cárteles prácticamente que dan a esas poblaciones y lo estamos viendo y viviendo horriblemente 
con la realidad. Creo que eso también nos hace falta incluir en temas que influencian en el cambio de siembra y en el 
mejoramiento de condiciones de vida.”

Según	 varios	 autores,	 el	 crimen	organizado,	 violencia	 e	 inseguridad	 se	 asocian	más	 a	 la	migración	 que	 los	 factores	
económicos	(Asencio	2017,	Cutrona	et	al.,	2022).	Estos	trabajos	contrastan	con	lo	encontrado	por	Alvarado	&	Massey	
(2010),	que	señala	que	no	encontró	asociación	entre	el	incremento	de	violencia	en	Guatemala	y	la	decisión	de	migrar.	
Mas	aún,	no	encontró	asociaciones	entre	factores	políticos	ni	económicos	tampoco.	Un	estudio	en	el	2017	sugiere	que	
más	del	80%	de	los	migrantes	entrevistados	reportaron	que	su	decisión	de	migrar	estaba	relacionada	con	la	violencia	
(Iga	et	al.,	2023).

En	cuanto	las	personas	de	la	comunidad	Lesbiana,	Gay,	Bisexual,	Transgénero,	Transexual,	Travesti,	Intersexual	y	Queer	
(LGBTIQ+)	en	Guatemala	y	su	relación	con	la	migración	y	la	percepción	de	seguridad	personal,	se	encontró	que	estas	
viven	en	un	contexto	de	discriminación	y	miedo	en	el	país	y	evitan	exponer	en	lo	público	la	identidad,	lo	que,	en	algunos	
casos,	puede	ser	un	factor	de	expulsión	para	buscar	protección	internacional	(Mejía	2020).	Sin	embargo,	son	pocos	los	
estudios	al	respecto.
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CONCLUSIONES

En	este	estudio	se	ha	realizado	un	análisis	de	 la	 información	bibliográfica	disponible	en	el	ámbito	de	movilidad	humana	en	
Guatemala	y	se	ha	revisado	la	evidencia	encontrada	respecto	a	los	factores	asociados	a	la	decisión	de	migrar,	 incluyendo	el	
cambio	climático.	La	generación	de	evidencia	es	importante	para	la	generación	de	políticas	públicas	que	aborden	la	movilidad	
humana	en	Guatemala	desde	una	perspectiva	integral	y	enfocada	en	los	derechos	humanos	de	los	migrantes.	También	aclara	la	
comprensión	de	cómo	debe	ser	el	abordaje	de	la	relación	entre	la	migración	y	el	cambio	climático	desde	la	perspectiva	técnica.

El	estudio	evidencia	importantes	vacíos	de	información,	sobre	la	percepción	de	los	riesgos	climáticos	y	su	posible	relación	
en	la	decisión	de	migrar.	Esto	se	debe	por	un	lado	a	la	falta	de	datos	desagregados	espacial	y	temporalmente	de	variables	
socioeconómicas	y	de	medios	de	vida	que	permitan	analizar	el	proceso	de	toma	de	decisión	en	los	hogares	de	migrantes.	
La	información	acerca	de	la	sensibilidad	y	percepción	de	las	poblaciones	expuestas	por	años	al	cambio	del	clima	no	ha	
sido	estudiada	respecto	a	la	producción	agrícola	y	seguridad	alimentaria.	Estudios	sobre	el	acceso	y	formas	de	producción	
agrícola	y	acceso	a	alimentos	sí	existen.	Hay	una	amplia	evidencia	que	refiere	que	las	políticas	neoliberales	con	modelos	de	
desarrollo	no	incluyentes	y	que	han	resultado	no	solo	en	migraciones	en	las	décadas	de	los	años	1980	y	1990	sino	también	
en	altos	grados	de	inequidad	en	el	país	–sobre	todo	en	el	tema	de	acceso	a	la	tierra–	y	que	desencadenan	en	sistemas	
complejos	y	aumentan	las	vulnerabilidades	de	las	comunidades.

Por	otro	lado,	existe	evidencia	que	sugiere	que	el	éxodo	de	guatemaltecos	desplazados	por	el	conflicto	armado	interno	
generó	conexiones	sociales	en	el	extranjero	que	aún	hoy	se	vinculan	a	procesos	de	migración	contemporánea.	Sin	embargo,	
no	es	la	única	causa	de	la	migración,	ni	explica	siquiera	por	sí	solo	el	fenómeno	de	la	migración	en	el	altiplano	guatemalteco	
resaltando	la	complejidad	del	tema	en	cuestión.	La	falta	de	datos	de	flujos	migratorios,	de	información	climática	para	las	
diferentes	regiones	de	todo	el	país	y	de	datos	socioeconómicos	y	de	medios	de	vida	supone	barreras	importantes	para	
la	creación	y	el	desarrollo	de	políticas	públicas	basadas	en	evidencia.	¿Cómo	se	puede	operativizar	el	Eje	2	de	la	Política	
Migratoria	(IGM	2023)	que	hace	referencia	a	la	integración	y	reintegración	sustentable	si	no	se	conoce	a	profundidad	las	
causales	iniciales	que	impulsaron	la	migración	en	un	principio?	Debe	entonces	asegurarse	la	implementación	del	Eje	3,	y	
la	línea	3.5	sobre	la	“mejora en la recolección, generación, análisis y difusión de estadísticas e información migratoria y consular 
desglosada”	como	una	prioridad	de	la	Política	Migratoria	Integral	IGM	2023,	ya	que	se	manifiesta	la	necesidad	de	contar	con	
información.

Existe	amplia	evidencia	que	sugiere	que	la	violencia	y	la	falta	de	oportunidades	siguen	siendo	factores	principales	en	la	
decisión	de	migrar,	aunque	la	evidencia	en	general	de	estos	y	otros	factores	se	basa	en	estudios	de	caso	a	niveles	locales	
y	no	a	nivel	nacional,	posiblemente	debido	a	la	falta	de	datos	en	general.

No	se	encontraron	estudios	sobre	migrantes	en	tránsito	y	personas	con	alta	propensión	de	migrar	y	sus	particulares	
condiciones	(salud,	seguridad	alimentaria,	acceso	a	servicios	de	asistencia	y	protección,	acceso	a	información	consular,	etc.)	
La	falta	de	información	invisibiliza	la	falta	de	atención	de	los	derechos	humanos	de	las	personas	migrantes,	y	no	permite	
analizar	las	facilidades	y	dificultades	de	los	distintos	flujos	migratorios	incluidos	los	relacionados	al	cambio	climático.	Sin	
información,	 existe	 dificultad	 de	 cumplimiento	de	 la	meta	 10.7	 “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”	
del	ODS	10,	y	que	es	reconocida	y	adoptada	en	la	Política	de	Migración	IGM	2023.

Por	otro	lado,	uno	de	los	vacíos	más	grandes	en	la	 literatura	se	refiere	a	la	falta	de	investigación	sobre	los	efectos	de	
las	remesas	(sensu stricto)	y	de	las	remesas	sociales.	Si	bien	el	flujo	de	divisas	hacia	el	país	continúa	creciendo,	no	se	ha	
evaluado	el	posible	papel	que	juegan	las	remesas	en	sustituir	el	acceso	a	créditos,	en	regiones	de	Guatemala	con	altos	
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niveles	de	pobreza	 y	pobreza	extrema	y	 como	esto	 se	 vincula	 con	modelos	económicos	 y	de	desarrollo	oficiales	no	
incluyentes.	También	el	papel	de	las	remesas	en	las	medidas	de	adaptación	ante	el	cambio	climático	en	las	comunidades	de	
origen	(por	ejemplo;	si	a	través	de	las	remesas	es	posible	el	acceso	a	la	tecnología	agrícola	o	de	otro	tipo,	para	la	mitigación	
y	adaptación).

Se	debiera	considerar	en	el	análisis	del	efecto	de	las	remesas	la	futura	dependencia	a	las	remesas	y	el	alto	nivel	de	riesgo	
que	supone	una	economía	con	cierto	nivel	de	dependencia	en	la	contribución	económica	de	la	migración.	Se	deben	evaluar	
seriamente	las	implicaciones	que	supone	la	noción	de	que	la	migración	internacional	puede	“cumplir	el	papel	de	ingreso	
familiar	seguro”	ya	que	un	cambio	en	las	políticas	regionales	podría	significar	un	golpe	fuerte	a	la	economía	nacional	si	esto	
no	se	aborda.

Es	imperativo	la	articulación	y	coordinación	de	propuestas	de	políticas	con	la	academia	y	otros	sectores,	para	identificar	
instrumentos	 adecuadamente	 sistematizados	 y	 financiados	 que	 permitan	 el	 levantamiento	 de	 datos	 adecuados	 para	
entender	con	profundidad	las	dinámicas	de	la	movilidad	en	Guatemala	en	el	contexto	del	cambio	climático.	Por	otro	lado,	
en	cuanto	a	la	adaptación	al	cambio	climático,	aquellas	entidades	académicas	y	de	investigación	del	sector	público	están	
mandadas	por	el	Artículo	7	de	la	Ley	marco	para	regular	la	reducción	de	la	vulnerabilidad,	la	adaptación	ante	los	efectos	
del	cambio	climático	y	la	mitigación	de	gases	de	efecto	invernadero;	a	“diseñar,	e	implementar	planes,	proyectos,	acciones	
y	actividades	para	mejorar	la	gestión	del	riesgo,	reducir	la	vulnerabilidad,	mejorar	la	adaptación	y	contribuir	a	la	reducción	
de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero”(MARN	2013).

Se	 recomienda	 incluir,	 analizar	y	validar	 la	 información	gris	 generada	por	muchas	organizaciones	no	gubernamentales,	
respecto	a	estos	temas.	Se	debe	apoyar	entonces	a	otras	entidades	para	la	generación	de	esta	información,	incluido	el	
Insituto	Nacional	de	Estadistica	(INE)	que	ya	cuenta	con	departamentos	específicos	para	generar	y	analizar	datos	sobre	
migración	y	ambiente	(incluido	el	cambio	climático).

Es	necesario	articular	los	esfuerzos	de	los	diferentes	sectores	y	del	Estado	y	sus	distintos	niveles	para	que	implementen	
las	políticas	vigentes,	 incluyendo	un	sistema	de	 indicadores	clave	de	desempeño	basados	en	un	sistema	de	monitoreo	
y	evaluación	y	de	 rendición	de	cuentas	que	permita	 conocer	el	 avance	de	 la	 implementación,	 su	eficacia	e	 impacto	a	
mediano	y	largo	plazo.	Este	debe	incluir	los	distintos	proyectos	y	programas	de	organizaciones	de	cooperación	ONGs.	
Debe	basarse	esta	articulación	en	lo	referido	por	la	Política	de	Migración	recién	publicada	y	que	dicta	la	articulación	y	
coordinación	del	Estado	(IGM	2023).

Debe	 fortalecerse	 al	 Instituto	 de	 Sismología,	 Vulcanología,	 Meteorología	 e	 Hidrología	 (INSIVUMEH)	 tanto	 en	
infraestructura,	tecnología	del	clima	y	recurso	humano	capacitado	para	la	generación	de	datos	e	investigación	del	clima.	
Se	recomienda	el	fortalecimiento	de	la	articulación	entre	el	MARN,	el	MAGA,	la	SEGEPLAN,	el	MEM,	la	SECONRED,	
el	 Sistema	Guatemalteco	de	Ciencias	del	Cambio	Climático	 (SGCCC),	 la	Academia,	 y	 centros	de	 investigación	de	 los	
pueblos	originarios	y	la	juventud.	Esto	puede	facilitar	procesos	que	sean	coherentes	con	las	amplias	necesidades	del	país	en	
materia	de	clima	en	general	y	de	cambio	climático	en	específico.	Se	debe	fortalecer	las	capacidades	del	Consejo	Nacional	
de	Cambio	Climático,	a	cargo	del	Presidente	de	la	República.

Es	importante	fortalecer	al	MINEX	y	al	Ministerio	de	Trabajo	(MINTRAB)	para	garantizar	la	producción	de	información	
respecto	a	las	condiciones	de	trabajo	de	los	guatemaltecos	y	guatemaltecas	en	el	sector	informal,	para	luego	analizar	su	
posible	articulación	con	la	decisión	de	migrar	y	el	cambio	climático.	Pero	también	para	“acompañar	y	regular	los	procesos	de	
migración	laboral”	como	manda	el	Convenio	97	relativo	a	los	trabajadores	migrantes,	el	cual	Guatemala	ratificó	en	1952,	y	para	
“establecer	y	verificar	la	protección	de	los	derechos	laborales	de	los	migrantes	en	el	extranjero”	según	el	Código	de	Trabajo	 
(MINEX	2019).
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Las	nuevas	políticas	deben	considerar	los	posibles	impactos	del	cambio	climático	y	articular	políticas	transversales	de	desarrollo	
incluyente	(ver	riqueza	para	todas	y	todos;	Plan	Nacional	de	Desarrollo	K’atun),	adaptación	al	cambio	climático	y	seguridad	
alimentaria	con	componentes	de	género	igualmente	transversales	y	basadas	en	derechos	humanos	y	justicia	como	lo	requiere	
la	Política	de	Migración	(IGM	2023).	Todo	ello	bajo	la	evidencia	de	datos	empíricos	y	sistemas	de	rendición	de	cuentas.

Es	importante	identificar	y	crear	sistemas	de	divulgación	de	información	del	clima	que	lleguen	a	los	agricultores	en	comunidades	
remotas	 del	 país	 que	 les	 permita	 implementar	medidas	 de	 adaptación	 según	 los	 pronósticos	 y	 reportes	 generados	 con	
información	del	INSIVUMEH	y	por	medio	de	las	Mesas	Técnicas	Agroclimáticas	(MTA).	La	identificación	de	las	barreras	del	
acceso	a	la	información	es	clave	para	abordarlas	y	garantizar	el	acceso	a	través	de	otras	instituciones	públicas	(acceso	a	energía,	
recursos	digitales,	etc.)
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ANEXO I. 
SÍNTESIS DE PRINCIPALES HALLAZGOS Y 
RECOMENDACIONES PARA FORMULADORES DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

CATEGORÍA DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y DEL HOGAR/FACILITADORES Y BARRERAS 
INTERVINIENTES COMO FACTORES QUE AFECTAN LA MOVILIDAD HUMANA

ADAPTACIÓN IN SITU

El	análisis	de	la	adaptación	in situ,	sugiere	que	existen	indicadores	de	vulnerabilidad	climática	a	nivel	municipal	en	Guatemala,	
pero no existen muchos estudios evaluando cómo estos se asocian o no y en qué magnitud a la decisión de migrar.	Existe	evidencia	
que	sugiere	que	las	comunidades	son	afectadas	de	manera	diferenciada	por	eventos	climáticos	según	su	vulnerabilidad,	con	
diferente	impacto	en	cada	comunidad.	Desafortunadamente,	no existen muchos estudios evaluando cómo estos se asocian 
o no y en qué magnitud a la decisión de migrar, y menos a escalas generalizadas basadas en datos desagregados. Dado	que	
las	comunidades	 son	afectadas	de	manera	diferenciada,	 se	necesita	 información	de	vulnerabilidad	climática	 igualmente	
desagregada	 (por	ejemplo,	 a	nivel	 del	 hogar)	para	poder	evaluar	posibles	 interacciones	entre	exposición	 a	un	evento	
climático,	los	niveles	de	vulnerabilidad	y	el	proceso	de	toma	de	decisión	de	migrar	o	no,	y	las	condiciones	en	las	que	la	
migración	se	identifica	como	una	opción.

Otra condición de la adaptación in situ	que	se	encontró	en	áreas	rurales	es	la	evidencia	que	apunta	a	que	ciertas	variedades	
de	maíz	han	desaparecido	en	ciertas	regiones	del	altiplano	como	un	efecto	del	cambio climático	y	del	avance	de	otras	
plantaciones	perennes	como	el	café	(Etten	2006).	Esto	es	sumamente	importante,	pues	otros	estudios	sugieren	que	la	
conservación	de	variedades	de	maíz	y	el	manejo	de	microcuenca	tienen	el	potencial	de	generar	adaptación	al	cambio	
climático	a	nivel	de	comunidad	en	agricultura	de	pequeña	escala	(Hellin	2018).	No se encontró, sin embargo, información que 
vincule esta pérdida de variedades genéticas con la decisión de migrar.

Hay	vacíos	de	información	en	cuanto	a	los	mecanismos	que	relacionan	las	afectaciones	en	otros	sectores,	como	el	del	
café,	con	la	movilidad	humana	y	viceversa.	No se ha generado una política clara que señale el mecanismo para la articulación de 
estas necesidades sistémicas y transformacionales con presupuestos y planes de adaptación, regidos por un sistema de selección 
de prioridades y un sistema de monitoreo y evaluación.

Existe	evidencia	que	para	las	y	los	agricultores	de	infra	y	subsistencia	el	tamaño	de	la	parcela	no	es	suficiente	para	acumular	
riqueza	(Aguilar-Støen	et	al.,	2016)	y	la	distribución	de	tierra	en	Guatemala	sigue	estando	dentro	de	las	más	desiguales	de	
América	(ver	We	Effect	2020).	De	tal	cuenta	que,	si	hoy	estas	comunidades	son	altamente	sensibles	y	con	poca	capacidad	
de adaptación in situ,	debe	evaluarse el origen de la vulnerabilidad para la creación de políticas efectivas en el abordaje del 
proceso migratorio en Guatemala y su vinculación con el cambio climático.
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En	cuanto	al	acceso	a	 la	tecnología	y	su	utilidad	como	herramienta	para	 incrementar	 la	adaptación	 in situ	de	sistemas	
agrícolas,	existe información que sugiere que ciertas regiones del país están siendo submonitoreadas desde el punto de vista de 
instrumentos climatológicos, lo que limita el conocimiento y la intervención en cuanto a la adaptación al cambio climático.	Esto	limita	
nuestra	habilidad	de	determinar	certeramente	que	afectaciones	climáticas	impactan	a	las	comunidades	submonitoreadas.

La	 expansión	 de	 la	 tecnificación	 en	 la	 agricultura	 ha	 sido	 desigual,	 beneficiando	 a	 la	 agricultura	 de	 gran	 escala	 y	 no	
necesariamente	a	 la	de	pequeña	escala	(ver	Schmook	et	al.,	2022).	Por	ejemplo,	si	bien	 la	mayoría	de	 las	prácticas	de	
agricultura climáticamente inteligente	que	se	evaluaron	en	el	corredor	seco	de	Guatemala	resultaron	siendo	rentables	al	
final	del	ciclo	del	análisis,	muchas	de	ellas	requerían	un	gran	capital	inicial,	un	tiempo	de	espera	largo	entre	la	inversión	y	
los	resultados	esperados	y	un	alto	costo	de	adopción	(Sain	et	al.,	2017),	¿Qué	grupos	de	agricultores	pueden	asimilar	los	
costos	iniciales	altos?	¿De	qué	manera	estas	prácticas	reproducen	asimetrías	de	poder	existentes?	No	se	ha	investigado	
cómo	la	falta	de	acceso	a	estas	tecnologías	interviene	en	la	decisión	de	migrar.	De	la	misma	forma	se encontraron vacíos de 
información respecto a datos de producción agrícola desagregados a nivel municipal y submunicipal.

También	se	encontró	evidencia	que	sugiere	que	no	se	puede	separar	la	adaptación	in situ de la migración como adaptación 
dadas	las	retroalimentaciones	existentes	(Ruiz-de-Oña	et	al.,	2019).	Por	ejemplo,	uno	de	los	efectos	de	las	remesas	es	
la	contribución	a	la	tenencia	de	la	tierra	y	sustituir	el	limitado	acceso	a	crédito	que	es	básicamente	inexistente	para	las	
comunidades	de	agricultores	de	infra	y	subsistencia	en	las	áreas	rurales	pobres	y	extremadamente	pobres.	La	evidencia 
sugiere que las remesas a su vez funcionan como adaptación para el hogar en el lugar de origen.	Estas	funcionan	–entre	otras	
cosas–	como	un	mecanismo	de	balance	que	intenta	redistribuir	–si	bien	a	pequeña	escala–	el	acceso	a	la	tierra	y	al	crédito	
poco	accesible	para	estas	comunidades	(Aguilar-Støen	et	al.,	2016).	La	evidencia sugiere que los hogares que reciben remesas 
también siembran menos maíz en pro de sembrar cultivos para la venta incluida	la	palma	africana	(Aguilar-Støen	et	al.,	2016).	
Además,	 se	 encontraron	 estudios	 para	 el	 país	 que	 sugieren	 que	 la	migración	 no	 afecta	 negativamente	 la	 producción	
agrícola	en	el	lugar	de	origen	(Brauw	2019).

Sin	embargo,	se consultaron fuentes que sugieren que la migración como adaptación no es una opción para todos los hogares 
afectados por el cambio climático y otros factores en Guatemala.	Por	ejemplo,	en	Quetzaltenango,	muchas	comunidades	ven	
limitaciones	en	la	posibilidad	de	migrar,	y	solo	es	posible	si	sus	condiciones	económicas	mejoran	lo	suficiente	(Afifi	et	al.,	
2016).

La	evidencia	sugiere	que	 la	migración	en	ciertos	casos	simplemente	reproduce	 la	precariedad	de	 los	medios	de	vida	y	
mantiene	las	inequidades	estructurales	(Radel	et	al.,	2018).	Esta	contradicción	en	la	narrativa	científica	sugiere	que	el	tema	
debe	seguir	siendo	explorado	(ver	Nicolleti	et	al.,	2022	para	un	ejemplo	en	la	región),	no	solo	por	la	migración	como	
una	medida	de	adaptación	y	sus	impactos	económicos	en	el	lugar	de	origen	sino	también	por	el	impacto	de	las	“remesas	
sociales”	(Rosales	2009).

Otro	 vacío	 importante	 de	 información	 está	 relacionado	 con	 el	 impacto	 de	 la	 adaptación	 in situ,	 la	 migración	 como	
adaptación	 y	 sus	 potenciales	 impactos	 en	 la	 niñez.	 La	migración	 regional	 tiene	 impactos	 en	 la	 niñez	 y	 su	 desarrollo	
(Mayer-Foulkes	 2008),	 lo	 que	 sugiere	 que	 la	migración como adaptación y la adaptación in situ	 pueden	 estar	 también	
interrelacionadas	transgeneracionalmente	con	impactos	en	la	salud	de	los	guatemaltecos	desde	muy	temprana	edad	y	con	
secuelas	de	por	vida.

Aunque	no	se	encontró	literatura	relacionada,	algunas	fuentes	anecdóticas	comentan	el	desplazamiento	interno.
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Recomendaciones en el tema de adaptación in situ

•	 Se	recomienda	generar	estudios	sistematizados	con	información	desagregada	a	nivel	de	hogar	para	poder	analizar	y	
comprender	las	interacciones	entre	hogares	vulnerables,	exposición	al	riesgo	climático	y	la	decisión	de	migrar.	Se	debe	
generar	información	respecto	al	uso	de	variedades	silvestres	de	cultivos	importantes	y	analizar	su	potencial	rol	en	la	
adaptación	al	cambio	climático	y	la	migración.

•	 Se	necesitan	estudios	sectoriales	con	actores	clave	como	 la	Asociación	Nacional	del	Café	 (Anacafé),	que	permita	
conocer	 las	 implicaciones	 de	 las	 proyecciones	 de	 procesos	 transformacionales	 de	 ciertos	 cultivos	 y	 su	 relación	
histórica	y	futura	con	la	migración.

•	 Se	debe	evaluar	el	rol	histórico	del	acceso	a	la	tierra	y	su	alineación	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	
en	los	que	se	garantiza	el	acceso	a	la	misma.

•	 Debe	 fortalecerse	 al	 Instituto	 de	 Sismología,	 Vulcanología,	 Meteorología	 e	 Hidrología	 (INSIVUMEH)	 tanto	 en	
infraestructura,	 tecnología	del	clima	y	recurso	humano	capacitado	para	 la	generación	de	datos	e	 investigación	del	
clima.	Debe	evaluarse	cómo	la	tecnología	para	la	adaptación	agrícola	puede	ser	accesible	a	las	comunidades	que	más	
lo	necesitan	y	acompañar	estos	procesos	con	el	debido financiamiento	para	asegurar	su	implementación.

•	 Para	poder	establecer	asociaciones	históricas	entre	la	producción	de	alimentos	de	infra	y	subsistencia	y	compararlos	
con	clima,	debe	tenerse	un	registro	histórico	de	una	serie	de	tiempo	suficientemente	larga	y	desagregada	de	producción	
agrícola	y	de	registros	climáticos	para	poder	obtener	conclusiones	que	verifiquen	 la	atribución	de	 los	efectos	del	
cambio	climático	sobre	la	producción	agrícola,	la	seguridad	alimentaria	y	la	migración.

•	 Se	debe	evaluar	a	profundidad	los	beneficios	y	las	posibles	dependencias	negativas	de	las	remesas	como	fuentes	de	
ingresos	y	su	relación	con	la	migración	y	la	economía	circular.

•	 Se	debe	evaluar	a	profundidad	el	impacto	potencial	de	la	migración	como	medida	de	adaptación,	bajo	qué	circunstancias	
y	para	qué	perfiles	de	población	es	efectiva.

•	 Se	debe	evaluar,	en	estudios	de	cohorte,	el	impacto	potencial	de	la	migración	por	efectos	del	cambio	climático	en	el	
desarrollo	infantil	de	aquellos	niños	y	niñas	en	las	comunidades	de	origen	y	de	destino	y	sus	implicaciones	en	salud	y	
desarrollo	a	largo	plazo.

•	 Debe	evaluarse	cuál	es	el	impacto	de	las	remesas	sociales	en	temas	de	salud,	educación,	organización	social	y	otras,	
incluidas	la	adaptación	y	mitigación	de	los	efectos	del	cambio	climático.

APEGO AL LUGAR DE ORIGEN

Existen	 pocos	 estudios	 que	 aborden	 este	 tema.	 Los	 que	 existen	 sugieren	 que	 los	 sentimientos	 de	 apego	 al	 lugar	 de	
origen	(por	ejemplo,	sus	comunidades	eran	su	lugar	favorito	para	habitar	y	que	extrañaban	su	lugar	de	origen	cuando	
se	encontraban	lejos)	tienen	poco	que	ver	en	la	decisión	de	migrar	a	pesar	de	los	niveles	de	apego	a	la	comunidad.	Casi	
el	70%	de	los	encuestados	en	un	estudio	respondió	que	valió	la	pena	abandonar	el	país	(Santiago	2014).	En	otro	estudio	
se	encontró	que	la	mayoría	de	los	encuestados	no	pensaban	migrar	fuera	de	sus	comunidades	(77%)	(CRS	2021),	y	los	
que	sí	lo	hacían	reportaron	sentirse	discriminados	o	no	valorados	en	su	comunidad	de	origen.	El	perfil	de	los	migrantes	
en	este	estudio	también	incluyó	a	aquellos	que	residían	particularmente	en	Chiquimula;	que	se	identificaron	como	Maya;	
jornaleros,	 pobres,	 analfabetos	 y	 sin	 acceso	 a	 alimentación	 suficiente	 diariamente	 (CRS	 2021).	 Lo	 que	 sugiere	 que	 el	
sentimiento	de	apego	a	las	comunidades	de	origen	se	relaciona	con	otros	factores,	como	el	acceso	a	oportunidades	de	
desarrollo	y	seguridad	alimentaria. Un vacío importante es la medición de cómo la falta de acceso a alimentación suficiente 
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diaria se asocia o no a cambios en el clima y su atribución a cambio climático.	Esto	requeriría	estudios	longitudinales	para	
evaluar	la	producción	en	parcelas	pequeñas	y	su	asociación	estadística	con	cambios	en	variables	climáticas.

Otro	factor	importante	sobre	el	apego	al	lugar	de	origen	es	el	acceso	a	la	educación.	Según	varios	autores,	el acceso a la 
educación es un factor que puede influir en la decisión de migrar.	Por	ejemplo,	si	las	oportunidades	de	acceder	a	un	empleo	no	
están	presentes	cuando	se	cuenta	con	cierto	nivel	de	educación,	esto	favorece	a	la	decisión	de	migrar.	El	acceso	al	sistema	
de	educación	está	asociado	a	cuestiones	geográficas,	culturales,	de	género,	de	edad	y	de	pertenencia	étnica	que	deben	
atenderse,	sobre	todo	en	el	área	rural	indígena.

Por	otro	lado,	Ceballos	&	Hernández	2020	encontraron	que	cuando	los	potenciales	migrantes	tienen	en	su	poder	más de 
una hectárea de tierra,	esto	sirve	como	un	factor	que	les	genera	apego	a	su	lugar	de	origen,	reduciendo	su	propensión	a	
migrar.	Podría	deberse	a	la	tenencia	de	un	medio	que	les	permite	agenciarse	de	lo	suficiente	para	vivir	y	crear	excedente	
en	su	lugar	de	origen,	lo	que	a	la	vez	les	permite	mejor	capacidad	de	adaptación	si	tuvieran	que	enfrentar	los	impactos	del	
cambio	climático.

Recomendaciones en cuanto al apego al lugar de origen

•	 Se	debe	estudiar	qué	factores	inciden	en	la	decisión	de	migrar,	poniendo	énfasis	en	aquellos	que	deciden quedarse y 
evaluar	sus	condiciones,	su	percepción	del	riesgo,	sobre	todo	en	el	caso	de	comunidades	altamente	vulnerables	ante	
la	ocurrencia	y	recurrencia	de	desastres	por	efectos	del	cambio	climático	y	la	facilidad	de	acceder	a	espacios	de	toma	
de	decisión.	Qué	factores	generan	apego	y	dependencia	en	estos	lugares.

•	 El	acceso	a	la	tierra	como	un	medio	de	vida	y	el	acceso	y	el	rol	de	la	educación	formal	deben	ser	más	estudiados	para	
determinar	si	por	sí	solos	son	factores	influyentes	en	la	decisión	de	migrar.

•	 Se	debe	estudiar	más	el	aspecto	del	acceso a la educación	a	todos	los	niveles	incluso	de	poblaciones	en	comunidades	
transfronterizas,	 el	 rol	 y	 acceso	 a	 la	 educación	 en	 la	 decisión	de	migrar,	 y	 su	 relación	 a	oportunidades	 laborales	
posteriores.

PROGRAMAS DE AYUDA

Existe también un vacío de información en cuanto a la influencia directa e indirecta de los programas de ayuda y la decisión de 
migrar.	La	literatura	y	los	resultados	de	los	grupos	focales	sugieren	que	la	coordinación	en	general	del	sistema	de	planificación	
por	medio	de	la	Secretaría	de	Planificación	y	Programación	de	la	Presidencia	(SEGEPLAN)	debe	estar	mejor	articulada	con	
las	Organizaciones	No	Gubernamentales	 (ONGs),	 gobiernos	 locales,	ministerios,	etc.	Esto	por	medio	de	 la	creación	de	
mecanismos	que	aseguren	la	implementación	de	los	planes	públicos	ya	existentes	(Casado-Asensio	et	al.,	2021).

No se encontró mucha información científica (revisada por pares) que evalúe los impactos de las intervenciones de las ONGs que 
trabajan con estas comunidades migrantes.	Mucho	de	lo	que	reportan	se	encuentra	plasmado	en	documentos	grises.	Esto	
impide	la	articulación	y	priorización	de	intervenciones	exitosas.

Recomendación en cuanto a programas de ayuda

•	 Se	debe	articular	y	coordinar	a	los	programas	de	ayuda	humanitaria	para	que	estén	alineados	con	los	planes	públicos	
y	asegurarse	de	que	estos	cuentan	con	un	sistema	de	monitoreo	y	evaluación	que	permita	luego	evaluar	el	éxito	o	
fracaso	de	sus	intervenciones	y	que	sea	articulado	a	un	sistema	de	rendición	de	cuentas.
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO

Existe	escasa	información	al	respecto.	A	través	de	un	sondeo	se	le	preguntó	a	un	grupo	de	migrantes	que	se	movilizaban	
de	Guatemala	a	México	si	conocían	los	riesgos	involucrados	en	su	travesía;	más	del	90%	respondió	que	sí	(Santiago	2014).

En	cuanto	al	riego	climático	en	el	lugar	de	origen,	otro	estudio	encontró	que,	en	términos	de	la	percepción	del	riesgo	
climático,	 un	 53%	 de	 encuestados	 respondió	 que	 había	 percibido	más	 sequías	 y	 un	 91%	 señaló	 lluvias	 más	 intensas	 
(Warner	&	Afifi	2014)	encontrando	que	la	decisión	de	migrar	estaba	más	relacionada	con	la	vulnerabilidad	y	la	sensibilidad	
del	hogar.	En	otro	estudio	Viguera	et	al.,	(2019)	reportaron	que	los	encuestados	habían	ya	percibido	cambios	en	el	clima	
en	la	última	década	(95%)	y	más	del	80%	consideró	estos	cambios	negativos	para	su	producción.	No se encontró mucha 
información que conecte estas percepciones de incrementos de riesgos climáticos con la decisión de migrar,	aunque	se	sabe	que	
la	teoría	de	push/pull factors	sí	considera	cambio	climático,	eventos	extremos	y	pérdidas	en	los	cultivos	como	factores	que	
propician	la	decisión	de	migrar	(Erdelen	&	Richardson	2019).

Recomendaciones en cuanto a la percepción del riesgo

•	 No	existen	estudios	que	 se	enfoquen	en	comprender	 la	percepción	del	 riesgo	en	general,	 tampoco	en	cuanto	a	
cambio	climático	y	sus	procesos	de	decisión	para	el	manejo	de	este	por	lo	que	se	deben	fomentar	estudios	en	este	
sentido	para	empezar	a	indagar	en	las	complejidades	de	la	toma	de	decisión	a	nivel	del	hogar	en	cuanto	a	los	riesgos	
que	estos	enfrentan	–incluido	el	climático–.

•	 Se	deben	crear	herramientas	que	permitan	evaluar	la	percepción	y	la	capacidad	local	y	municipal	ante	factores	de	
riesgo.	Las	iniciativas	de	preparación	para	la	respuesta	ante	desastres	relacionados	al	cambio	climático	deben	enfocar	
esfuerzos	en	las	mediciones	del	riesgo	por	efectos	del	cambio	climático	y	las	posibles	afectaciones	agropecuarias,	de	
vivienda,	infraestructura	pública,	salud	mental,	etc.

MIEDO Y ANSIEDAD

Nabong	et	al.,	(2021)	se	refiere	a	estos	factores	como	aquellos	que	desalientan	la	movilidad	vía inseguridades sobre el 
proceso	de	migración	en	sí	mismo	o	miedos	asociados	a	 las	 localidades	de	destino.	En	este	sentido,	 la revisión literaria 
sugiere que el miedo y la ansiedad están asociados más veces como factores que promueven la migración y no como un factor 
que disuade al potencial migrante.	Por	ello,	la	mayoría	de	la	información	sobre	estos	temas	se	evalúan	luego	bajo	el	tema	
de	seguridad	personal	en	las	siguientes	secciones.	Existe	evidencia	anecdótica	que	sugiere	que	el	miedo	y	la	ansiedad	en	
el	proceso	migratorio	no	es	exclusivo	de	los	migrantes,	sino	también	de	las	personas	que	se	quedan	atrás	(Menjívar	&	
Agadjanian	2007).	Este espacio requiere muchos más estudios pues no se encontraron mayores artículos científicos al respecto.

Recomendación sobre el factor miedo y ansiedad

•	 Se	debe	abordar	las	causas	del	miedo	y	de	la	ansiedad	que	generalmente	se	asocian	a	la	violencia	y	profundizar	en	su	
conexión	con	la	decisión	de	migrar.	Pero	también	el	miedo	y	la	ansiedad	generados	por	el	paulatino	deterioro	de	los	
medios	de	vida	y	la	falta	de	alimentos	por	los	efectos	del	cambio	climático,	en	comunidades	específicas	en	donde	se	
reporte	una	alta	dinámica	de	migración	irregular.



ESTUDIO SOBRE MOVILIDAD HUMANA EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN GUATEMALA: IDENTIFICACIÓN DE VACÍOS DE INFORMACIÓN

63

CATEGORÍA DE DEMOGRAFÍA

SALUD

Se	encontró	evidencia	que	alrededor	del	70% de las personas en Guatemala pertenecen al sector de economía informal y no 
tienen acceso a seguros y sistemas de atención en salud privado.	Esta	cifra	aumenta	a	80%	entre	comunidades	indígenas	en	el	
área	rural	y	86%	si	se	consideran	solamente	mujeres	rurales	(Fraga	2020).

Un	estudio	sugiere	que	el	cambio	climático	afecta	mucho	más	a	las	mujeres	y	niñas	por	las	consecuencias	en	su	salud,	
en	los	niveles	de	violencia	que	enfrentan,	así	como	su	seguridad	alimentaria.	El	mismo	estudio	encontró	que	el	cambio	
climático	también	afecta	la	salud	mental	de	las	mujeres	y	niñas	al	incrementar	su	ansiedad	respecto	de	la	incertidumbre	
de	su	futuro	en	Guatemala	por	su	condición	vulnerable	(Population	Council	y	Women	Deliver	2023).	En	el	caso	de	que	
las	mujeres	decidan	migrar,	otro	estudio	revisado	señala	que	 las mujeres son quienes también conllevan la mayor violencia 
de género durante su viaje en tránsito dadas las políticas transnacionales	que	reproducen	e	institucionalizan	la	vulnerabilidad	
basada	en	género	normalizado	en	un	sistema	patriarcal	y	en	espacios	de	hipermasculinidad	mujer	(Alemir	2014,	Obinna	
2020).

Se	encontró	información	respecto	a	que	las	mujeres	migrantes	en	condiciones	de	trabajo	precario	(como	trabajadoras	del	
sexo,	por	ejemplo),	suelen	enfrentar	barreras	de	acceso	a	los	servicios	de	la	salud	como	el	aislamiento	social	en	general	
y	de	su	pareja	(Febres-Cordero	et	al,	2018).	Las	áreas	menos	atendidas	en	la	salud	de	estas	mujeres	incluyen	el	acceso	
a	métodos	anticonceptivos	y	tratamientos	de	enfermedades	de	transmisión	sexual	asequibles	(Rocha-Jiménez	2018).	En 
general, existen pocos estudios que investiguen la interseccionalidad entre migración y género.

Existe	evidencia	que	sugiere	que	 las familias con algún pariente migrante en Totonicapán utilizan los servicios de salud más 
frecuentemente que aquellos que no.	Esto	incluye	atención	en	el	centro	de	salud,	farmacia,	tratamiento	para	ancianos	entre	
otros	(Rosales	2009).	En	esta	revisión	bibliográfica	no	se	encontraron	estudios	que	profundicen	sobre	cómo	la	migración	
está	sustituyendo	las	deficiencias	del	Estado	en	cuanto	a	los	servicios	de	salud	en	centros	de	origen	de	migrantes.

En	cuanto	a	la	salud	de los migrantes en tránsito y en contextos de cambio climático no existe mucha información.	Un	estudio	en	
el	estado	mexicano	de	Tabasco	encontró	que	el	municipio	de	Tenosique	recibe	el	mayor	número	de	migrantes	buscando	
atención	en	salud	y	que	el	45%	de	estos	casos	son	mujeres,	pero	resaltan	la	escasez	de	estudios	en	el	tema	(Padrón	et	al.,	2016).

Recomendaciones sobre el factor salud

•	 Se	deben	tomar	en	cuenta	las	particularidades	de	las	condiciones	de	la	salud	de	las	personas	migrantes	en	contextos	
del	cambio	climático,	considerando	que	probablemente	puedan	verse	afectados	por	inseguridad	alimentaria,	estrés	y	
ansiedad	derivado	del	prolongado	deterioro	de	sus	medios	de	vida.

•	 Considerar	servicios	específicos	y	esenciales	de	salud	a	las	mujeres	que	se	quedan	atrás	enfrentando	las	crisis	por	
la	decisión	de	migrar	del	primer	miembro	del	hogar	(que	generalmente	es	el	hombre-pareja)	a	consecuencia	de	los	
efectos	del	cambio	climático.

•	 Los	programas	asistenciales	de	alimentos	deben	proporcionar	asistencia	alimentaria	a	los	hogares	que	han	reportado	
la	migración	del	primer	miembro	del	hogar,	considerando	que	las	remesas	no	llegan	de	inmediato	y	que	seguramente	
el	hogar	está	conformado	por	menores	de	edad.	A	manera	que	no	sea	vea	afectada	la	salud	de	estos	hogares.
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•	 Dentro	de	los	mecanismos	de	coordinación	interinstitucional	a	nivel	nacional	y	local,	se	deben	incluir	intervenciones	
integrales	(servicios	de	salud,	asistencia	alimentaria,	ayuda	humanitaria	y	fortalecimiento	organizacional)	a	poblaciones	
con	limitado	acceso	a	servicios	de	salud	y	con	alto	nivel	de	vulnerabilidad	ante	los	efectos	del	cambio	climático.

•	 Se	deben	generar	estudios	que	aborden	la	interseccionalidad	entre	salud,	migración,	género	y	cambio	climático.

POBLACIÓN

En	esta	sección	nos	referimos	a	los	grupos	de	individuos	en	comunidades	particulares,	pero	también	al	término	demográfico	
en	sí.	De	tal	forma,	se	encontró	poca	información	en	este	tema,	en	particular	en	función	del	concepto	demográfico.	Por	
ejemplo,	se	encontró	información	que	sugiere	que	la	migración	internacional	hacia	Estados	Unidos	y	Canadá	podría	reducir	
la	 tasa	de	envejecimiento	en	esos	países,	mientras	esta	podría	 tener	poco	efecto	en	 las	 tasas	 actuales	en	Guatemala	
(García-Guerrero	et	al.,	2019).

Un	estudio	reciente	que	evaluó	las	aprehensiones	en	la	frontera	sur	de	Estados	Unidos	del	2012	al	2018	reportó	que	casi	el	
30%	de	las	aprehensiones	eran	familias	completas,	sugiriendo	que	la	migración	en	un	tercio	de	los	casos	tiene	intención	de	
ser	permanente	(Linke	et	al.,	2023).	Otro	estudio	llevado	a	cabo	por	CRS	2021	en	Guatemala	menciona	que	la	intención	
de	migrar	es	mucho	mayor	en	la	juventud	urbana	que	en	la	rural,	a	pesar	de	las	precarias	condiciones	vida	en	el	área	rural.

Sobre	la	fertilidad	de	las	poblaciones	migrantes,	se encontró que la migración naturalmente interrumpe la fertilidad vía procesos 
de separación física con la pareja y también en cuanto a la sensación de estabilidad.	Aunque	en	general,	el	efecto	de	las	remesas	
parece	reducir	el	número	de	hijos	que	las	parejas	deciden	tener.	En	Guatemala	la	fertilidad	continúa	alta	a	pesar	de	la	
migración	y	las	remesas	(Davis	&	Carr	2010).	Se	conocen	algunas	aldeas	del	municipio	de	Agua	Blanca,	Jutiapa,	que	en	
lugar	de	que	la	población	crezca	cada	año,	se	están	viendo	despobladas	por	la	migración	hacia	Estados	Unidos.	A	través	
de	información	anecdótica,	existen	municipios	en	el	departamento	de	Huehuetenango	en	donde	han	bajado	los	niveles	de	
inscripción	escolar	en	el	nivel	primario	y	secundario	por	los	procesos	migratorios	hacia	México	y	Estados	Unidos.	Otro	
tema	que	está	documentado	en	el	Altiplano	guatemalteco	es	el	acceso	a	la	tierra.	Problema	que,	si	bien	tiene	orígenes	
históricos	de	expropiación	como	se	ha	discutido	ampliamente,	se	ve	afectado	por	la	alta	densidad	poblacional	en	esta	
región	(Radel	et	al.,	2023).

Recomendaciones sobre el factor población

•	 Se	deben	generar	estudios	 longitudinales	más	 frecuentes	que	permitan	evaluar	 factores	demográficos	 y	 cómo	se	
asocian	o	no	 a	 la	decisión	de	migrar	 a	 escalas	de	 tiempo	 relevantes.	Algunas	buenas	prácticas	 en	el	 país	 son	 las	
encuestas	realizadas	por	el	Estado,	como	la	Encuesta	Nacional	de	Ingreso	y	Empleo	(ENEI)	que	cada	año	realiza	el	
INE.

•	 Se	deben	fortalecer	los	departamentos	de	Migración	y	Medio	Ambiente	del	INE	para	el	abordaje	de	la	migración,	
cambio	climático	y	sus	efectos	en	la	población.
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CATEGORÍA DE ECONOMÍA

MEDIOS DE VIDA, CAPITAL FINANCIERO Y COSTO DE LA VIDA

En	 general,	 la	 evidencia sugiere que la movilidad humana en el país está estrechamente asociada a los medios de vida de 
las comunidades que deciden migrar,	con	impactos	en	la	seguridad	alimentaria	y	su	visión	de	una	vida	digna,	así	como	la	
esperanza	de	la	realización	de	alcanzar	una	mejor	calidad	de	vida	en	otros	países	(Sivisaca	et	al.,	2015).

La	falta	de	oportunidades	de	empleo	y	desarrollo	promueven,	sobre	todo	en	los	jóvenes,	el	deseo	de	migrar	para	poder	
buscar	otras	oportunidades	(CRS	2021).	Erdelen	y	Richardson	(2019),	encontraron que la situación de desempleo, y los medios 
de vida insostenibles son factores que empujan a los guatemaltecos –incluidos aquellos en lugares urbanos– a migrar.

En	cuanto	al	acceso	a	capital,	el	rol	de	las	remesas	y	su	potencial	para	generar	créditos	debe	seguir	siendo	explorado.	
Primero,	porque	se	han	considerado	como	una	alternativa	a	los	microcréditos	en	lugares	donde	estos	no	están	disponibles,	
pero	segundo	porque	podrían	estar	generando	otra	trampa	similar	a	la	de	los	microcréditos,	es	decir,	sobreendeudamiento	
pudiendo	causar	en	el	largo	plazo	dependencias	negativas	e	insostenibles.	Si	bien	las	remesas	–producto	de	la	migración–	
se	invierten	generalmente	en	construcción	de	vivienda,	ahorro,	pago	de	deuda	y	educación,	existe	también	evidencia	de	
que	las	remesas	no	producen	por	sí	mismas	desarrollo	a	nivel	de	país.

Recomendaciones respecto a los factores medios de vida, capital financiero y costo de la vida

•	 El	sobreendeudamiento	es	un	problema	grave	que	pone	a	las	y	los	guatemaltecos	en	trampas	financieras	que	pueden	
desencadenar	en	desintegración	familiar	y,	en	ciertos	casos,	en	estado	de	estrés	y	ansiedad,	así	como	en	situaciones	
de	violencia.	Se	debe	 investigar,	 regular	y	sancionar	 las	prácticas	préstamo	y	endeudamiento	en	detrimento	de	 la	
economía	de	los	que	menos	tienen	la	capacidad	de	pagar,	sobre	todo	en	contextos	migratorios.

•	 Se	debe	promover	e	 incentivar	 la	creación	de	programas	que	permitan	el	seguro	y	reaseguro	agrícola	en	caso	de	
desastres	por	efectos	del	cambio	climático,	para	cubrir	la	pérdida	y	el	daño	ocasionado.

En	cuanto	a	temas	medioambientales,	en	la	siguiente	sección	se	discuten	cuatro	subtemas:	disponibilidad	de	recursos	para	
la	vivienda	(agua,	madera,	etc.),	seguridad	alimentaria,	degradación	de	recursos	y	eventos	climáticos	adversos	incluyendo	
la	relación	entre	el	cambio	climático	y	la	movilidad	humana.

CATEGORÍA DE MEDIO AMBIENTE

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA VIVIENDA

No se encontró mucha información respecto a este tema.	 Se	 encontró	 que	 en	 general,	 la	 percepción	 de	 abundancia	 de	
recursos	naturales	puede	ser	un	factor	atrayente	para	un	potencial	migrante	(Erdelen	&	Richardson	2019).	Una	revisión	
literaria	previa	por	Arafeh	et	al.,	(2018),	sugiere	que	 la falta de agua está ligada a la intención de migrar.	De	hecho,	otro	
estudio	en	Guatemala	revela	que	la sequía –más que otros eventos climáticos– impacta mucho más en la decisión de migrar 
(Olivera	et	al.,	2021).	Naturalmente,	 la	escasez	de	agua	 impacta	grandemente	en	 la	agricultura	de	secano	en	 las	áreas	
rurales	del	país	(Pons	et	al.,	2016,	Fraga	2020).
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Existe	también	evidencia	que	la	volatilidad	de	cambios	en	la	precipitación	y	otras	variables	no	es	exclusiva	de	regiones	
rurales	(Olivera	et	al.,	2020)	aunque	se	encontró un vacío de información respecto a la influencia de las migraciones rural-urbana 
sobre la presión en estos recursos en ambas.	Los	esfuerzos	para	mejorar	la	administración	del	recurso	hídrico	han	mejorado	
poco	en	contraste	con	el	crecimiento	urbano	y	las	migraciones	hacia	centros	urbanos	desde	lo	rural	(Braghetta	2006).	Sin	
embargo,	existen	pocos	estudios	que	aborden	la	gestión	participativa	del	agua	(Orozco	2020).

Recomendaciones respecto a la disponibilidad de recursos para la vivienda

•	 Se	debe	evaluar	qué	tanto	afecta	la	disponibilidad	de	recursos	ambientales	para	la	vivienda,	la	producción	de	alimentos	
y	otras	actividades	en	las	comunidades	de	origen	para	tomar	la	decisión	de	migrar	y	cómo	se	relaciona	esto	con	a	su	
vez	con	eventos	climáticos	adversos	repentinos	y	el	desplazamiento.

•	 En	Guatemala	existen	casos	en	las	áreas	marino-costeras	en	donde	el	manto	freático	se	ha	visto	contaminado	con	
agua	salada.	La	disposición	de	agua	dulce	es	limitada,	por	lo	que	se	deben	generar	estudios	sobre	los	impactos	en	la	
salud	y	el	desplazamiento	por	el	agua	dulce.

•	 Fortalecer	las	políticas	que	resuelvan	el	tema	de	la	gobernanza	del	agua	tanto	en	el	inmediato	como	a	largo	plazo	de	
manera	incluyente.

•	 Se	debe	evaluar	la	presión	que	supone	la	migración	en	comunidades	de	destino,	en	temas	como	vivienda,	agua	potable	
y	otros	servicios	básicos	para	preparar	políticas	para	el	manejo	de	estas	posibles	condiciones.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La	evidencia	sugiere	que	la	población	en	desnutrición	crónica	subió	de	1.4	millones	de	personas	en	1991	a	2.5	millones	en	
2014	en	el	área	rural	de	Guatemala.	Estas	poblaciones	también	experimentan	falta	de	acceso	a	agua	y	servicio	eléctrico,	poca	
participación	en	la	sociedad,	entre	otros	factores	(Arnés	et	al.,	2018).	Este	estudio	sugiere	que	el 69% de los hogares en estas 
circunstancias migran temporalmente hacia fincas de café, cardamomo y menos comúnmente a plantaciones de caña de azúcar.	Los	
autores	 señalan	que	 la	migración	permanente	en	estas	poblaciones	no	es	común	dada	 la	 falta	de	 recursos	y	por	ende	 las	
remesas	no	son	una	fuente	de	ingresos	para	palear	el	hambre.	Análisis	posteriores	en	este	documento	sugieren	que	los	coyotes 
y	prestamistas	han	facilitado	el	acceso	de	financiamiento	en	estos	lugares,	comprometiendo	a	las	familias	a	pagos	técnicamente	
imposibles	que	solo	se	logran	si	él	o	la	migrante	logran,	primero	cruzar	la	frontera	y	luego	conseguir	trabajo	para	saldar	la	deuda.

En	 la	misma	 línea,	un	estudio	reciente	encontró	que	 la	mayoría	de	 los	agricultores	en	el	altiplano	guatemalteco	tienen	una	
deficiencia	de	producción	de	maíz	que	no	cubre	su	necesidad	anual,	llegando	apenas	a	cubrir	6.9	meses	de	consumo.	Esto	les	
obliga	a	compensar	en	el	mercado	(cada	vez	más	caro)	para	cubrir	el	resto	del	año	(Hellin	et	al.,	2017).	De	acuerdo	a	un	estudio	
de	medios	de	vida	en	el	país	financiado	por	USAID	2016,	los	hogares	pobres	y	extremadamente	pobres	en	el	país	compran 
sus	alimentos.	En	las	comunidades	indígenas,	el	nivel	de	pobreza	alcanza	el	76%	de	la	población	con	un	75%	de	la	población	en	
trabajos	en	el	sector	informal	(Riosmena	2016).	Esta	participación	en	el	sector	laboral	informal	se	encuentra	concentrada	en	el	
sector	agropecuario	con	el	43%	de	los	empleados	en	ese	sector,	además	de	ser	el	sector	con	menor	nivel	de	ingresos	(Fraga	
2020).	Se	debe	analizar	el	papel	que	la	inseguridad	alimentaria	juega	en	la	decisión	de	migrar	pero	utilizando	datos	desagregados.

Cómo	el	cambio	y	la	variabilidad	climática	pueden	afectar	las	formas	en	las	que	las	familias	pobres	y	extremadamente	
pobres	de	Guatemala	adquieren	sus	alimentos	(incluida	la	compra,	producción	y	colecta)	ha	sido	discutido	ampliamente	
por	Pons	(2021).	Sin	embargo,	se requieren datos desagrados y estudios más profundos para identificar las posibles intervenciones 
y puntos de entrada de las mismas en estas rutas de aseguramiento de la seguridad alimentaria.
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En	cuanto	a	las	causas	de	la	inseguridad	alimentaria,	un	estudio	sugiere	que	en	50%	de	los	casos,	la	inseguridad	alimentaria	
está	asociada	a	episodios	recurrentes	de	inseguridad	alimentaria	(por	ejemplo,	múltiples	sequías	consecutivas)	y	36	%	a	casos	
episódicos.	En	ambos	casos	-recurrentes	o	episódicos	las	causales	están	asociadas	a	diferentes	factores	socioeconómicos.	
Por	ejemplo,	los	casos	recurrentes	de	inseguridad	alimentaria	en	los	hogares	evaluados	están	asociados	a	edad,	tamaño	
del	hogar,	acceso a la tierra,	educación	técnica,	mientras	que	los	casos	episódicos	están	más	asociados	a	la	disponibilidad	
temporal	de	empleo	y	capital	(Alpízar	et	al.,	2020).	Esto	resalta	el	nivel	de	detalle	que	se	debe	lograr	para	poder	generar	
políticas	adecuadas	que	identifiquen	las	causas	de	la	inseguridad	alimentaria	y	su	asociación	con	la	movilidad	humana	y	que	
aún	no	se	aborda	en	el	país.

Por	otro	 lado,	está	claro	que	 los	eventos	climáticos	adversos	están	relacionados	a	 la	disponibilidad	de	alimentos.	Así,	
sequías e inundaciones se asocian a inseguridad alimentaria y agudizan la necesidad de migrar	(CRS	2021).

Recomendaciones para el tema de seguridad alimentaria

•	 Se	deben	generar	políticas	públicas	incluyentes,	que	atiendan	el	problema	de	la	falta	de	oportunidades	laborales,	la	
informalidad,	las	condiciones	de	trabajo,	el	acceso	a	la	tierra,	la	educación	y	la	salud.	Estas	nuevas	políticas	deben	estar	
basadas	en	evidencia	que	les	permita	aplicar	acciones	diferenciadas	para	eventos	climáticos	diferenciados	e	impactos	
diferenciados	y	que	consideraren	la	migración	como	un	proceso	multicausal.

•	 Considerar	modelos	de	desarrollo	que	se	aparten	de	la	dependencia	exclusiva	de	la	agricultura	como	modelo.

•	 Las	nuevas	políticas	deben	considerar	las	fricciones	entre	políticas	exteriores	y	las	realidades	de	los	migrantes.

•	 Se	debe	 ahondar	 en	 el	 estudio	diferenciado	de	 los	 casos	 recurrentes	 y	 episódicos	de	 inseguridad	 alimentaria,	 ya	
que	 la	 evidencia	 sugiere	que	pueden	 tener	orígenes	diferenciados	 y,	por	ende,	diferentes	 respuestas	de	políticas.	
Habiendo	generado	estos	estudios,	se	deben	generar	políticas	que	permitan	asegurar	la	seguridad	alimentaria	de	estas	
comunidades	atendiendo	sus	necesidades	diferenciadas.

DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Este	es	uno	de	los	temas	donde	existe menor información en general y más aún cuando se trata de recursos marinos (Hacohen-
Domené	et	al.,	2020).

En	el	tema	de	la	degradación	del	suelo,	hay evidencia que sugiere que las remesas producto de la migración se utilizan para 
manejar los déficits encontrados en el suelo mediante enmiendas	 (Davis	&	Carr	 2010).	De	qué	manera	 se	 utilizan	 estos	
agregados	y	su	impacto	en	la	degradación	del	suelo	no	se	ha	evaluado	a	profundidad.

En	cuanto	al	impacto	de	la	migración	sobre	los	bosques,	existe	información	que	parece	ser	contradictoria.	Por	ejemplo,	
en	las	poblaciones	de	Calakmul	y	de	la	Reserva	de	Biosfera	Maya,	los	impactos	de	la	migración	sobre	los	bosques	parecen	
ser	neutrales	según	el	estudio	de	Rodriguez-Solorzano	(2014),	mientras	que	la	degradación	misma	de	los	bosques	en	esta	
región	de	Guatemala	parece	estar	ligada	–si	bien	al	principio–	con	la	migración	de	personas	desde	las	áreas	rurales	y	desde	
la	ciudad	de	Guatemala	según	Carr	2008.	Esta	contradicción	aparente	sugiere	que	se requieren más estudios profundos para 
poder entender las causas y efectos de la degradación de los bosques y la migración.

En	el	 altiplano,	 la	 vulnerabilidad	de	 los	bosques	 respecto	al	 cambio	climático	parece	 ser	 igualmente	contradictoria	en	
ciertos	puntos.	Por	ejemplo,	un	estudio	de	Abies guatemalensis	 en	Totonicapán	y	 su	adaptabilidad	al	 cambio	climático	
sugiere	que	 la	 especie	no	está	 sensible	 a	 los	 cambios	proyectados	 (Morales	2014),	mientras	un	estudio	más	 reciente	
sugiere	lo	contrario	(Anderson	et	al,	2018).	Se	debe	profundizar	en	el	conocimiento	de	los	posibles	impactos	del	clima	
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en	el	recurso	bosque,	pues	múltiples	comunidades	lo	ven	como	un	recurso	vital	y	como	apego	a	su	lugar	de	origen,	pero	
también	como	fuente	de	alimentos.

Recomendación para degradación ambiental

•	 Se	deben	realizar	estudios	que	evalúen	los	servicios	ecosistémicos	(incluida	la	producción	de	ciertos	alimentos)	y	su	
posible	relación	con	la	decisión	de	migrar,	pero	también	con	el	impacto	mismo	de	la	migración	sobre	los	recursos	
naturales.

FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS

El	 tema	 de	 cambio	 climático	 como	 factor	 de	 la	 migración	 es	 complejo.	 No	 solo	 nos	 enfrentamos	 a	 la	 limitante de 
datos empíricos de variables socioeconómicas e información sobre flujos de migrantes desagregados por periodos de tiempo 
suficientemente largos para comparar con datos climáticos	(Bilsborrow	&Henry	2012,	Helbling	et	al.,	2023,	Linke	et	al.,	2023),	
sino	también	con	las	propias	complejidades	de	medir	y	atribuir	un	evento	climático	en	particular	al	cambio	climático.	Está	
claro	que	existe	una	asociación	entre	los	eventos	climáticos	adversos	y	la	migración	(ver	Alpízar	2020,	CRS	2021)	pero	sus	
impactos	van	más	allá	de	la	afectación	agrícola	(Riosmena	2016).	Por	ejemplo,	un	estudio	reciente	sugiere	que	la	migración	
desde	Centroamérica	hacia	Estados	Unidos	en	el	periodo	2012-2018	se	pudo	predecir	considerando	las	sequías	agrícolas	
en	esos	años	(Linke	et	al.,	2023).	Este	estudio,	sin	embargo,	menciona	las	sequías	como	inusuales	estadísticamente,	pero	
no	le	atribuye	esto	directamente	al	cambio	climático.	Sin	embargo,	otro	estudio	sugiere	que	esas	mismas	sequías,	si	bien	
raras	estadísticamente,	están	todavía	dentro	del	rango	posible	estadísticamente	aun	sin	la	influencia	del	cambio	climático	
(Anderson	et	al.,	2023).

Se	encontró	que	la	atribución	de	estos	eventos	particulares	al	cambio	climático	es	compleja.	Por	ejemplo,	se	han	observado	
patrones	de	lluvia	con	tendencias	a	incrementos	en	sequías	durante	la	canícula	en	los	meses	de	julio	y	agosto	(Anderson	
et	al.,	2019),	pero	estos	son	estadísticamente	significativos	únicamente	en	ciertas	regiones	del	país	y	la	variabilidad	natural	
aún	parece	dominar	cualquier	señal	atribuible	al	cambio	climático	(Anderson	et	al.,	2019)

Uno	de	los	vacíos	más	importantes	es	el	monitoreo	climático	por	medio	de	estaciones	meteorológicas	en	el	país.	No	
solo	por	lo	que	implica	en	cuanto	a	la	medición	y	atribución	del	clima,	sino	que	el	submonitoreo	de	condiciones	climáticas	
se	ha	ligado	a	procesos	de	invisibilización	de	comunidades	rurales	indígenas	con	impactos	en	su	seguridad	alimentaria	y	
salud	en	general	(Parry	et	al.,	2019).	Es	técnicamente	difícil	poder	entender	los	impactos	de	algo	que	no	se	ha	medido	
históricamente.

Se	encontró	que	medir	únicamente	temperatura	y	precipitación	como	variables	clave	para	asignar	atribuciones	de	la	señal	
de	cambio	climático	en	los	registros	actuales	puede	estar	escondiendo	otras	complejidades	detrás	de	este	fenómeno	y	su	
relación	con	los	medios	de	vida,	infraestructura,	etc.	(Helbling	et	al.,	2023).	Por	ejemplo,	es necesario entender la asociación 
entre precipitación, temperatura, evapotranspiración, etc. y su efecto en el suelo y en los cultivos.

Respecto	 a	 otros	 eventos	 climáticos	 adversos,	 aparte	 de	 la	 sequía	 y	 el	 aumento	 en	 el	 nivel	 del	mar, cabe resaltar el 
incremento propiamente dicho de la temperatura como resultado del calentamiento global.	En	este	sentido,	se	espera	que	los	
incrementos	en	temperatura	impongan	desafíos	fuertes	al	empleo	rural,	sobre	todo	en	el	corredor	seco,	reduciendo	la	
productividad	y	el	rendimiento	de	los	trabajadores	en	esta	región	(Fraga	2020).

En	el	tema	de	los	eventos	climáticos	adversos	repentinos,	como	huracanes	e	inundaciones,	se	prevé	que	el	impacto	de	
tormentas	tropicales	y	huracanes	en	Guatemala	podría	ser	devastador	en	el	futuro	para	los	medios	de	vida	y	la	economía	
del	país,	alcanzando	pérdidas	estimadas	en	US$6,114millones	(BID	2014).	Independientemente	de	la	atribución	o	no	al	
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cambio	climático,	la evidencia muestra que las personas que están expuestas a eventos climáticos adversos que causan desastres 
ambientales deciden migrar o permanecer en el lugar dependiendo de sus condiciones socioeconómicas y no solamente en función 
del evento climático	(Sivisaca	et	al.,	2015).

Un	 punto	 importante	 y	 del	 cual	 no	 se	 encontró	 información	 es	 el	 tema	 de	 los	 saberes	 ancestrales	 o	 conocimiento	
tradicional	indígena	y	su	perspectiva	en	cuanto	al	tema	de	clima	y	migración.

Recomendaciones sobre factores climáticos adversos

•	 Se	debe	evaluar	el	impacto	social,	económico	y	ambiental	de	las	remesas.

•	 Se	deben	evitar	narrativas	simplistas,	clientelares	o	políticas	sin	fundamento	que	pongan	en	riesgo	la	operacionalización	
de	políticas	efectivas	para	manejar	los	impactos	del	cambio	climático	en	el	país.

•	 Se	deben	generar	capacidades	institucionales	para	la	generación	de	información	desde	flujos	migratorios	hasta	datos	
climáticos	como	se	ha	mencionado	anteriormente.

•	 Se	debe	evaluar	científicamente	la	discrepancia	entre	percepción	sobre	clima	y	realidad	medida	en	instrumentos	y	
abordar	las	consecuencias	de	ello	para	luego	evaluar	si	estas	se	asocian	o	no	a	pérdidas	de	cultivos	y	otros	si	estas	se	
vinculan	a	migración	o	no.

•	 Tomar	en	cuenta	también	las	pérdidas	y	daños	no	económicas,	pero	que	impactan	a	las	personas.

•	 Se	 debe	 promover	 la	 creación	 de	 un	 fondo	 que	 permita	 el	 financiamiento	 inicial	 de	 prácticas	 de	 agricultura	
climáticamente	inteligente	dado	el	gran	capital	inicial	que	algunas	de	estas	prácticas	requieren	o	por	los	tiempos	de	
espera	prolongados	entre	la	inversión	y	los	resultados	esperados	y	el	alto	costo	de	adopción.	Sin	ello,	las	comunidades	
más	vulnerables	difícilmente	podrán	implementar	estas	medidas	de	adaptación.	Este	fondo	podría	servir	para	canalizar	
el	 financiamiento	 proveniente	 de	 los	 fondos	 de	 pérdidas	 y	 daños	 reconocidos	 internacionalmente	 y	 que	 podrían	
articularse	de	esta	manera	para	lograr	impactos	reales.

•	 Se	debe	evaluar	hasta	qué	punto	 los	 trabajadores	en	campo	están	sufriendo	condiciones	cada	vez	más	extremas	
(como	olas	de	calor)	y	proveer	de	la	protección	necesaria	a	las	y	los	trabajadores	en	estos	empleos.

•	 Se	necesitan	datos	desagregados	de	vulnerabilidad	a	nivel	del	hogar	para	entender	procesos	de	toma	de	decisión	en	
marcos	de	manejo	de	riesgo.

•	 Se	necesita	invertir	en	infraestructura	resiliente	al	cambio	climático.

•	 En	 cuanto	 al	 clima,	 se	 recomienda	 desarrollar	 políticas	 que	 atiendan	 cambio	 climático,	 migración	 y	 desarrollo	
transversalmente.	Se	recomienda	la	actualización	del	capítulo	VI	del	PANCC	y	su	sistema	de	seguimiento,	monitoreo	
y	evaluación.

•	 Se	debe	considerar	a	la	juventud	como	parte	integral	de	las	propuestas	en	adaptación	a	cambio	climático	y	migración	
considerando	las	incertidumbres	asociadas	al	clima.

•	 Se	debe	valorar	e	incorporar	otras	formas	de	conocimiento	diferentes	al	conocimiento	del	clima	desde	la	perspectiva	
occidental,	con	énfasis	en	el	conocimiento	tradicional	indígena.	La	sistematización	de	las	prácticas	y	observaciones	de	
pueblos	originarios	debe	tomarse	en	cuenta	como	referencia.
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CATEGORÍA POLÍTICA

ESTABILIDAD POLÍTICA

Existe	evidencia que sugiere que la migración en Guatemala ha sido y continúa siendo un proceso dinámico con cambios de 
perfiles en cuanto a quien migra, patrones de migración y circunstancias y motivaciones detrás de estas decisiones	(Risomena	
2016,	CRS	2021,	Pitosky	et	al.,	2021).	Entonces,	entender	 las	 “causas	de	raíz”	de	 la	migración	requiere	que	cualquier	
aproximación	al	tema	se	acompañe	de	un	proceso	que	separe	estas	causales	en	periodos	de	tiempo	y	que	luego	establezca	
las	posibles	asociaciones	entre	procesos	históricos,	de	modelos	de	desarrollo,	violencia	y	otros	factores	contemporáneos	
entrelazados	como	la	inseguridad	alimentaria.

Se encontró evidencia en la literatura que liga causales históricas de políticas extranjeras de neoliberalismo y extractivismo en la 
región a las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos que toman la decisión o se ven forzados a migrar	(Hellin	2018,Radel	
et	al.,	2023).	Existe	evidencia	que	la	desigualdad,	baja	productividad,	el	poco	crecimiento	económico,	la	escasa	generación	
de	empleo	y	oportunidades	que	existían	previo	al	conflicto	armado,	siguen	estando	presentes	hoy	bajo	la	misma	ideología	
de	políticas	neoliberales	(Vélez	2019),	afectando	mayoritariamente	a	los	pueblos	indígenas	(Solís	et	al.,	2008,	Fraga	2020)	
ya	que	la	implementación	–si	bien	parcial–	de	los	modelos	de	neoliberalismo	e	industrialización	no	lograron	el	desarrollo	
esperado	en	la	región	(Solís	et	al.,	2008,	Copeland	2019).

La	evidencia	sugiere	que	el	flujo	migratorio	hacia	Estados	Unidos,	por	ejemplo,	está	asociado	a	los	conflictos	políticos	de	
la	década	de	los	80	y	sus	consecuencias,	incluido	el	fracaso	de	la	implementación	de	los	acuerdos	de	paz	(Abuelafia	et	al.,	
2019).	También	se encontró evidencia que sugiere que la represión de los pueblos originarios en esas décadas generó migración 
también local dentro de Guatemala desde lugares rurales hasta centros urbanos	(	Falla	2017).	La	información	publicada	sugiere	
que	 en	 las	 décadas	 siguientes	 las	 condiciones	 económicas	 y	 sociales	 de	 desventaja	 de	múltiples	 grupos	 indígenas	 en	
Guatemala	generaron	también	un	éxodo	de	personas	en	busca	de	empleo	hacia	Estados	Unidos	(Piña	et	al.,	2020)	y	para	
aquellos	que	retornaron	la	sorpresa	fue	encontrar	sus	tierras	tomadas	(Solís	208)	como	lo	refieren	también	los	lideres	
comunitarios	Chortí.

Se	encontró	que	estas	políticas	hoy	se	reflejan	en	interacciones	que	forman	parte	de	los	llamados	factores	atrayentes	
o	“pull factors”	que	generaron	una	cadena	de	comunicación	y	de	oferta	de	trabajo	en	Estados	Unidos	que	continúa	hoy	
en	día.

La	 inestabilidad	política	–ausencia	de	conflicto	entre	ciudadanos	y	gobierno–	han	sido	causales	bien	documentadas	de	
procesos	 de	 despojo	 y	 de	 generación	 de	 vulnerabilidad.	 Si	 bien	 existe	mucha	 información	 sobre	 los	 orígenes	 de	 las	
condiciones	de	vulnerabilidad	de	ciertas	comunidades	en	Guatemala,	no existe igual inversión en investigación en cuanto a qué 
intervenciones podrían ser exitosas para asegurar una migración basada en derechos humanos y que se encuentre en un marco 
de estabilidad política	(Heidbrink	2021).	Otro	vacío	que	no	se	ha	investigado	en	este	tema	es	la corrupción.	Este	tema	se	
liga	al	siguiente	factor.
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Recomendaciones en cuanto a estabilidad política

•	 Se	 deben	 evitar	 narrativas	 simplistas	 y	 teorías	 sin	 fundamento	 para	 no	 propiciar	 la	 implementación	 de	 políticas	
públicas	o	intervenciones	inadecuadas.	Se	debe	invertir	en	investigación	en	los	temas	en	lo	que	no	exista	evidencia	
entre	un	factor	y	la	migración.

•	 Se	debe	evaluar	alternativas	a	los	modelos	de	desarrollo	implementados	en	el	país	y	que	no	han	sido	incluyentes	ni	
han	generado	el	desarrollo	equitativo	y	de	fácil	acceso	para	la	población	en	general.

•	 Se	debe	incorporar	múltiples	teorías	para	abordar	los	procesos	de	movilidad	humana	en	Guatemala	(ver	secciones	
siguientes	de	propuesta	de	modelo).

•	 Se	debe	profundizar	en	los	impactos	que	la	corrupción	tiene	en	la	capacidad	de	atención	del	Estado	a	las	comunidades	
vulnerables	y	que	eventualmente	migran	por	la	desatención	del	Estado	respecto	a	sus	requerimientos	básicos.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

El	tema	de	infraestructura	física	como	factor	asociado	a	la	migración	se	refiere	a	la	vivienda,	edificios	públicos,	caminos	
e	infraestructura	de	servicios	públicos	(Nabong	et	al.,	2021).	No se encontraron muchos estudios en este tema.	Uno	de	los	
pocos	que	se	encontró	se	refiere	al	rol	de	las	remesas	en	la	adquisición	o	construcción	de	viviendas,	siendo	este	uno	de	
los	principales	rubros	en	los	que	se	invierten	las	remesas	después	de	haber	cancelado	la	deuda	para	realizar	la	travesía	
(Soto	2007,	CRS	2021).	Cómo	esto	se	articula	con	otros	programas	y	regulaciones	para	impulsar	el	desarrollo	y	reducir	la	
exposición	al	riesgo	climático	amerita	más	investigación	(Villarosa	et	al.,	2020).

Recomendaciones en cuanto a infraestructura física

•	 Se	debe	investigar	el	rol	de	las	remesas	en	el	sector	social,	económico	y	ambiental	del	país,	sobre	todo	en	las	áreas	rurales.

•	 Se	debe	invertir	en	infraestructura	institucional	(gobernanza,	combatir	la	corrupción,	implementación	del	marco	legal	
vigente,	planeamiento	institucional,	etc.)	para	luego	invertir	en	infraestructura	resiliente	al	clima	y	que	pueda	en	algún	
momento	reducir	posibles	vulnerabilidades	climáticas.

POLÍTICAS Y LEYES

Este	apartado	se	refiere	al	marco	regulador	que	promueve	o	restringe	la	migración	(Nabong	et	al.,	2021).	Para	una	revisión	
exhaustiva	de	las	leyes	bilaterales	y	multilaterales	en	la	materia	ver	Espinoza	2010.	También	se	ha	encontrado	un	libro	
completo	que	discute	hasta	qué	punto	las	políticas	actuales	inciden	en	la	migración	(ver	Echeverria	2020).

Existe evidencia que los marcos regulatorios de migración parecen ser insuficientes para administrar los flujos de migración entre 
Guatemala y México (Castillo	2017).	Otros	estudios	sugieren	que	esto	se	debe	a	la	falta	de	articulación	regional	de	políticas	
adecuadas	que	ha	sido	reemplazada	por	políticas	de	“externalización”	de	la	frontera	de	Estados	Unidos.	Estos estudios 
hacen un llamado a políticas amplias y que consideren los múltiples factores asociados a la migración para elaboración de un nuevo 
conjunto de políticas que consideren los derechos humanos	(Faret	et	al.,	2021)

Se ha encontrado evidencia de la influencia de múltiples leyes estadounidenses que repercuten en la movilidad humana en Guatemala.	
Por	ejemplo,	los	guatemaltecos	enfrentaron	muchas	restricciones	para	aplicar	al	IRCA	para	regularizar	su	proceso	migratorio	
en	los	años	80.	En	1993,	la	operación	“Blockade”	en	El	Paso,	Texas,	intentó	disminuir	la	migración	(Riosmena	2016).	Luego,	
en	1996	seguido	del	IIRIRA	la	cooperación	de	los	estados	y	de	la	policía	local	para	aplicar	la	ley	antinmigrante	se	hizo	más	
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evidente.	Como	cita	Riosmena	2016,	“para el 2012 más de 1,000 agentes policiacos ya habrían recibido entrenamiento en 19 
estados de ese país.	Esto generó que más de 300,000 personas fueran “perfiladas” como posibles migrantes irregulares al 2006”. 
Esto	generó	gran	preocupación	en	la	comunidad	latina	en	Estados	Unidos,	tanto	aquellos	en	situación	regular	como	aquellos	
en	situación	irregular	(Riosmena	2016).	A	pesar	de	estas	políticas	y	su	implementación,	los	migrantes	continuaron	atravesando	
la	frontera	sur	de	Estados	Unidos,	aunque	muchos	de	ellos	fueron	detenidos	al	cruzar	(Ruiz-de-Oña	et	al.,	2019).

En cuanto a la consideración de género en las políticas migratorias, la evidencia sugiere que la información es pobre al respecto.	
Solo	 se	 encontraron	dos	 análisis	 de	 las	dimensiones	de	 género.	 En	uno	de	ellos	 se	 resalta	 la	 hipermasculinidad	de	 la	
migración	actual	y	de	lo	poco	que	se	entiende	de	los	impactos	diferenciados	que	sufren	las	mujeres	y	las	niñas	y	propone	
un	marco	para	comenzar	a	analizar	estas	experiencias	vividas	(Chindarkar	2012).	El	otro	propone	considerar	las	emociones	
en	los	procesos	de	migración	y	las	experiencias	vividas	con	las	diferencias	de	género.	(Radel	et	al.,	2023).

Recomendaciones en cuanto a políticas y leyes

•	 Se	 debe	 evaluar	 el	 éxito	 o	 fracaso	 de	 los	 marcos	 regulatorios	 actuales	 implementando	 planes	 de	 monitoreo	 y	
evaluación	asociados	a	un	sistema	de	rendición	de	cuentas.

•	 Se	debe	evaluar	 la	asociación	ente	 la	migración	efectiva	 (e	 intentos	de	migración)	y	el	 sobreendeudamiento	y	sus	
consecuencias	sociales,	económicas	y	de	salud	en	las	poblaciones	afectadas.

•	 Así	mismo,	se	debe	de	combatir	el	agiotismo	promovido	por	prestamistas	y	coyotes	al	margen	de	la	ley.

•	 Se	debe	evaluar	cómo	el	sobreendeudamiento	posiblemente	habilitó	a	hogares	en	condiciones	de	extrema	pobreza	a	
optar	por	la	migración	como	una	alternativa	que	estuvo	anteriormente	fuera	del	alcance	financiero	del	hogar.

•	 El	apoyo	de	la	cooperación	internacional	a	la	aplicación	de	la	nueva	política	migratoria	y	la	creación	de	su	sistema	de	
monitoreo	y	seguimiento	es	recomendable.

Por	último,	analizamos	la	categoría	de	las	causales	sociales	que	incluyen	el	capital	social,	servicios	sociales,	normas	sociales,	
inequidad	y	seguridad	como	factores	que	inciden	en	la	decisión	de	migrar.

CATEGORÍA SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

El	capital	social	como	factor	asociado	a	la	migración	se	define	como	las	redes	sociales	en	el	lugar	de	origen,	tránsito	y	
destino.	El análisis de literatura no presentó ningún manuscrito bajo los criterios de búsqueda utilizados.	Esto	no	significa	que	
no	existan,	sino	que	 lo	medios	de	sistematización	y	 las	palabras	clave	utilizadas	no	generaron	ningún	documento	para	
Guatemala	que	relacionara	este	tema	con	movilidad	humana	o	migración.

Recomendación en el tema capital social

•	 Se	debe	evaluar	el	rol	de	las	redes	sociales	en	la	decisión	de	migrar,	tanto	en	el	lugar	de	origen,	tránsito	y	destino.
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SERVICIOS SOCIALES

El	tema	de	los	servicios	sociales	y	su	relación	con	la	migración	produjo	pocos	resultados	y	la	mayoría	se	centran	en	la	
educación,	tema	que	ya	fue	cubierto	en	la	sección	de	adaptación	in situ	y	apego	al	lugar	de	origen.	La educación como factor 
asociado a la migración se encontró tanto en la revisión de la literatura como en las referencias en grupos focales del corredor seco 
y del altiplano siendo la educación uno de los tópicos más mencionados.

La evidencia sugiere que algunos jóvenes que se desarrollan en ambientes de alta movilidad consideran quedarse en la comunidad 
de origen únicamente si perciben que la preparación académica les prepara para un futuro mejor	(Nichols	2021).	En	contraste,	
la	evidencia	sugiere	que	hay	desafíos	para	encontrar	mano	de	obra	altamente	calificada	en	el	país	(Bonilla	&	Kwak	2014).	
Hay evidencia que sugiere que las ventajas de un título son solo atractivas básicamente para aquellos que obtienen un título 
universitario	(Díaz	2019).

Recomendaciones en el tema servicios sociales.

•	 Se	debe	promover	el	acceso	a	la	educación	en	todos	los	niveles	y	conectar	a	estos	nuevos	profesionales	con	opciones	
de	empleo	dignas.

•	 Fortalecer	programas	del	gobierno	para	el	desarrollo	de	los	jóvenes	y	acceso	a	fuentes	de	trabajo.

NORMAS SOCIALES

En este tema existe muy poca información.	Algunos	estudios	sugieren	que	las	remesas	económicas	y	las	sociales	no	siempre	
acarrean	 consigo	 cualidades	 consideradas	por	 las	 comunidades	de	origen	 como	positivas.	Un	estudio	en	Totonicapán	
revela	que	esto	trae	cambios	en	el	consumo,	actitudes	 individualistas,	vicios,	etc.,	considerados	como	negativos	en	 las	
comunidades	de	origen	(Rosales	2009).	Así	mismo,	un	estudio	en	Gualán,	Zacapa,	y	San	Cristóbal,	Totonicapán,	señala	
que	la	migración	y	las	remesas	sociales	tienen	influencia	paulatina	en	los	roles	de	género	que	se	viven	tradicionalmente	en	
esas	comunidades	(Taylor	&	Moran-Taylor	2006).

Recomendaciones en el tema normas sociales

•	 Se	recomienda	generar	información	básica	respecto	a	la	incidencia	de	la	migración	en	las	normas	sociales	y	viceversa.

•	 A	través	de	programas	de	gobierno	y	de	la	cooperación	fortalecer	los	sistemas	de	organización	social	que	incluya	a	
los	jóvenes	en	procesos	de	toma	de	decisiones	para	su	desarrollo.

DESIGUALDAD SOCIAL

El	tema	de	desigualdad	social	incluye	la	distribución	desigual	de	los	recursos	en	un	país.	En este sentido, el recurso mayormente 
asociado a la migración es la tierra.	En	cuanto	al	tema	del	acceso	a	la	tierra,	hemos	discutido	el	impacto	de	las	decisiones	
históricas	y	de	las	políticas	neoliberales	en	el	país	y	sus	conexiones	con	las	prácticas	de	desposesión	y	de	desplazamiento	
forzado	en	Guatemala	cuyos	efectos	en	la	distribución	de	la	tierra	son	tangibles	hoy	(Carvajal	&	Camila	2011).

Dado	 que	 los	medios	 de	 vida	 de	 las	 y	 los	 guatemaltecos	 están	 tan	 asociados	 al	 acceso	 y	 tenencia	 de	 la	 tierra,	 es	
necesario	profundizar	en	este	factor.	Por	ejemplo,	 los	hogares	con	migrantes	tienen	más	títulos	de	propiedad	de	 la	
tierra	que	aquellos	hogares	sin	migrantes,	llegando	a	ser	incluso	el	100%	de	los	hogares	con	migrante	quienes	gozan	
de	título	(Aguilar-Støen	et	al.,	2016).
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Nuestros	hallazgos	señalan	que	la falta de acceso a la tierra fue citada como causal de la migración más veces por individuos 
que eventualmente migraron que aquellos en el grupo control,	lo	cual	fue	demostrado	luego	con	datos	en	Petén	(López‐Carr	
et	al.,	2017).	Lo	mismo	reporta	un	estudio	más	amplio	en	el	país	(CRS	2021).

Ceballos	&	Hernández	2020	encontraron	que	cuando	los	potenciales	migrantes	tienen	en	su	poder	más	de	una	hectárea	
de	tierra,	esto	reduce	su	propensión	a	migrar.	Para lograr la implementación de estrategias que permitan el diálogo en el país 
respecto a la distribución de tierra, es necesario evaluar muy a profundidad las opciones que el Estado pueda tomar para evitar 
otra ola de violencia	como	la	que	se	vivió	durante	la	guerra	civil	(Bailliet	2000).

Existe	evidencia	que	conecta	las	remesas	con	dinámicas	de	la	distribución	de	la	tierra.	Por	ejemplo,	Taylor	et	al.,	2006	
señalan que las remesas recibidas en Ixcán resultaron en cambios significativos en la distribución de la tierra, incluyendo conversión 
de bosques a pastizales y también resultando en la acumulación de tierra por parte de los migrantes.	 En	Quiché,	 solo	 la	
migración	internacional	permite	la	adquisición	de	tierra	y	capitales	agrícolas	(Soto	2007).	En	Almolonga	los	encuestados	
señalaron	que	las	remesas	inflan	los	precios	de	la	tierra,	lo	que	dificulta	el	acceso	a	la	misma	(Heidbrink	et	al.,	2021).

Recomendaciones en el tema desigualdad social

•	 Se	debe	evaluar	el	efecto	y	aprovechamiento	de	las	remesas	en	factores	sociales,	económicos	y	medioambientales.

•	 Considerar	 la	apliacación	de	nuevos	modelos	y	 sistemas	de	desarrollo	económico,	 independientes	de	 la	actividad	
agrícola,	e	incluir	nuevos	conocimientos	para	su	implementación.

SEGURIDAD PERSONAL

Este	tema	se	aborda	aquí	desde	la	ausencia	de	daño	a	la	persona,	hasta	el	abuso,	robo,	explotación	y	asesinato.	Existe 
mucha literatura en este respecto.	Sobre	todo,	en	lo	que	respecta	a	la	violencia	experimentada	en	el	lugar	de	origen	tanto	
directa	como	indirectamente.

Existen	estudios	que	señalan	que	Guatemala,	Honduras	y	El	Salvador	están	dentro	de	 los	10	países	más	violentos	del	
mundo,	aun	sin	estar	en	guerra	(De	Jesús	&	Hernandes	2019).	El origen de la violencia en Guatemala es multicausal.	Por	
ejemplo,	hay	evidencia	que	 sugiere	que	hay	asociaciones	históricas	entre	deportados	guatemaltecos	en	 los	 años	90	y	
la	 articulación	 de	maras	 durante	 el	 vacío	 institucional	 postguerra	 en	Guatemala,	 que	 hoy	 ejercen	 violencia	 en	 otras	
comunidades	 vulnerables	 (Pinheiro	 et	 al.,	 2013).	 Algunos	 de	 los	 jóvenes	 expuestos	 a	 estos	 círculos	 de	 violencia	 son	
coaccionados	a	pertenecer	a	círculos	de	pandillas	y	narcotráfico,	sobre	todo	dada	la	pobreza	en	la	que	se	encuentran	sin	
oportunidades	(Kennedy	2019,	Boerman	2020).	Las políticas públicas deberán considerar estas carencias de seguridad en la 
región y la opinión de quienes las experimentan, incluyendo a los jóvenes	(De	Jesús	&	Hernandes	2019).

Para	muchos	autores,	la	violencia	estructural	(que	naturalmente	incluye	el	hambre)	es	uno de los principales factores que 
inciden en la migración	y	sugieren	que	uno	de	los	vacíos	de	información	es	investigar	hasta	qué	punto	los	gobiernos	de	la	
región	contribuyen	o	crean	las	condiciones	que	generan	estos	movimientos	de	personas	(Boerman	et	al.,	2023).

Según algunos autores, el crimen organizado, violencia e inseguridad se asocian más a la migración que los factores económicos, 
aunque estos también se asocian con la decisión de migrar	(Asencio	2017,	Cutrona	et	al.,	2022).	Un	estudio	en	el	2017	sugiere	
que	más	del	80%	de	los	migrantes	entrevistados	reportaron	que	su	decisión	de	migrar	estaba	relacionada	con	la	violencia	
(Iga	et	al.,	2023).	El incremento de los homicidios en Guatemala se asocia a la emigración de adultos hombres en Guatemala.	Por	
cada	aumento	de	un	grado	se	incrementan	211	más	migraciones	(Gutiérrez-Romero	2022).
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En	Guatemala,	la	violencia	estructural	que	más	se	ejerce	es	contra	la	niñez	y	la	adolescencia.	Un	estudio	reporta	que	el	
46.5	%	de	los	niños	menores	de	5	años	sufre	de	desnutrición	crónica	y	los	casos	de	desnutrición	aguda	ha	aumentado	de	
10.9	en	2018	a	13.2	en	2019	(Quintana	2019).	La	evidencia	también	sugiere	que	los	niños	no	acompañados	experimentan	
violencia	transnacional	con	impactos	profundos	que	les	acompañan	el	resto	de	sus	vidas	(Swanson	&	Torres	2019).	Uno 
de los vacíos más grandes en este estudio es el estudio de la explotación laboral.	Los	estudios	que	señalan	este	flagelo	revelan	
que	la	explotación	y	violación	sistemática	de	los	derechos	humanos	incrementa	la	vulnerabilidad	de	los	migrantes	(Degani	
et	al.	2022).

En	cuanto	a	las	personas	LGBTI+	en	Guatemala	y	su	relación	con	la	migración	y	la	percepción	de	seguridad	personal,	se	
encontró	que	estas	viven	en	un	contexto	de	discriminación	y	miedo	en	el	país	y	que	esto	les	obliga	a	ocultar	su	identidad	
llegando	al	punto	de	huir	del	país	para	buscar	protección	internacional	(Mejía	2020).	Sin	embargo,	son	pocos	los	estudios	
al	respecto.

Recomendaciones en el tema seguridad personal

•	 Se	debe	fortalecer	políticas	públicas	orientadas	a	detener	la	violencia	y	promover	oportunidades.

•	 Se	debe	paliar	 la	 inseguridad	 alimentaria	 evitando	el	 clientelismo,	 la	 corrupción,	 articulando	 la	 ayuda	humanitaria	
(incluidas	ONGs)	y	requerir	métodos	de	monitoreo	y	evaluación	para	rendición	de	cuentas.

•	 Se	deben	profundizar	en	estos	estudios	y	generar	políticas	públicas	orientadas	a	evitar	estas	violaciones	a	los	derechos	
humanos.

En	el	siguiente	diagrama	causal	se	resume	visualmente	los	hallazgos	discutidos	anteriormente	respecto	a	los	aportes	de	
cada	uno	de	los	factores	asociados	a	la	migración	y	la	relativa	magnitud	de	la	evidencia	encontrada.	En	este	sentido,	la	
magnitud	se	refiere	a	la	cantidad	de	evidencia	que	existe	entre	un	factor	y	la	decisión	de	migrar.	En	aquellos	casos	en	los	
que	exista	poca	o	ninguna	evidencia	de	una	asociación	entre	un	factor	y	la	migración,	esto	no	debe	considerarse	a priori 
como	una	falta	de	correlación	entre	un	factor	dado	y	la	decisión	de	migrar	sino	únicamente	como	falta	de	evidencia	de	
esta.	En	estos	casos,	se	requieren	estudios	científicos	para	desestimar	o	comprobar	hipótesis	que	surjan	de	estos	vacíos.	
Cuando	estos	estudios	se	hayan	llevado	a	cabo	y	se	encuentren	resultados	satisfactorios	entre	un	factor	y	la	decisión	de	
migrar,	únicamente	entonces	se	podrá	demostrar	evidencia	en	pro	de	una	u	otra	hipótesis.	Como	se	aprecia	en	el	diagrama	
causal,	existe	más	 información	en	las	categorías	medioambiente,	economía,	social	y	política.	Existe	menos	información	
respecto	a	la	asociación	de	los	factores	dentro	de	las	categorías	de	demografía	y	características	personales/del	hogar.
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Figura 5. Diagrama	causal	que	resume	las	relaciones	entre	los	factores	de	migración	en	Guatemala	y	la	movilidad	humana.	
La	ausencia	de	relaciones	causales	en	este	diagrama	no	se	debe	interpretar	a	priori	como	falta	de	asociación	
entre	las	variables	ya	que	puede	deberse	a	falta	de	evidencia	o	estudios	y	no	a	falta	de	correlación.	El	diagrama	
está	basado	en	los	hallazgos	de	la	revisión	bibliográfi	ca	y	es	posible	que	varios	artículos	no	se	hayan	incluido	en	
las	respuestas	de	esta	búsqueda.

RECOMENDACIONES EN CUANTO A LAS APROXIMACIONES TEÓRICAS

El	siguiente	modelo	conceptual	multi-teoría	está	basado	en	la	identifi	cación	de	vacíos	de	información	que	se	han	encontrado	
en	esta	síntesis	y	en	la	complejidad	de	las	interacciones	que	se	evidencian	en	la	fi	gura	anterior	respecto	a	los	factores	
asociados	a	la	movilidad	humana.	Es	evidente	que	las	teorías	tradicionales	por	sí	solas	no	pueden	explicar	las	complejidades	
de	los	procesos	de	migración.	Es	necesario	entonces	incorporar	un	nuevo	modelo	que	haga	uso	de	múltiples	teorías	de	
la	migración	para	poder	comenzar	a	entender	las	complejidades	de	los	procesos	involucrados,	incluidos	los	relacionados	
al	cambio	climático.
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El	siguiente	modelo	(Figura	6)	comienza	con	un	marco	de	referencia	en	un	contexto	de	vulnerabilidad	social,	económica	
y/o	medio	ambiental	(por	ejemplo,	poblaciones	históricamente	excluidas	en	modelos	de	desarrollo	contemporáneos).	
En	ese	 contexto,	 las	poblaciones	o	 individuos	experimentan	una	 serie	de	 shocks	que	pueden	 ser	 simultáneos	 (por	
ejemplo,	una	sequía	e	inseguridad	alimentaria	o	situaciones	de	violencia	y	una	inundación	etc.)	pero	que	también	pueden	
ser	consecutivos	(por	ejemplo,	varias	sequías	consecutivas	en	adición	a	situaciones	de	violencia	agudas	o	inseguridad	
alimentaria	recurrente	y	un	huracán).	Estos	shocks	simultáneos	o	recurrentes	(ver	Figura	6,	recuadro	a)	pueden	ocurrir	
n	 veces	 (incluyendo	 una	 sola	 vez)	 y	 pueden	 generar	 múltiples	 respuestas.	 Por	 ejemplo,	 puede	 existir	 un	 hogar	 o	
individuo	z que	experimenta	un	solo	shock	y	cuya	respuesta	puede	ser	la	inmovilidad.	Sin	embargo,	este	mismo	hogar/
individuo	z	en	otro	momento	puede	sobrepasar	este	primer	shock	y	responder	a	un	segundo	shock	consecutivo	más un 
primer	shock	simultáneo	y	generar	una	respuesta	diferente	(por	ejemplo,	la	migración	interna).	En	otro	caso,	un	hogar/
individuo	x puede,	por	ejemplo,	experimentar	cuatro	shocks	consecutivos	y	tres	simultáneos	y	no	generar	respuesta	
alguna	(altamente	resiliente).	Pero	este	mismo	hogar/individuo	x puede	en	un	próximo	momento	migrar	externamente	
como	respuesta	a	estos	shocks	esta	vez.

Continuando	 con	 la	 interpretación	 del	modelo,	 las	 respuestas	 potenciales	 (Figura	 6,	 recuadro	b),	 pueden	 generar	 un	
resultado	 positivo	 real	 o	 percibido	o	 no	 (Figura	 6,	 recuadro	 c).	 En	 el	 caso	 hipotético	 de	 la	migración	 externa	 como	
respuesta	a	múltiples	shocks	experimentados	por	el	hogar/individuo	x,	este	resultado	positivo	puede	ser:	incremento	de	
su	capacidad	adquisitiva,	generación	de	remesas	y	remesas	sociales,	ideas	de	innovación/negocios,	reconocimiento	en	su	
comunidad	de	origen,	etc.	Si	estos	resultados	se	trasladan	a	su	comunidad	de	origen	ya	sea	a	distancia	o	si	el	individuo	
retorna,	estos	pueden	incidir	en	el	nivel	de	resiliencia	del	hogar	en	el	 lugar	de	origen,	alterar	los	medios	de	vida	en	la	
comunidad	de	origen,	propiciar	nuevas	migraciones,	comunicar	oportunidades	de	empleo	en	el	lugar	de	destino,	etc.

Este	modelo	acepta	que	un	hogar/individuo	puede	reaccionar	de	diferente	 forma	en	diferentes	momentos	de	su	vida	
respecto	a	su	decisión	de	migrar	y	bajo	diferentes	shock	o	estresores.	El	modelo	integra	la	teoría	de	atracción/repulsión	
pues	considera	 los	shocks	como	factores	expulsores,	pero	también	 las	percepciones	de	opciones	positivas	en	el	 lugar	
de	 destino.	 El	modelo	 también	 incorpora	 la	 teoría	 de	 la	 nueva	 economía	 de	 la	migración	 al	 reconocer	 la	 gestión	 de	
riesgo	(manejo	de	los	shocks)	y	permite	considerar	a	la	migración	como	medida	de	adaptación	que	puede	incrementar	la	
resiliencia	en	el	lugar	de	origen.	Así	mismo,	el	modelo	reconoce	parte	de	la	teoría	de	la	transición	de	la	movilidad	ya	que	
permite	que	el	hogar/individuo	valore	según	su	experiencia	las	oportunidades	económicas	en	otras	regiones	y	hace	uso	de	
la	movilidad	para	tomar	la	oportunidad	que	el	mercado	le	ofrece	(si	bien	a	cambio	de	otros	sacrificios).	La	línea	que	asocia	
la	percepción	de	que	una	respuesta	a	uno	o	varios	shocks	es	positiva	se	explica	con	la	teoría	de	causalidad	acumulativa	
de	Massey	en	la	que	los	miembros	de	una	comunidad	aprenden	de	la	migración	como	respuesta	potencial	a	través	de	
familiares	o	amigos	que	ya	han	viajado	afuera	de	las	fronteras	del	lugar	de	nacimiento.
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Figura 6. Contexto	de	vulnerabilidad	social,	económica	y/o	ambiental

En	este	modelo	conceptual	hay	una	serie	de	eventos	que	pueden	afectar	a	un	mismo	individuo/población	inicial	o	diferentes	
individuos	o	poblaciones	que	experimenta	shocks	(a).	Estos	shocks	pueden	ser	climáticos,	sociales,	agrícolas,	políticos,	
etc.,	 y	 pueden	 ocurrir	 de	manera	 consecutiva,	 simultánea	 o	 ambas.	 Los	 shocks	 desencadenan	 diferentes	 respuestas,	
incluida	la	ausencia	de	respuesta	o	inmovilidad	(A),	pero	un	evento	o	series	de	eventos	(1,2,3,4,)	puede	tener	cualquier	
respuesta	inicial	potencial	(A,	B,	C,	D).	A	manera	de	ejemplo	si	la	respuesta	es	la	migración	externa,	entonces	hay	dos	
resultados	potenciales.	Una	es	si	la	persona/población	permaneció	en	el	país	extranjero	y	tiene	la	capacidad	de	aumentar	
la	resiliencia	a	los	shocks	en	su	centro	de	origen	a	través	de	conocimientos	adicionales,	remesas	y/o	innovación	que	es	
transferida	hacia	su	centro	de	origen.	Si	esto	sucede,	entonces	la	población	en	el	centro	de	origen	puede	potencialmente	
aumentar	su	resiliencia	a	los	shocks	(simultáneamente	y/o	consecutivamente)	y	permite	que	se	consideren	los	factores	de	
atracción	(por	ejemplo,	familiares	pueden	apreciar	esto	como	una	opción	y	seguir	el	mismo	camino).	Según	este	modelo	
conceptual	y	siguiendo	el	ejemplo	de	migración	transfronteriza,	la	otra	opción	ocurrirá	si	la	persona/población	que	emigró	
no	permanece	en	el	país	extranjero,	pero	puede	también	aumentar	la	resiliencia	propia	o	de	la	comunidad	en	el	centro	
de	origen	una	vez	de	regreso	al	 lugar	de	residencia	después	de	 la	migración.	Esto	también	puede	suceder	a	través	de	
conocimientos,	ahorros	o	innovaciones	adicionales	que	la	persona	trae	consigo.	Otras	respuestas	además	de	la	emigración	
pueden	conceptualizarse	de	manera	similar.	Tenga	en	cuenta	que	se	puede	obtener	una	mayor	resiliencia	(pasar	de	 la	
población	1	a	la	población	4)	mediante	los	resultados	de	la	migración,	ya	sea	mientras	se	permanece	en	el	país	extranjero	o	
trayendo	conocimientos,	ahorros	e	innovación	al	centro	de	origen.	Este	modelo	no	considera	pérdidas	o	daños	asociados	
al	 impacto	de	los	eventos	ni	aquellos	asociados	a	los	impactos	de	las	respuestas.	El	modelo,	sin	embargo,	considera	el	
posible	impacto	de	las	“remesas	sociales”.
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ANEXO II 
SÍNTESIS DE LA TERMINOLOGÍA ESENCIAL RELATIVA A 
LA MOVILIDAD HUMANA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En	este	apartado	algunos	de	los	conceptos	utilizados	comúnmente	en	el	contexto	de	movilidad	humana	y	de	los	posibles	
factores	asociados	a	la	decisión	de	migrar.	Es	importante	no	restarle	importancia	a	las	ambigüedades	entre	conceptos	
y	definiciones	en	 las	narrativas	 contemporáneas	 alrededor	de	movilidad	humana	 y	 cambio	 climático	en	Guatemala,	
ya	 que	 sin	 ello,	 la	 articulación	 interinstitucional	 para	 la	 generación	 de	 políticas	 públicas	 y	 para	 la	 implementación	
del	marco	regulatorio	actual	puede	no	resultar	en	 los	 impactos	esperados.	Es	posible	que	no	se	 logre	un	consenso	
interinstitucional	a	corto	plazo	en	cuanto	a	las	terminologías	(Erdelen	&	Richardson),	pero	es	importante	establecer	
las	complejidades	e	implicaciones	de	los	conceptos	utilizados	por	una	u	otra	institución	con	la	intención	de	evitar	la	
invisibilización	de	ciertos	actores	y/o	procesos.	Esto	es	sumamente	importante	si	las	nuevas	políticas	derivadas	de	la	
evidencia	científica	producida	o	sistematizada	para	tal	objetivo	se	van	a	centrar	en	los	derechos	humanos	y	la	justicia,	
como	se	ha	sugerido.	Recordemos	que	la	migración	es	un	derecho	en	el	marco	normativo	guatemalteco,	declarado	en	
el	Código	de	Migración	(Sarti	&	Mendoza	2018).

En	cuanto	a	la	importancia	de	los	conceptos,	Ahlquist	&	Baldiga	(2019)	se	refieren,	por	ejemplo,	a	los	términos	“migrante 
climático”	y	 “migrante ambiental”	para	 referirse	a	 las	personas	que	 se	mueven	 (voluntaria	o	 involuntariamente,	
temporal	o	permanentemente,	interna	o	internacionalmente)	al	menos	en	parte,	por	cambios	en	el	ambiente	(súbitos	o	
paulatinos).	Los	autores	señalan	la	importancia	de	mantener	y	distinguir	entre	ambos	términos	pues	no	todos	los	cambios	
en	el	ambiente	se	relacionan	al	clima.	Además,	no	siempre	está	clara	la	atribución	del	clima,	y	en	situaciones	particulares	nos	
referimos	específicamente	al	clima	–como	en	el	caso	de	pérdidas	y	daños	y	su	atribución	en	búsqueda	de	compensación–.

Por	otro	 lado,	al	definir	ciertos	conceptos,	 se	corre	el	 riesgo	de	dejar	por	 fuera	a	otros	grupos,	especialmente	en	el	
contexto	de	movilidad	humana	en	relación	con	el	cambio	climático.	Es	decir,	se	podría	priorizar	a	estos	grupos	(migrantes	
climáticos)	en	ciertas	instancias	y	dejar	fuera	a	otro	tipo	de	causales	de	la	migración,	como	la	violencia.	Otros	autores	
sugieren	que	el	término	“migrante	ambiental”	aún	acarrea	falta	de	claridad	asociada	a	la	falta	de	evidencia	o	datos	(Mistri&	
Das	2019).

En	Guatemala,	 la	 Política	 Pública	 de	Atención	 al	Migrante	 se	 refiere	 a	migrantes	 ambientales	 citando:	 La OIM (2007) 
define a los migrantes ambientales como personas o grupos que, por motivo de cambios repentinos o progresivos en el medio 
ambiente que afectan adversamente su vida o condiciones de vida, y como una estrategia de sobrevivencia se ven obligados a 
abandonar sus hogares o deciden hacerlo, ya sea temporal o permanentemente, trasladándose a otro lugar, ya sea en su país 
(migración interna) o en el extranjero (migración externa) según	MINEX	(2019-2032).	En	el	contexto	de	Pérdidas	y	Daños	es	
necesario establecer la atribución	de	Cambio	Climático	cuando	los	cambios	repentinos	o	progresivos	en	el	medio	ambiente	
terminen	en	desplazamiento	humano	o	migración.	De	lo	contrario,	será	difícil	poder	articular	la	compensación	adecuada	
de	las	personas	y	medios	de	vida	afectados.	Este	requerimiento,	sin	embargo,	será	sujeto	de	amplias	discusiones	pues	es	
extremadamente	difícil	señalar	concluyentemente	que	un	evento	tal	es	generado	estrictamente	por	Cambio	Climático	
(McAdam	2012),	lo	cual	puede	entorpecer	los	procesos	de	compensación	oportuna.
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Voces institucionales:

“Antes hablábamos de medios de vida, de recursos naturales y de biodiversidad que es parte de, pero ya específicamente 
como cambio climático no lleva mucho tiempo y esto precisamente ha creado ciertos vacíos, en donde realmente todavía 
tenemos que cerrar esas brechas de desinformación entre todos los sectores y todos los actores que tengan que ver con 
el tema”

Voces de la academia:

“Primero tenemos que ver a qué nos referimos con cambio climático para poderlo estudiar, qué tipo de impactos estamos 
buscando y a partir de qué evento. Creo que sí tenemos evidencia, lo que pasa es que no está sistematizada y tampoco 
hay mucho trabajo hecho”

No	se	puede	dejar	de	resaltar	la	importancia	de	las	definiciones	en	este	sentido,	particularmente	por	las	implicaciones	
legales,	económicas	y	sociales	que	conllevan	para	las	personas.	Por	ejemplo,	McAdam	(2012)	señala	que	la	forma	en	la	
que	un	fenómeno	es	conceptualizado	está	en	el	centro	de	cómo	será	regulado.	Por	ejemplo,	la	exclusión	de	“refugiados 
climáticos”	 de	 la	 Convención	 de	 Ginebra	 en	 1951	 y	 sus	 repercusiones	 hoy	 en	 día	 están,	 íntimamente	 ligadas	 a	 la	
resistencia	de	países	desarrollados	–generadores	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero–	que	no	están	dispuestos	a	
actualizar	estos	conceptos	(Corella	2021).	Esta	resistencia	también	fue	adoptada	por	muchos	científicos,	quienes	optaron	
por	un	concepto	más	neutral	despolitizando las	implicaciones	de	estas	realidades	ya	experimentadas	por	muchos	en	las	
que	no	se	reconoce	que	el	cambio	climático	afecta	de	hecho	mucho	más	a	las	personas	más	vulnerables	(Gemenne	2015).	
Otros	autores	hacen	un	llamado	a	la	adopción	de	un	concepto	jurídico	que	reconozca	al	migrante	por	cambio	climático	
bajo	el	derecho	internacional,	que	sea	 legalmente	vinculante,	ya	que	hoy	en	día	no	existe	consenso	al	respecto,	y	que	
asegure	la	reubicación	planificada	y	respeto	de	sus	derechos	(Sarlat	2020).

En	este	mismo	tema,	hay	autores	que	sugieren	prudencia	con	las	definiciones,	pues	asociar	el	término	“refugiado	climático”	
con	“migración	climática”	puede	suponer	una	connotación	negativa	sobre	los	migrantes	por	parte	de	los	lugares	de	destino	
y	sus	comunidades	(Ruiz	de	Oña	et	al.,	2019),	 incrementando	el	sentimiento	de	xenofobia que	ya	existe	en	muchas	
narrativas	politizadas	regionalmente.	Este	concepto	es	tan	importante	en	el	tema	que	ha	sido	incorporado	en	la	Política	
Migratoria	(IGM	2023)	y	se	define	allí	como	“el conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que entrañan el rechazo, 
la exclusión y, a menudo, la denigración de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad, a la sociedad 
o a la identidad nacional”.

La	Política	Migratoria	define	a	un(a)	refugiado(a)	como	la	“Persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país 
de su nacionalidad y a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no quiere regresar 
a él”. Este	 concepto	 no	 considera	 entonces	 a	 aquellos	 que	 sufren	 de	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático.	 La	 legislación	
guatemalteca	no	reconoce	específicamente	el	término	“refugiado	ambiental”,	pero	se	refiere	a	personas	desplazadas	por	
causas	ambientales	como	“personas	desplazadas	internas”	o	“migrantes	ambientales”.

Por	otro	 lado,	 la	Política	Pública	de	Atención	al	Migrante	2019-2032	definió	migración	 como	“el movimiento de una 
persona o grupo de personas de una unidad geográfica a otra a través de fronteras administrativas o políticas, que desean 
establecerse definitiva o temporalmente, en un lugar distinto a su lugar de origen. Conlleva el movimiento de personas a través de 
una frontera internacional hacia otro Estado o bien dentro de un mismo Estado. Abarca todo movimiento de personas, sea cual sea 
su número, composición o causas; incluye migración de personas refugiadas, desplazadas, desarraigadas y migrantes económicos”	
y	está	basado	en	el	concepto	utilizado	por	la	OIM	en	2006	(ver	MINEX	2019).	Como	se	observa,	abarca	cualquier	causal	
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de	la	migración,	incluido	entonces	el	desplazamiento.	En	Guatemala,	el	desplazamiento	forzado	por	el	cambio	climático	
plantea	desafíos	significativos	en	términos	de	protección	de	derechos	humanos,	acceso	a	la	tierra	y	recursos	naturales,	
y	 la	capacidad	del	gobierno	para	proporcionar	asistencia	y	protección	a	 los	desplazados,	así	como	 la	 identificación	de	
soluciones	duraderas.

Respecto	 a	 la	migración interna,	 esta	 se	 define	 en	 la	misma	política	 como	 “movimiento temporal o permanente de 
personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia, mientras que la migración 
internacional ocurre cuando atraviesan una frontera internacional”.	Aquí,	 la	Política	menciona	el	propósito	de	la	migración	
interna	 exclusivamente	 como	el	 establecimiento de una nueva residencia,	 lo	 cual	 invisibiliza	 los	 casos	 en	 los	 que	 existe	
un	 desplazamiento	 –generalmente	 local–	 por	 atribuciones	 de	 eventos	 climáticos	 extremos	 y	 que	 no	 resulta	 en	 el	
establecimiento	de	residencia.	En	cuanto	al	nivel	de	agencia	que	tienen	los	individuos	en	condiciones	de	movilidad,	Parrish	
et	 al.,	 2020	han	descrito	con	gran	detalle	 las	 categorías	de	migración	y	 su	nivel	de	agencia,	 incluyendo	poblaciones 
atrapadas y poblaciones inmóviles.	Estos	conceptos	aún	no	se	mencionan	en	los	marcos	legales	del	país,	lo	cual	les	
invisibiliza	e	impide	una	visión	completa	de	los	procesos	migratorios.	Por	ejemplo,	es	imposible	saber	qué	condiciones	
promueven	la	movilidad	después	de	haber	pertenecido	a	una	población	atrapada	o	inmóvil.

Para	 la	OIM,	el	 termino	movilidad humana	–utilizado	en	este	documento	como	marco	de	referencia–	se	describe	
ampliamente	 como	 el	 “término	 genérico	 que	 abarca	 todas	 las	 diferentes	 formas	 de	movimiento	 de	 personas”	 (OIM	
2019).	Sin	embargo,	la	OIM	cuenta	con	múltiples	definiciones	aceptadas	(ver	Glosario	en	OIM	2019).	Otros	autores	lo	
describen	como	“se refiere tanto al movimiento voluntario como al desplazamiento involuntario o de supervivencia, así como a 
las intervenciones de los gobiernos que reubican y dan forma a los lugares donde se mueven las personas”	(McMichael,	2020).

Cuando	les	preguntamos	a	los	encuestados	del	estudio	principal	qué	término	utilizaban	más	frecuentemente	para	hablar	
de	migración,	más	del	90%	respondió	que	el	término	más	común	era	Migración,	en	segundo	lugar,	Movilidad	Humana	
(32%)	(ver	Figura	7).

Por	otro	lado,	en	cuanto	a	la	remesas,	está	claro	que	la	definición	de	remesas	desde	el	punto	de	vista	económico	ya	está	
delimitada	por	el	 IGM	2023	como	las	“ Transferencias monetarias de carácter privado que los migrantes realizan, ya sea a 
través de las fronteras o dentro de un mismo país, a particulares o comunidades con los que mantienen vínculos”.	Sin	embargo,	
no	se	ha	definido	en	el	país	el	 término	remesa social.	Este	 término	en	 la	 literatura	científica	 se	 refiere	a	 todas	 las	
condiciones	 intangibles	que	un	 individuo	migrante	pueda	 llevar	 consigo	o	mandar	a	 su	comunidad	de	origen	 fuera	de	
factores	 económicos.	Rosales	 cita	 “las	 ideas,	 comportamientos,	 identidades	 y	 capital	 social	 que	 se	 transfieren	de	una	
comunidad	destino	hacia	una	de	origen”	(Rosales	2009).	Este	concepto	es	importante	para	entender	a	profundidad	las	
asociaciones	entre	remesas,	 remesas	sociales	y	 los	motivos	detrás	de	 la	decisión	de	migrar,	pero	también	para	poder	
entender	el	impacto	de	estas	remesas	sociales	en	los	lugares	de	origen	y	en	la	posible	reintegración	del	migrante.
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Figura 7. Respuestas	de	encuestados	sobre	el	término	comúnmente	utilizado	en	el	contexto	de	personas	que	se	han	
movilizado	a	otro	sitio	fuera	de	su	lugar	de	residencia	habitual.

En	cuanto	a	conceptos	asociados	a	migración	bajo	el	marco	de	cambio	climático,	la	Ley	Marco	de	Cambio	Climático	de	
Guatemala	(Decreto	No.	7-2013)	reconoce	los	siguientes	conceptos	relevantes	al	tema	de	migración	(entre	otros):

Adaptación:	Es el ajuste en los sistemas naturales y humanos que se presenta como respuesta a cambios climáticos actuales 
o futuros y sus efectos, el cual disminuye los daños o potencia las oportunidades de intervención.	No	se	aborda	ni	se	excluye	a	
la	migración	como	adaptación.

Calentamiento Global:	Aumento en la temperatura del planeta como resultado, entre otros, del incremento de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera.	 Importante	bajo	el	 criterio	de	Pérdidas	y	Daños	y	 su	articulación	con	 la	debida	
compensación	(ver	Principios	de	la	Ley).

Cambio Climático:	Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición 
de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables.	Importante	para	temas	de	atribución	y	compensaciones	bajo	el	esquema	de	Pérdidas	y	Daños.

Variabilidad Climática:	Se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias y otras estadísticas del clima, en todas 
las escalas temporales y espaciales que se extienden más allá de un fenómeno meteorológico en particular.	Este	término	no	es	
claro	en	cuanto	a	la	distinción	entre	variabilidad	climática	natural	y	antropogénica.

Vulnerabilidad:	Medida en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los efectos negativos del cambio climático, incluso la 
variabilidad climática y los episodios extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, la magnitud y el índice de variación 
climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.	Este	término	está	al	centro	del	tema	
de	la	movilidad	humana	y	su	posible	asociación	con	cambio	climático	antropogénico	–incluido	el	desplazamiento	forzado–,	
pues	considera	 la	exposición	de	 los	sistemas	al	peligro	climático	en	particular,	pero	más	 importante	aún,	considera	 la	
sensibilidad	y	la	capacidad	adaptativa	del	sistema	o	personas	expuestas	al	riesgo.	Está	claro,	bajo	esta	definición,	que	no	
todas	las	personas	o	sistemas	expuestos	al	mismo	peligro	climático	son	igualmente	vulnerables.	De	allí	la	importancia	de	
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este	estudio	de	identificar	vacíos	de	información	que,	al	ser	satisfechos,	pueden	generar	un	panorama	de	qué	grupos	de	
personas	migran	en	relación	con	el	clima,	por	qué	y	bajo	qué	circunstancias	lo	hacen.	Solo	cuando	se	aborden	estos	vacíos	
se	podrán	generar	políticas	públicas	eficientes	y	eficaces.

Mitigación:	Medidas estructurales y no estructurales emprendidas para reducir el impacto adverso de las amenazas naturales, 
tecnológicas y de degradación ambiental.	En	el	contexto	de	la	migración,	la	mitigación	del	cambio	climático	también	puede	
implicar	medidas	para	reducir	 la	vulnerabilidad	de	las	comunidades	a	 los	eventos	climáticos	extremos	y	la	degradación	
ambiental,	lo	que	puede	ayudar	a	prevenir	la	migración	forzada.

Por	su	parte,	la	política	migratoria	recién	publicada	contempla	(IGM	2023)	los	siguientes	conceptos	relevantes	en	el	marco	
de	la	movilidad	humana	asociada	al	cambio	climático:

Comunidad de origen.	Comunidad nacional o local de una persona o de un grupo de personas que ha migrado, ya sea en el 
interior del país o a través de las fronteras internacionales.

País de destino.	País que corresponde al destino de una persona o de un grupo de personas, independientemente de si migran 
de forma regular o irregular.

País de origen.	País de nacionalidad o de anterior residencia habitual de una persona o grupo de personas que han emigrado 
al extranjero, independientemente de si lo hacen de forma regular o irregular.

Derecho a migrar.	Derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, 
salir y retornar al territorio nacional conforme la legislación nacional.

Emigración.	Movimiento que realiza una persona desde el país de nacionalidad o de residencia habitual hacia otro país, de 
modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual.

Flujo migratorio.	Es el movimiento de una o más personas de un país o ciudad a otro con el fin de establecerse y lograr una 
mejor calidad de vida.

Inmigración.	Acto de trasladarse a un país distinto del país de nacionalidad o de residencia habitual, de manera que el país de 
destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual.

Migración internacional.	Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una frontera 
internacional hacia otro país con el objeto de establecer su nueva residencia habitual.

Migración irregular. Movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales 
que rigen la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o de destino.

Migrante.	Persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera 
internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones.	Aquí	de	nuevo,	no	se	excluyen	las	causales	climáticas	
dentro	del	concepto.

Migración laboral.	Persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de 
una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por razón de trabajo.

Remesas.	Transferencias monetarias de carácter privado que los migrantes realizan, ya sea a través de las fronteras o dentro 
de un mismo país, a particulares o comunidades con los que mantienen vínculos.	Hemos	mencionado	antes	que	no	se	han	
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caracterizado	las	remesas	sociales	en	el	país	y	que	esto	impide	un	abordaje	integral	de	la	comprensión	sobre	sus	efectos,	
incluida	la	decisión	de	migrar.

Retorno voluntario asistido.	Apoyo administrativo, logístico y financiero, que incluye la asistencia para la reintegración, 
facilitando a los migrantes que no pueden o no desean permanecer en el país de acogida o de tránsito y deciden regresar 
a su país de origen.	Este	tema	debe	incorporar	un	conocimiento	profundo	de	las	causales	originales	para	la	toma	de	
decisión	respecto	a	migrar.	De	lo	contrario,	se	está	omitiendo	el	origen	inicial	de	la	migración	y,	de	no	abordarse,	podría	
desencadenar	en	otro	proceso	de	migración	similar.	El	documento	principal	ha	señalado	los	múltiples	vacíos	que	deben	
abordarse	en	este	tema.

Retorno forzoso. Acto de devolver a una persona, contra su voluntad, al país de origen o de tránsito o a un tercer país que 
acepte recibirla, que generalmente se realiza en virtud de un acto o decisión de carácter administrativo o judicial.	De	la	misma	
forma,	este	proceso	debe	acompañarse	de	la	identificación	de	las	causales	originales	de	la	migración	para	poder	atenderlas.

Retorno voluntario.	Regreso asistido o por los propios medios de la persona al país de origen o de tránsito, u otro país, 
fundado en una decisión voluntaria de la persona que retorna.	Similar	al	tema	de	reincorporación	exitosa	discutido	arriba.	
Debe	basarse	en	evidencia	para	abordar	las	causales	originales	de	la	migración.

Xenofobia.	Es el conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que entrañan el rechazo, la exclusión y, a menudo, la 
denigración de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad, a la sociedad o a la identidad nacional.

Aún	existen	vacíos	 importantes	en	 la	articulación	de	definiciones	en	el	marco	legal	del	país.	Por	ejemplo,	ni	 la	Política	
Migratoria	 (IGM	2023)	ni	 la	Ley	Marco	de	Cambio	Climático	de	Guatemala	 (Decreto	No.	7-2013)	definen	el	 término	
“desastre”	bajo	el	 contexto	de	 clima	 y	migración.	 Estos	 vacíos	deben	 abordarse	para	poder	 articular	 a	 las	políticas	
públicas	con	las	realidades	vividas	por	la	comunidad	migrante	sobre	todo	bajo	los	posibles	impactos	del	cambio	climático	
sobre	poblaciones	altamente	vulnerables.
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