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Cada segundo, una persona abandona 
su hogar por causas relacionadas con 
el cambio climático según el informe 
Frontiers 2017 de la onu. Los países del 

Corredor Seco Centroamericano −Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua− se encuen-
tran entre los más vulnerables ante las conse-
cuencias del cambio climático, encabezando 
las primeras posiciones en el Índice de Riesgo 
Climático Global de GermanWatch−2018 (Guate-
mala se sitúa en el undécimo puesto y El Salva-
dor ocupa la decimosexta posición).

Algunos estudios han analizado parcialmente 
cómo estos cambios en el clima producen mi-
graciones internas e incluso internacionales en 
la región (Carazo et al. (2012) y Crush (2013), sin 
embargo, pocas investigaciones se han centra-
do en entender a fondo la relación causal, el 
alcance y el impacto del cambio climático en 
dichas migraciones, ni en la percepción de las 
propias comunidades ante la emergencia de 
este nuevo problema y mucho menos en ana-
lizar  los impactos de género en esta migración 
climática dentro del Corredor Seco.

Este estudio trata de profundizar en la relación 
entre migración, género y cambio climático en el 
Corredor Seco Centroamericano porque, aunque 
existe bibliografía diversa sobre cada uno de estos 
tres factores de forma individual, el número de 
fuentes se reduce considerablemente cuando se 
trata de la relación entre dos variables y es prácti-
camente nula cuando se trata de analizar los tres 
factores en su conjunto. 

Para su elaboración, se plantearon las siguientes 
preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles son las dinámicas migratorias por cau-
sas ambientales, susceptibles de agravarse en la 
actualidad por el cambio climático, en el Corre-
dor Seco Centroamericano y los impactos de 
género asociados? 

2. ¿Cuáles son las acciones de adaptación y resi-
liencia que las mujeres han planeado e imple-
mentado para hacer frente al cambio climático?

3. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta las políti-
cas públicas en los diferentes niveles para abor-
dar el cambio climático desde una perspectiva 
de igualdad de género?

Los países más afectados por eventos 
climáticos extremos (1997 − 2016).

En cursiva los países en que en el 90% de las 
pérdidas/casos mortales ocurrieron dentro de 
un año/evento.
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Resultados clave
Nuestros hallazgos indican que estos tres desafíos están conectados 
y las comunidades perciben que la migración y el impacto en las 
mujeres está aumentado como consecuencia del cambio climático. 

También llevamos a cabo una serie de recomendaciones sobre cómo 
incorporar la igualdad de género en las políticas climáticas e insistimos 
en la necesidad de una mayor investigación para ahondar en estos 
vínculos y establecer así una mayor interrelación y coherencia entre 
las políticas climáticas, migratorias y sociales.
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Todas las comunidades visitadas identifi-
caron claramente el cambio en el clima 
como el causante del incremento de 
sequías, aumentos extremos de tempe-

ratura, inundaciones y cambios en los patrones 
de lluvias: explicaron que los periodos de lluvia y 
sequía que se daban hace una década eran mucho 
más predecibles de lo que son ahora y relaciona-
ron esta irregularidad con el cambio climático.

A través de los testimonios recogidos en los 
cuatro países, quedó de manifiesto un incre-
mento en las migraciones temporales debido a 
la incertidumbre en las épocas de cosecha por 
las lluvias o sequías, vinculadas con el cambio 
climático o el empeoramiento de las condicio-
nes medioambientales. Según las entrevistas 
realizadas, las migraciones se producen sobre 
todo durante el periodo de la primera siem-
bra: antes había dos cosechas al año, pero ante 
los cambios en el clima, las poblaciones del Co-
rredor Seco ya no se arriesgan a realizar la pri-
mera siembra y migran buscando otras fuentes 
de ingresos. También en El Salvador, algunas de 
las comunidades (especialmente en San Miguel) 
establecen el vínculo entre la migración y los 

efectos climáticos, en especial las sequías, pero 
señalan que la violencia sigue jugando un im-
portante papel en la migración por delante de 
la variable climática. Suelen ser migraciones 
internas hacia áreas rurales con cultivos 
que demandan mano de obra en época de 
cosecha (café, azúcar, banano, melón…) o 
hacia las ciudades, en el caso de las muje-
res en busca de trabajo doméstico o en las 
maquilas.

En los cuatro países, esta migración se hace 
normalmente hacia otras regiones dentro del 
mismo país o a países vecinos siendo los más 
recurrentes Costa Rica y El Salvador, por ser 
países dolarizados, lo que permite a las perso-
nas migrantes obtener salarios más altos que 
en sus países de origen. Las personas entre-
vistadas mencionaron en menor medida mi-
graciones internacionales a Estados Unidos o 
España, en este último caso, de mujeres nica-
ragüenses de San Ramón y Somoto para traba-
jo doméstico. 

En las regiones visitadas de Honduras y Ni-
caragua este fenómeno afectaría en una 
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1.
proporción similar a hombres y mujeres, 
aunque las comunidades aseguran percibir 
un aumento entre las mujeres que deciden 
migrar de manera temporal; en Guatema-
la y El Salvador la migración sigue siendo 
una práctica esencialmente masculina. De-
bido al incremento de la variabilidad climáti-
ca, tanto en Nicaragua como en Honduras se 
producen más migraciones temporales de fa-
milias enteras para la recolección de café, y 
especialmente migración de mujeres y niños/
as ante la gran demanda de mano de obra para 
este cultivo. Algunos colegios de los lugares de 
origen señalan cómo han tenido que adaptar 
las temporadas escolares y flexibilizar los hora-
rios ante el absentismo de escolares durante la 
cosecha de café: en la región de Marcala (Hon-
duras) se ausentan del colegio por periodos de 
3 o 4 meses, de diciembre−enero a marzo.

En el trabajo de campo también se dieron evi-
dencias de algunas migraciones permanentes 
forzadas en Nicaragua y El Salvador (las fami-
lias afectadas migraron a Guatemala) debido a 
eventos extremos relacionados con el cambio 
climático como huracanes o deslizamientos de 
tierras por fuertes lluvias.

Patrones de 
migración climática 
Por género

País
Impactos de género 

en la migración

Desigualdad de género 
en la propiedad de la tierra
 e impactos económicos

Causas de la migración y 
circunstancias específicas

Honduras Percepción de un incremento 
en la migración femenina.

Desigualdad en el acceso a la tierra: 
las mujeres alquilan la tierra y per-
ciben menos ingresos por disminu-

ción de las cosechas.

Migraciones temporales 
cíclicas de familias enteras por 

alteración de las cosechas. 

El Salvador Mayoritariamente masculina.
Incremento de las cargas 

de trabajo que realizan 
las mujeres.

Migraciones internas por 
alteración de las cosechas 

y migraciones interregionales. 
Fenómenos climáticos 

extremos también causantes 
de migraciones.

Guatemala Mayoritariamente masculina.

Desigualdad de género 
en el acceso a la tierra.

Incremento de las cargas de trabajo 
que realizan las mujeres.

Guatemala es receptora de 
migración no temporal.

Migraciones temporales 
interregionales.

Nicaragua Percepción de un incremento 
en la migración femenina.

Incremento de las cargas de trabajo 
que realizan las mujeres.

Evidencias de migraciones in-
terregionales relacionadas con 
eventos climáticos extremos.
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Através de las entrevistas queda-
ron en evidencia las cargas extras 
que están asumiendo las mujeres 
ante la variabilidad climática: una 

doble/triple carga (trabajo remunerado, trabajo 
doméstico sumado al cuidado de los/as hijos/as 
y personas ancianas, así como su participación 
en proyectos comunitarios). Las mujeres necesi-
tan invertir más tiempo para abastecer de agua 
a su comunidad (los pozos más cercanos se han 
secado) y para el cuidado de personas enfermas 
de cualquier edad por un incremento de las en-
fermedades relacionadas con el aumento de la 
temperatura (respiratorias, cutáneas y enferme-
dades como el zika, la chikunguña y el dengue 
por aumento del número de mosquitos). 

Cuando la mujer migra, las labores aso-
ciadas a los cuidados siguen en manos de 
otras mujeres de la comunidad (abuelas, 

hermanas…) sin que los hombres se incor-
poren a este ámbito. Si ellas permanecen en 
la comunidad y sus parejas son las que migran, 
asumen una mayor carga de trabajo a la que ya 
tenían. Por ejemplo, en Guatemala, las muje-
res insisten en que por períodos de entre tres 
y seis meses cuentan con menos recursos para 
hacer frente a las necesidades familiares y las 
que se enfrentan a migraciones permanentes 
comentan cómo pasan a ejercer el papel de 
cabeza de familia y los problemas que se en-
cuentran respecto a la titularidad de la tierra. 
Las mujeres sufren doblemente porque no son 
dueñas de la tierra y son testigos de los despla-
zamientos de sus compañeros. En países como 
Honduras, las mujeres agricultoras que no tie-
nen tierra propia deben entregar el 50% de lo 
producido al arrendador y cada vez producen 
menos, debido a los efectos del cambio climá-
tico lo que afecta a su calidad de vida.

imPactos de las migraciones
climáticas diferenciados 
Por género y estrategias 
de adaPtación

Las mujeres, con el apoyo de algunos Gobier-
nos locales y ong, están generando y promo-
viendo iniciativas de adaptación al cambio 
climático para intentar permanecer en sus te-
rritorios con sus familias. Las iniciativas están 
centradas prioritariamente en: intercambio y 
creación de bancos de semillas criollas, trabajo en 
cooperativas agrícolas, acopio de agua a través de 
aljibes y cosechas de agua, entre otras. 

Sin embargo, estas prácticas no siempre su-
ponen medidas eficaces a la hora de frenar la 
migración porque las distintas políticas y 
proyectos no garantizan que las mujeres 
puedan participar de manera integral en la 
toma de decisiones (la mayoría de las veces 
no participan en el proceso de planificación 
por desconocimiento sobre cómo incluirlas 
desde una perspectiva integral), los proyectos 
generan en muchas ocasiones más trabajo para 

ellas (hasta una triple jornada) y sigue muy 
presente la percepción patriarcal sobre el tra-
bajo de las mujeres. 

Algunos Gobiernos locales están colaborando con 
las ong para comprender mejor las necesidades 
diferenciadas de cada comunidad, en especial de 
las mujeres, lo que podría resultar en políticas y 
acciones más holísticas. Son rescatables algunas 
experiencias que integran en mayor o menor 
medida el enfoque de género: 

•	Las cooperativas agrícolas de Combrifol y 
Comucap en Honduras, que cuentan con 
el apoyo de la oficina municipal de la mujer 
de Marcala, y están lideradas por mujeres. 
Cultivan semillas criollas (selección previa 
de las que mejor se adaptan a los cambios 
del clima) al tiempo que se forman en prác-
ticas agrícolas sostenibles y orgánicas, ma-
nejo de créditos, prevención de violencia 
de género y empoderamiento (educación 
sobre sus derechos a decidir sobre la tie-
rra). En Marcala, las familias asociadas a la 
cooperativa Combrifol han decidido sem-
brar en su región y no migrar. 

• Los bancos de semillas en El Salvador apo-
yados por el Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal (centa), la primera 
institución del Gobierno que cuenta con una 
Política de Género y una Unidad de Género, 
y el banco de semillas de Matagalpa en Nica-
ragua apoyado por la ong odesar. Desde 
el centa decidieron iniciar investigaciones 
específicas lideradas por mujeres por sus im-
portantes conocimientos sobre la tierra y su 
alto grado de implicación, con el objetivo de 
crear un banco de semillas adaptadas al cam-
bio climático y posteriormente realizar inter-
cambios entre las distintas comunidades.

 
•	Reservorios de agua en El Salvador con 

el apoyo del programa Ciudad Mujer, que 
cuenta con seis sedes en el país y está im-
pulsado por la Secretaría de Inclusión So-
cial. Se trata de un proyecto integral para 
mantener los pozos de agua como piletas 
para la producción como parte de un mo-
delo que busca empoderar a las mujeres 
en aspectos socio−productivos, pero inclu-
yendo también atención y prevención de la 
violencia de género y espacios de cuidado 
para la atención de sus hijos. 

2. 

infografía
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TEMPORALES
—> INTERNAS
Rural: en Nicaragua y Honduras migran familias enteras (mujeres y niños/as) para 
la recolección de café
Ciudades: migraciones de mujeres en Honduras y Nicaragua en busca de trabajo 
doméstico o a las maquilas

—> PAÍSES VECINOS Costa Rica y El Salvador

—> INTERNACIONALES a España (mujeres para trabajo doméstico) o Estados Unidos

PERMANENTES
Nicaragua y El Salvador: eventos extremos relacionados con el cambio climático 
(huracanes o deslizamientos de tierras por fuertes lluvias)  

MIGRACIÓN 
FEMENINA (Honduras y Nicaragua)
—> Las labores asociadas a los cuidados siguen en manos 
de otras mujeres de la comunidad (abuelas, hermanas…) 
sin que los hombres se incorporen a este ámbito 

MASCULINA (El Salvador y Guatemala)
—> Las mujeres asumen las actividades productivas 
que realizaban los hombres (además de sus 
tareas tradicionales)   

—> Las mujeres dedican más tiempo 
a la búsqueda de agua —> 6 horas al día

—> Mujeres dedican + tiempo al cuidado de personas 
enfermas sacrificando tiempo de descanso 

Nuevas enfermedades por aumento 
de mosquitos: Zika y Chikungunya 

ENFERMEDADES

PROPIEDAD DE LA TIERRA AGUA DISPONIBLE

MIGRACIONES

(Caída de producción/Ingresos)

DESEMPLEO

—> Solo 20% propiedades en Nicaragua son de mujeres
—> 14% en Honduras (FAO 2005)

CONSECUENCIAS CONSECUENCIA

CONSECUENCIAS

     INSEGURIDAD ALIMENTARIA
1 millón y medio de personas sin acceso a alimentos
Antes 2 cosechas al año, ahora solo UNA (por incertidumbre climática)
30% de los hogares sufre pobreza extrema
La tierra: mayoritariamente en manos de los hombres

—> ELLAS siempre comen las últimas: mayores índices de desnutrición

60% pérdidas de cosechas 
de maíz y frijol (Honduras 2016)

CONSECUENCIA
—> Mayor violencia 
contra las mujeres 
en el ámbito familiar

Obligadas a entregar 50% de la cosecha al arrendador

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

Corredor Seco Centroamericano
Honduras, Guatemala, 

El Salvador y Nicaragua

MUJERES Y MIGRACIONES 
CLIMÁTICAS

Esta infografía combina hallazgos del estudio
y datos extraídos de fuentes secundarias.
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igualdad de género 
en las Políticas 
Públicas de cambio 
climático

Se han identificado algunas políticas intere-
santes para abordar la lucha contra el cam-
bio climático con enfoques de equidad a 
nivel nacional y regional. Por ejemplo, Gua-

temala incluye en su Plan de Acción Nacional con-
tra el Cambio Climático interesantes menciones a 
la perspectiva de género. La Estrategia Regional de 
Cambio Climático aprobada en 2010 para la región 
centroamericana es también un buen ejemplo 
de integración del enfoque de género en su plan 
de acción, reconociendo el papel de las mujeres 
como agentes de cambio imprescindibles para la 
generación de buenas prácticas y políticas.

Sin embargo, aún queda un largo camino para 
que estas políticas sean realmente efectivas. Mu-
chas instituciones siguen planteando cambios 
desde un «enfoque de mujeres», sin medir 
realmente los cambios en los roles de género 
o si las políticas que se promueven terminan 

ReCoMenDaCiones paRa La inCoRpoRaCión De La iGuaLDaD 
De GéneRo en Las poLÍtiCas púbLiCas De CaMbio CLiMátiCo  

Las políticas públicas a nivel internacional, nacional y local deben tener en 
cuenta que los efectos del cambio climático acentúan aún más las desigual-
dades de género ya existentes. Sin embargo, es necesario dejar de ver a 
las mujeres únicamente como víctimas del cambio climático ya que esta 

visión puede tener un impacto negativo profundo, ahondando aún más en la división 
tradicional de roles de género que aumenta la desigualdad. 

Las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático no pueden resul-
tar exitosas ni justas si no se incorpora a la mitad de la población y los conoci-
mientos que las mujeres tienen sobre su entorno y sus capacidades para afrontar 
los desafíos climáticos. Es imprescindible incorporarlas en el diseño, seguimiento e 
implementación de políticas públicas sobre cambio climático y migraciones tanto en el 
plano internacional, como en los ámbitos nacionales y locales de los países que con-
forman el Corredor Seco Centroamericano. Alcanzar la paridad en la participación de 
las mujeres en todos los procesos y órganos de toma de decisión relacionados con las 
políticas climáticas a todos los niveles (regional, nacional y local), incluyendo comités 
de expertos y comités asesores, debe ser un objetivo prioritario. Así aparece en el Plan 
de Género aprobado en Conferencia de las Partes de la cmnucc1 que establece cuatro 
esferas prioritarias para los próximos años incluyendo, además de la participación, el 
aumento de la coherencia y el fortalecimiento de las capacidades, entre otras.  

A continuación, agrupamos en tres bloques algunas recomendaciones a nivel interna-
cional, regional y local, para mejorar la incorporación de la perspectiva de género en 
las políticas públicas de lucha contra el cambio climático.

1 Decisión 3/COP 23 - https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2017/cop23/spa/11a01s.pdf 
(Página 15 a la 21).

3.
reforzando los roles tradicionales en 
lugar de favorecer la igualdad. Además, 
ninguna de las iniciativas de política públi-
ca encontradas aborda explícitamente los 
tres temas de género, migración y cambio 
climático, probablemente por la falta de 
concienciación sobre las interrelaciones 
entre estos tres elementos. 

En el ámbito internacional, los múltiples 
marcos normativos y legales que abordan 
las tres temáticas están separados unos de 
otros, aunque en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico (cmnucc) se han ido introduciendo 
tanto las migraciones climáticas (Mecanis-
mo Internacional de Varsovia sobre pérdi-
das y daños) como la perspectiva de género 
(Plan de Acción de Género aprobado en la 
COP 23 de Bonn en 2017).

resumen ejecutivo
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1
resumen ejecutivo

LiDeRazGo y paRtiCipaCión efeCtiva De Las MujeRes en 
Las instituCiones y pRoyeCtos Con enfoque De GéneRo

• Desarrollar proyectos en el marco del Fondo 
de Adaptación o del Fondo Verde para el 
Clima (gcf en inglés) para capitalizar el man-
dato de género del gcf, por ejemplo, a través 
del desarrollo de estadísticas y/o implementación 
de proyectos piloto de mitigación, resiliencia y 
adaptación que eviten el desplazamiento forza-
do y contribuyan a la adaptación de las mujeres. 
Para ello, es necesaria una mayor capacitación y 
apoyo a los Gobiernos para que puedan acceder 
a la financiación de este tipo de proyectos. Tam-
bién se debe avanzar en una mayor transparencia 
en el funcionamiento de todos los mecanismos 
de financiación climática, lo que tendría una re-
percusión en el acceso a los fondos por parte de 
la sociedad civil y de los proyectos liderados por 
mujeres. 

• Aumentar la capacitación y formación 
obligatoria en género y cambio climático 
del personal involucrado en los procesos de 
toma de decisiones en las políticas nacionales 
de lucha contra el cambio climático y las po-
líticas migratorias en El Salvador, Nicaragua, 
Honduras y Guatemala, y a nivel regional, 
para que el enfoque de género se incorpore 
a sus planes de acción. La Estrategia Regional 
de Cambio Climático (ercc) es un buen ejem-
plo a seguir, pero sigue faltando formación 
para su correcta implementación. Por otro 
lado, el Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular aprobado por 
Naciones Unidas señala la importancia de ela-
borar políticas migratorias con perspectiva 
de género para responder a las necesidades y 
vulnerabilidades particulares de las mujeres.

• Reformar y dotar de recursos económicos 
a los marcos legislativos nacionales que 
regulan la propiedad de la tierra para aca-
bar con la brecha de género en el acceso a 
la titularidad de la tierra. Sin ser dueñas de 
sus tierras, las mujeres siguen excluidas de los 
procesos formales de consulta para determi-
nar sus necesidades de adaptación al cambio 
climático y acceder a créditos agrícolas. Por 
ejemplo, Nicaragua aprobó en 2010 la Ley 717 
Creadora del Fondo para Compra de Tierras 
con Equidad de Género para Mujeres Rurales 
pero no ha habido avances por la falta de do-
tación presupuestaria.

•	 Incrementar el apoyo institucional y pre-
supuestario por parte de los Gobiernos 
locales a las iniciativas de mujeres orien-
tadas a la adaptación al cambio climáti-
co, especialmente las relacionadas con la 
agroecología, los bancos de semillas y el acce-
so a fuentes de energía no contaminante y a la 
tecnología, sin olvidar políticas sociales que 
acompañen a las mujeres en estos procesos 
(apoyo al cuidado de hijos/as en los periodos 
de migración temporal, mejora de los dere-
chos laborales en los trabajos temporales…). 
En la comunidad hondureña de Marcala, el 
trabajo conjunto de la Oficina Municipal de la 
Mujer con la cooperativa agrícola Combrifol 
es un ejemplo de buena práctica. 
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3CoheRenCia De poLÍtiCas 
y evaLuaCión

• Aumentar la coordinación entre las distin-
tas instituciones y actores involucrados 
en los tres temas que aborda el estudio: 
fomentar la colaboración entre las institucio-
nes y procesos internacionales que abordan 
los distintos factores desencadenantes de la 
migración, por ejemplo la fao (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura) en temas de seguridad ali-
mentaria, con la oim (Organización Interna-
cional para las migraciones) o el acnur (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados) para construir soluciones con-
juntas. Asimismo, sería bueno contar con es-
pacios de articulación con otras instituciones 
como la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (cedaw) o la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (csw) para abor-
dar enfoques transversales. A nivel nacio-
nal, es necesario mejorar la coordinación de 
las distintas oficinas encargadas de aspectos 
agrícolas, forestales o de ordenamiento te-
rritorial, con las que velan por los derechos 
de las mujeres para llevar a cabo enfoques 

integrales en las intervenciones planificadas 
mediante, por ejemplo, comisiones mixtas o 
interdepartamentales. 

• Evaluar las políticas y estrategias econó-
micas, migratorias, climáticas y de géne-
ro que están en marcha actualmente a 
nivel nacional y regional para: 

1. comprender su impacto en las comunidades 
locales, centrándose en los derechos huma-
nos y de la mujer; 

2. garantizar que su aplicación no está em-
peorando las condiciones de vida de las 
mujeres y que cumplen con los compro-
misos nacionales asumidos bajo marcos 
internacionales (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico, Agenda 2030, Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgos de Desastres, la 
Nueva Agenda Urbana…); 

3. identificar, compartir y replicar estrategias 
que cumplan las metas nacionales, especial-
mente en torno al cambio climático y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ods).

2 investiGaCión y 
estaDÍstiCas DesaGReGaDas

• Elaborar bases de datos y series históricas y específicas que incorpo-
ren datos desagregados para establecer la dimensión real del cambio 
climático y la migración interna, transfronteriza e internacional aso-
ciada a él. Contar con datos fiables (respaldados por equipos técnicos con 
la formación adecuada y presupuestos adecuados) y más estudios sobre la 
perspectiva de género en la migración climática es esencial para que los Go-
biernos locales y nacionales, con el apoyo de instituciones internacionales, 
pueden formular políticas de respuesta adecuadas. 

resumen ejecutivo
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Metodología
Este estudio encargado por InspirAction/Christian Aid ha sido realizado por 
la organización Women’s Environment & Development Organization (wedo) y 
CoopeSoliDar R.L (Costa Rica). Se identificaron para la realización del estudio, 
regiones altamente vulnerables al cambio climático del litoral pacífico de Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua (Corredor Seco Centroamericano).

Las diversas fases de este estudio se han llevado a cabo entre 2017 y 2018. El 
trabajo de campo cualitativo se realizó con grupos focales, entrevistas y visitas a 
comunidades, ong y representantes gubernamentales en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. Participaron un total de 251 personas (184 mujeres y 67 
hombres) y se llevó a cabo en: 

•	 Departamentos	de	Usulután	y	San	Miguel	en	El	Salvador.
•	 Departamentos	de	Matagalpa	(San	Ramón)	y	Madriz	(Somoto)	en	Nicaragua.
•	 Región	 sur	 de	 Choluteca,	 región	 occidental	 de	 Langue	 y	 región	 noroccidental	 

de Marcala en Honduras.

Corredor seco Centroamericano y sitios visitados

Mapa del Corredor Seco Centroamericano basado en el Índice de Riesgo Climático (1999) y los municipios visitados en cada país. 
Fuente: CIAT-World Bank-UNEP (1999).
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Migraciones climáticas en el Corredor Seco Centroamericano:
integrando la visión de género 

El informe completo puede encontrarse aquí.

InspirAction somos una Organización No Gubernamental 
de Desarrollo española con un objetivo muy claro: acabar 
con la pobreza en todas sus facetas. Somos parte 
de Christian Aid y por tanto, tenemos el respaldo de 70 años 
de experiencia en el terreno de la ayuda de emergencia, 
el desarrollo sostenible a largo plazo y en la realización de 
campañas a favor de los colectivos más empobrecidos y 
marginados del mundo. 

InspirAction no nos callamos ante nada ni nadie. No 
tenemos miedo a denunciar porque ninguna injusticia 
nos es ajena. Implementamos soluciones prácticas de 
la mano de las más de 500 organizaciones locales que 
trabajan en 49 países de todo el mundo. Somos expertas 
en incidencia política y movilización para la lucha contra el 
Cambio climático con enfoque de género, la igualdad de 
género y el cumplimiento de los derechos humanos para 
todas las personas.

www.inspiraction.org

www.christianaid.org.uk 

Fundación Christian Aid International (InspirAction) está dada 
de alta en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad (España) el día 5 de febrero de 2009 
con número 08-0383.

https://www.inspiraction.org/Ficheros/Documentos/2019-migraciones-climaticas-InspirAction.pdf

