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Guolemolo, doce de enero del dos mil once ------

ASUNTo: Lo esludionte: MARIA AIEJANDRA MAZARIEGOS ORELLANA,

Cqrnet No, 200512325, inicio irómile poro lq reql¡zoción

de su exomen de tesis

I. Se odmile poro su trómite el memoriol correspondienle y se don
por ocompoñodos los documentos mencionodos. 2. Se troslodo cl

{o} Coordinodor (o} de lo Correro correspondienle Lic. Froncisco

Lemus Mirondo, poro que ocepte el temo de Tesis plonteodo. 3.

El reslo de lo solicitodo téngose presente poro su oportunidod.

Atentomenle,

'tDYENSEñADAToDos"

ESCUEI,A DE CIENCIA POTITICA DE LA UNIVEiSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATÍMAI.A:

Universidod de Son Cqrlos de Guolemolo
Escuelo de Ciencio Polílico

Se envio e expedienie comoelo.
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Ge¡9/Mogqli De MotF Medrono
// DIRECTORA t ;-



Universidod de Son Corlos de Guolemolo
Escuelo de Cienciq Político

cuolemolo. 24 de enero del 201 l

Licenciodo
Geidy Mogoli De Moio, Direclorq
Escuelo de Ciencio Polílico

Est¡modo Licenc¡odo De Malo:

Por medio de lo presenfe me perm¡to informorle que, verificodos los
el temo:Escuelo,

"LA IMPORTANCIA DF'. ROT DE TA COMISION CENIROAMFRICANA DE AMBIENrF

Y DESARROIIO ICCAD) FRENIE AL CAMBIO CLIMATICO Y sUS REPERCUSIONFS

SOBRE LA SEGURTDAD AI.,MÉNIARIA EN GUA'rEMALA". Por el {lo} esludionte
MARIA AIEJANDRA MAZARIEGOS OREITANA, CATNé NO. 20O5L2325,
puede outorizorse dodo que el mismo no fiene ontecedenles previos en
nuestro Unidod Acodémico.

Alenlamenie,

Coordin
o lemus

Relqciones

regislros de fesis de lo

-l t'
Lic.

se reoreio e¡pedienle comoelo.
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Un¡veBidod de Son
Escuelo de Cienc¡o

Corlos de Guolemolo
Polílico

ESCUEIA DE C¡EI'¡CIA POTIIICA DE

Guolemolo. lres de febrero del dos mil
LA UNIVERSIDAD DE SAN CARIOS DE GUATEMAI,A:

ASUNTO; El (o) estudionle: MARIA ALEJANDRA MAZARIEGOS

ORELLANA, Cornet 200512325, conlinúo trómite poro lo

reolizoción del exomen de Tes¡s.

L Hobiéndose ocepiodo el Temo de Tes¡s propueslo, por porte del

Coordinodor {o) de lo Coffero, L¡c. Fronc¡sco Lemus M¡randa, pcse ol

Coordinodor de Metodologío, Lic. Jorge Arr¡ogo, poro que se sirvc emilir

diclomen conespond¡enle sobre el D¡seño de Tesis.

Aleniomenle,

,,¡DYENSEÑADATODOS"

se e¡vía el e¡oedienle
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Un¡vers¡dod de Son Corlos de Guotemolo
Escuelo de Ciencio Polílico

Guotemolo, l0 de febrero del 201 I

Licencicdo
Geidy Mogol¡ De Moto Medrono
Direcloro, Escuelo de Ciencio Polílico
Univers¡dod de Son Codos de Guolemolo

Eslimodo Licenciodo De Moto:

Por medio de lo presente me dirio o usted con el obiefo de
informorle que. tuve o lo vislo el trobojo de Tesis del o (lo)
estudionte I"SRIA AIEJANDRA lfAzARrEGOs ORELLANA,
Carná 200512325, tilulodo "r"A rr@oRT¡NcrA DEL Rot DE LA

COMISION CENTROAMERICANA DE ¡MBIENTE Y DESARROI,IO (CCAD)
!'RENTS AI. CAMBIO CI.ryATICO Y SUS REPERCUSIONES SOBRE

I,A SEGURIDAD ALIMENTARIA EN GUATB{AI,A'" EI (IA) ESIUd¡ONTC EN

referencio hizo los modificociones y por lo ionlo, mi dictomen es
fovoroble poro que se opruebe dicho diseño y se procedo o
reolizor lo investigoción.

Se ¡eoreso Etpedienie complelo

'l\P"
e Lt llrre Anic¡go
dor Areo de



Uniy'ersidod de Son Corlos de Guolemolo
Eséuelá de ciencio Polílico

ESCUETA DE CIENCIA POUNCA DE TA UNIVERSIDAD DE SAN CARTOS DE GUAIEMAI"A
Guolemoio o los quince díos de¡ mes febrero de' dos mi¡ once--

5e reoreso exoedienle como eio

5.

ASUNTO: el ( la) estudiante MARIA ALf,.IA¡IDRA

MAZARIEGOS ORELLANA, C¡rnet No.200512325,

Continúa tr¡imite para la realización de su Examen de

Tesis.

l. Hobr¡éndose emilido el dictomen correspondiente por porte

del Coordinodor de Metodologío, pose ol (lo) Asesor (o) de

Tesis Lic. Luis Dovid Winter Lulher, poro que brinde lo osesorío

correspondiente y emilo su informe.

Alentomenle,

"tD Y ENsEñAD A ToDos"

Licda- Gei Magal¡ De M
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Gúatemala¡rl¡o 26 de 2011

Licda. Geidy de Mata
D¡rectore
Escuela de Ciencia Politica

Univers¡dád de Sán Carloó de 6u*temal¿

Estimada ticdá. D€ Matá:

EnatenciénalaadgnacjóncomoAsesordéTeg.$dé¡aestüdianteMaíaAlejandraMazariegos
Orellana, en el tema de ¡nve5t¡gá¿irítl dcnom¡nádo: "EL ROL DE tA coMlsloN

CENTROAMERICAiIA DE AMBIEÍTTÉ Y DESARROTIO ' CCAF FRENTE AL CAMAO C¡JMA]ICO Y SUS

REPERCUCIOHES SOBRE tA SLGUh¡DAD AIIMEN;AR¡A E¡'¡ GUAtEMAIA"; tergo el honor de

dir¡g¡rme a lsted para manites¡a e que deld€ el momento en que se ofic¡ali¡o dicha des¡gnac ón'

he ienido a bíe¡ o¡ienta¡ Y revis¿r €t kab¿io dé ¡nv€stigación elaborado por la €studiánte María

AleJlandra.

En tel virtud, cons¡dero qüe el trabeio re ¡eel;ró €ori alto t¡ivel de Prol€s¡onal¡smo, científ¡co V

académ¡co, pot lo qué se €onviette ell un e:cÜde de agoto d¡¡ecto a los intetesa& en conocer la

real¡dad de la temática. Por oüa pdte, se co,s¡dert un doeumento valioso producido por !a

Un¡vers¡dad de Sáñ Cados de G!áte¡nalá y en esp¿rjal d¿ lá Escuela ¿e Gencia Pdlt¡ca que se

preocupa Por d ¿€sarollo del País.

Por lo tanto, la Tes¡s ¡eúne los reqú¡sitos er¡gidos por la Escuela' y en consacüencia el d¡cta¡nen es

FAVOMBIf para que dicha Tesk continúe Éor loó dmites.o¡tespo'rC¡entes'

S¡n otro part¡cular, aprovecho la oportun¡dad par¿ r€iterdrle e la S€ñora D¡rectora, la seguridad de

mi mas alta y dlstinguida considera€¡én.

4;JU,t*[\,*
li. David Winter Luther

lnternacion3lista
colee¡ado:1490



Universidod de Son Corlos de Guolemolo
Escuelo de Ciencio Polílico

ESCUEL.]I DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA: Guate:nala, cuatro de agosao del dos mil once.------------------

ASUNTOT el 0a) estudiante: MARTA ALE ANDRA MAZARIEGOS

ORELLANA, carnet 200512325, conti!úa trámite para la

realización de su Examen de Tesis

Habiéndose emitido el dictamen conespondiente por parte del (lal Lic. Luis David W:nter
Luüer, en su calidacl de Asesor de Tesis, pase al (lal Lic Franc;sco }osé Lemus Mirarda,
para que proceda en su calidad de Coordinador [a.) de la Carrej'a de Relaciones

Internacionales a conformar el Tribunal que escuchará y evaiuará la defensa de tesis,

según el artículo 70 del Normatjvo de Evaluación y Promoción de estudiantes cle la

Escuela de Ciencia ?olítica.

Atentamente,

"IDYENSEÑADATODOS"

Licda.

Sé reoresd expedienle complelo

Magali De Mata



UNIVDRSI;AD DE C.\ CARLOS
DF] (iTJA'I'EMALA

F4.úéla de c!érc¡á Polltlcá
Ed¡frcio M 5 Cludád uniÉÉúafia, ¿ona 12

Guat¿mBla, CdtoatrÉncá

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA
COORDINACION AREA RELACIONES INTERNACIONALES.

ACTA DE EVALUACION DE TESIS
(Licenciatura enRelaciones Internacionales)

En la ciudad de Guatemala, el dla doce de agosto el dos rnil once, se realizó la
Lectura y Defensa de tesis de MARIA ALEJANDRA MAZARIEGOS
ORELLANA Catné No.200512325, titulada: "LA IMPORTANCIA DEL ROL DE
LA COMISION CENTROAMERICANA DE AMB]ENTT Y DESARROLLO
(ccAD) FRENTE AL CAMBTO CLIMATICO y SUS REPERCUSIONES SOBRE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN GUATEMALA". Para la Licenciatura en
Relaciones Internacionales ante el Tribunal confo¡mado pot: Lic. Edgar Roberto
jiménei Ayala, Lic. Juan Carlos Guzmán Morán y Lic. Francisco josé Lemus
Miranda como Coordinador del Area de Relaciones Internacionales, habiendo
evaluado y escuchado el info¡me de i¡vestigación del (la) sustentante, consideran
que el mismo contiene las cualidades necesarias pata un trabaio de tesis, por lo
tanto, el dictamen es de APROBADO (A).

ENAD A TODOS"

Lic.

"tD

Francisco Jo mus Mi¡anda

TFILDFAX etter¡tión 1474,

24188000 €xt. 853E4,85383, l,l?6 y 1173

los Guzmán Morán

E-mail: usac.pol@usar.edu.Br

Lic.



Un¡versidod de Son
Escuelo de Ciencio

Se e¡vio elexoedienie
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Corlos de Guoiemolo
Polílico

ESCUELA DE CIENCIA POL]TICA
CARLOS DE GUATEMALA: Guatemala,

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
dieciocho de a€tosto del dos mil once-----

Con vista en los dictámenes que anteceder¡ autorizo la impresión del trabajo de Tesis

del (la) estudiante: MARIA ALEJANDRA MAZARIEGOS ORELLANA' Carné No.

200512325 titulado: "LA IMPORTANCIA DEL ROL DE LA COMISION

CENTNOá,IÍER¡CANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD) ERENTE AL

CAMBIA CLIM\TLCO Y SUS REPERCUSIONES SOBRE LA SECURIDAD

AL ]MEll"] ARLA E N C UA TLMALA".

Atentamente,

"IDYENSEÑADATODOS"

idy Magali De
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INTRODUCCION

El interés en el abordaje de los efectos pos¡tivos derivados de esfuerzos

integrac¡onistas, como vía para concretar acuerdos de soluc¡ón a d¡stintas

problemát¡cas regionales, se ha incrementado en las últimas décadas. A raíz de

dichos esfuerzos han surgido d¡versas ¡niciativas. En el caso de Centro América, el

Sistema de lntegración Centroamericana -SICA- const¡tuye uno de los más grandes

logros en la región.

El SICA abarca d¡ferentes áreas de acción, entre los cuales se encuentra el

tema amb¡ental y la seguridad alimentaria, dada la importancia de los m¡smos en el

bienestar de la población. Es así como dentro del SICA, se crea la Com¡sión

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo -CCAD- con el fin de contribu¡r al

desarrollo sostenible de la reg¡ón, fortaleciendo el régimen de cooperación e

integración para la gestión ambiental. Por lo tanto, la investigación de Ia presente

tesis, surge con base en Ia importancia de determ¡nar el rol que ha desempeñado la

Comis¡ón Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en la lucha regional frente al

cambio climático y los efectos en el ámbito de seguridad alimentaria y nutricional de

Guatemala.

La estructura capitular de esta investigación consta de cinco capítulos. El

primero aborda los aspectos teórico-metodológicos incluyendo metodología de

trabajo, aspectos teóricos relacionados con integración, cambio climático y seguridad

alimentaria, así como las técn¡cas e instrumentos empleados. EI segundo capítulo

aborda los antecedentes sobre la relación entre integración, cambio climático y

seguridad alimentaria en la región centroamericana. El tercer capítulo aborda el

elemento central del trabajo que es la Comisión Centroamér¡ca de Ambiente y

Desarrollo, su estructura administrativa, [i]is¡ón y Visión, funciones y atribuc¡ones asi

como las iniciativas propias de trabajo. El capitulo cuatro hace referencia a los



esfuerzos realizados por los países de la reg¡ón centroamericana en materia de

integración, camb¡o climático y segur¡dad alimentar¡a Finalmente en el capítulo c¡nco

se presenta el análisis de los esfuerzos realizados y principales desafios para la

CCAD. Así mismo, establece la vinculación entre las acciones a nivel regional en

materia de ambiente y las ¡ntervenc¡ones a nivel nacional en mater¡a de seguridad

alimentaria y nutr¡cional.

El esfuerzo de anál¡sis y reflexión sobre la vinculación de las temáticas

abordadas fue fundamental para arribar a la conclusión de que un esfuerzo en

conjunto puede llevar a mejores resultados que aquellos esfuerzos que se dan en

forma indiv¡dualizada, al aprovechar Ias fortalezas de sus integrantes y

potencial¡zarlas en el esfuerzo conjunto.

A manera de cierre, se presentan las conclusiones y recomendaciones

resultantes del proceso investigativo y del análisis de la situación encontrada, como

un aporte al campo de las relaciones ¡nternacionales.



CAPITULO I

,I. ASPECTOS TEóRICO METODOLÓGICOS

1.1. Aspectos Metodológicos

En la actualidad, el incremento de la población y su comportamiento, son causa

importante del desequil¡brio de los ecosistemas teniendo como consecuencia la

insegur¡dad ambiental. Es aquí donde cobra relevanc¡a el cambio climático como un

factor determinante de la inseguridad ambiental.

Las amenazas a la Seguridad Humana -entend¡da ésta como la condición

necesar¡a para la subsistencia y la calidad de vida de las personas y sociedades

(Contreras, 2OO7)* son, a medida que progresa la civilización, cada vez más

devastadoras.

Por otro lado, la seguridad alimentar¡a existe cuando las personas en todo

momento t¡enen acceso físico, social y económ¡co a suficientes alimentos, en buenas

cond¡ciones y nutritivos que satisfagan sus necesidades al¡mentarias para una v¡da

act¡va y saludable (MAGA, 2002). Esio implica que los al¡mentos deben estar

disponibles en cantidad y calidad y ser accesibles económica y soc¡almente a toda la

población. Caso contrario la resultante es la inseguridad alimentaria.

La interacción entre estas dos insegur¡dades -la ambiental y la alimentaria- da

como resultante un círculo vicioso cuyos efectos se max¡mizan ante la presencia de

otras carencias: med¡os de transporte, condiciones económicas, vivienda entre otros

(PRESANCA, 2010).



En este sentido, se considera como vulnerabilidad a la relación de riesgo que

reduce la capac¡dad de las personas y sus habilidades para hacer frente a las crisis

der¡vadas de distintas amenazas como lo es el cambio climático, que por su

recurrencia e impacto produce desgaste en los medios de v¡da, destrucc¡ón de

cultivos, pérdida de cosechas y por ende una disminución del acceso a alimentos.

fal como lo refiere la Declaración de San Pedro Sula, en la cumbre de Cambio

Climático y l\¡edio Ambiente de Centro Amér¡ca y el Caribe que se llevó a cabo en el

2008, el camb¡o climático es uno de los problemas más graves que enfrenta la

human¡dad, que sus impactos ponen en peligro el desarrollo económico y social y

que además aumentan la vulnerabilidad de nuestras poblaciones y de sus medios de

vida. Es por esto que Centro América, al igual que la mayoria de países han

decidido tomar acciones en conjunto para la mitigación, adaptación y prevención del

problema, buscando construir una estrategia común para enfrentar los impactos del

mismo, contando con una ampl¡a participación de todos los sectores de la sociedad.

Tomando en cuenta la modesta contribuc¡ón de la región a la concentración de

cases Efecto lnvernadero en la atmósfera y su alta vulnerabilidad a los efectos del

cambio climático, la priorldad para la región es la reducción de la vulnerabilidad para

elevar los niveles de adaptac¡ón, sin abandonar las iniciativas para contribuir a los

esfuerzos globales de mit¡gación (CCAD, 2008).

De acuerdo al informe del PNUD "La lucha conha el cambio climático.

Solidaridad ante un mundo d¡vidido, 2008", en el siglo XXl, podemos evitar

retrocesos y riesgos catastróf¡cos para las futuras generaciones si decidimos tomar

medidas hoy. Es aquí donde cobran relevancia los retos que representa para la

integración centroamer¡cana los efectos del camb¡o climát¡co en las áreas de alta

vulnerabilidad y los esfuerzos que en el marco de la lntegración se están realizando.

Este es un esfuerzo conjunto con flnes de prevención, adaptación y mitigac¡ón de los

efectos derivados del m¡smo a corto, med¡ano y largo plazo.



Ante esto, los Estados y las organizaciones vinculadas realizan un conjunto de

acciones tendentes a mejorar la capacidad de respuesta ante éstos fenómenos y que

oscilan desde disminu¡r el riesgo hasta la implementación de mecanismos de

adaptación y mitigación de los efectos del camb¡o climático.

Es así como en Centro América se cuenta con la Comisión Centroamericana de

Ambiente y Desarrollo -CCAD-, órgano del Sistema de lntegración Centroamericana

-SICA-, responsable de la agenda ambiental regional. Su objetivo principal consiste

en contribuir al desarrollo sostenible de la reg¡ón, fortaleciendo el rég¡men de

cooperación e integración para la gestión amblental y cuyas acciones deben ser

v¡stas con un enfoque integral por su estrecha vinculación con la seguridad

alimentar¡a, que es el tema central del presente trabajo.

Por otro lado, la estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional que la región

se plantea como meta concertada de gobiernos, sociedad civil y la iniciativa pr¡vada;

está prov¡sta de la toma de decisiones oportunas de alto nivel que contribuyan al

ordenamiento y optimización de iniciat¡vas de largo plazo que garanticen plenamente

el bienestar de Ia población. Dicha estrategia está vinculada con el rol de la CCAD

por su enfoque ambiental y su objetivo de contribu¡r al desarrollo sostenible. Es por

esto que a través del presente trabajo de tes¡s se buscó identificar el rol

predominante de la CCAD en la vinculación de las acciones sobre cambio climático y

seguridad alimentar¡a dada la relevancia que ambos temas tienen para la seguridad

humana en función del desarrollo sostenible.

Dada la relevancia del cambio climático, su impacto en la seguridad alimentaria,

así como los crecientes procesos integracionistas que se dan mundialmente; se hace

necesario su abordaje desde la perspectiva de ¡ntegración centroamericana en un

esfuerzo conjunto para enfrentarlo con una visión compartida en la búsqueda del

bienestar de la población.



A este respecto, los desafíos que hay que enfrentar son muchos y los mismos

ponen a prueba la capacidad de respuesta ráp¡da y oportuna de los países

involucrados - especialmente Guatemala-, a través de los organismos e ¡nstancias

correspondientes. Al mismo tiempo es necesario que dichas respuestas sean

acertadas y efectivas en función de la opt¡mización de esfuerzos y recursos, lo cual

obliga a los tomadores de dec¡siones a evidenciar, -además del conocimiento sobre

esta temát¡ca, las capacidades de liderazgo y habilidades de gest¡ón en un tema que

merece una atención pronta y oportuna.

Por lo tanto, es necesario profundizar en el conocimiento y análisis de los

desafíos actuales, de las estrategias implementadas a nivel regional, los avances en

adaptación y m¡tigación de los efectos del cambio climático y la situación alimentaria

y nutr¡cional en el marco de Ia integración centroamericana; específicamente en

cuanto a acuerdos regionales y las acciones instituc¡onales regionales coordinadas

por los países centroamer¡canos. Esto con el fin de contribu¡r a un debate positivo de

reflexión y anális¡s sobre la efectividad y pertinencia de las medidas adoptadas en

función del desarollo sostenible tan anhelado para la región centroamericana.

La presente invest¡gación de tesis tuvo como finalidad comprobar si la

vulnerabilidad de los países centroamer¡canos con respecto a la inseguridad

alimentaria y los efectos del cambio climático ha sido un factor generador de

acc¡ones coordinadas por parte de los países de la reg¡ón para la prevenc¡ón,

adaptación y mitigación de los mismos específicamente en el caso de Guatemala

Esto en base a los Lineamientos de la Estrategia Reg¡onal de Cambio Cl¡mát¡co y la

Cumbre de Cambio Climático y Med¡o Ambiente, Centroamérica y el Caribe del 2008,

así como el Marco Estratégico para hacer frente a la lnseguridad Alimentaria y

Nutricional asociada a las condiciones de Sequía y Cambio Climático establecido en

diciembre de 2OO2 en la XXll Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de

Centroamérica; al ser éstos los princ¡pales esfuerzos realizados a nivel regional con

respecto al tema del cambio climático y su impacto en la seguridad alimentaria y

nutr¡cional.



A este respecto, N4orales (2000) en su monografía sobre la Teoría de la

lntegración de Karl W. Deutsch, coincide con el historial de América Central, en

cuanto a los efectos posit¡vos del esfuerzo de integrac¡ón como un estímulo para

concretar acuerdos de soluc¡ón politica que incidan de la m¡sma forma, dadas las

neces¡dades económicas muy parecidas de los países de la región. Es aquí donde el

tema ambiental y su vinculación con la seguridad al¡mentaria, debe ocupar un lugar

preponderante en los esfuerzos de ¡ntegración regional, dada la alta vulnerabilidad

de todos los países que integran el ¡stmo centroamericano a los efectos del cambio

climático siendo Guatemala uno de los más vulnerables. Además, el llegar a

consensos dentro de la región por asuntos ambientales y de salud, representa un

dominio de factores territorial y poblacional.

Las sequías, inundaciones, ciclones, temperaturas extremas, terremotos y

conflictos s¡guen poniendo en peligro los progresos hacia la segur¡dad alimentaria en

muchos países en desarrollo como es el caso de Guatemala. También es cierto que

los países en desarrollo son los más castigados por las catástrofes naturales del

mundo y las padecen en medida desproporcionada porque carecen de recursos para

afrontarlas y reconstruir los medios de subsistencia después de ellas.

Los gobiernos que están ya ahogados económicamente se ven obligados a

desviar sus escasos recursos para aliviar los efectos de dichos fenómenos,

reduc¡endo así sus esfuerzos a largo plazo para mejorar la seguridad alimentaria y

est¡mular el progreso económico. Es por esto que de acuerdo con la FAO "cuando a

la calamidad natural se suma un confl¡cto humano el avance hacia la liberación del

hambre es aún más d¡fícil". (FAO, 2001).

Es por ello que se planteó Ia s¡guiente pregunta: ¿Cuál es el rol de la CCAD en

cuanto a la lucha regional contra el Cambio Cl¡mático y sus repercusiones en el

ámbito de la seguridad alimentaria en Guatemala?

Surg¡endo además las siguientes sub preguntas:



- ¿Cuáles son los esfuerzos realizados en los últimos años en materia de cambio

cl¡mático y seguridad alimentaria y nutric¡onal, por los paises de la región

centroamericana?

- ¿Cuál es el grado de vinculac¡ón entre las acciones de la CCAD sobre cambio

climático y la seguridad alimentaria en Guatemala?

- ¿Cuáles son los desafíos actuales y futuros para la CCAD en materia de

ambiente - segur¡dad alimentaria en Guatemala?

Por lo tanto, surge como objetivo general el determinar la ¡mpoftancia de la

Com¡s¡ón Centroamer¡cana de Amb¡ente y Desarrollo del SICA en la lucha reg¡onal

frente al Camb¡o Cl¡mát¡co y sus efecfos en el ámb¡to de ta Seguridad Alimentar¡a

guatemalteca.

Aunado a lo anterior, se definen los siguientes objetivos específicos:

- Determ¡nar cuáles son los esfuerzos realizados por los paises involucfados en

los últimos años en mater¡a de cambio climát¡co y segur¡dad alimentaria y

nutricional.

- Establecer el grado de vinculac¡ón entre las acciones de la CCAD sobre

cambio climático y la seguridad alimentaria en Guatemala.

- Determinar los desafíos actuales y futuros para la CCAD en mater¡a de

ambiente-segur¡dad alimentaria en Guatemala.

Para del¡mitar el problema, la presente investigación se llevó a cabo en la

República de Guatemala por medio de la recop¡lac¡ón de información en instituciones

involucradas en el tema así como la ¡nformación sobre la CCAD dispon¡ble a través

de los diferentes medios al alcance y entrevistas a expefos en el tema.



Dicho estudio se enmarca en el contexto temporal de los últ¡mos cinco años

principalmente, ya que es de donde se d¡spone de información más actualizada, s¡n

dejar de tomar en cuenta el "Marco Estratégico para hacer frente a la lnseguridad

Alimentaría y Nutricional asociada a las condiciones de Sequía y Cambio Climático",

establecido en Ia XXll Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de Centroamérica,

San José Costa Rica, con el fin de prevenir y mitigar las amenazas que suponen las

sequías y mejorar la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables asi como

el establecimiento de los Lineamientos de la Estrategia Regional de Cambio

Climático producto de la XXX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los

países del SICA, celebrada en jun¡o del 2007

1.2. Aspectos Teór¡cos

En base al marco teórico, la investigación toma en cuenta la Teoría de la

lntegración de Karl W. Deutschl la cual hace énfasis en el estrecho vínculo entre la

integrac¡ón y el poder, para establecer una relación en la cual el comportamiento de

los actores, unidades o componentes políticos se mod¡fican; constituyéndose de ésta

manera procesos y sucesos que trascienden a nivel internacional en la composición,

d¡námica e historia mund¡al.

Se toman como unidades de análisis:

El rol de la CCAD y su vinculación con la seguridad alimentaria en Guatemala

- Esfuerzos regionales en materia de cambio climático y segur¡dad alimentaria

siendo los principales: Los L¡neamlentos de la Estrateg¡a Reg¡onal de Cambio

Climático y La Cumbre de Cambio Climát¡co y [¡edio Ambiente. Centroamérica y

l Karl W Deutsch ñació en 1912 y murió en Cambridgé. En 1992 fue profesor de varias unlversidades,
escribió libros y ensayos sobre Política, Relaciones lnternacionales, Comunicaciones y otros tópicos
afines. Fue miembro activo de The World Society Foundation, dónde a partir de 1984 se le nombró
miembro deldirectorio de la Fundación. Kar Deutsch adquirió reputación internacional por sus obTas

escritas y dedicación a a investigación po itica ha sido conslderado por sus colegas como un

ciudadano del mundo. Sus obras han aporiado muchos conocimientos a las ciefcias politicas y
contf ibuido al debate internacional.

1



el Caribe. Honduras 2008. (Declaración de San Pedro Sula). Así como el Marco

Estratégico para hacer frente a la lnseguridad Alimentaría y Nutricional asociada a

las condiciones de Sequía y Cambio Climático establecido en diciembre de 2002

en la XXll Cumbre de Jefes de Estado y de Gob¡ernos de Centroamérica

Según el Diccionario de la Real Academia Española, lntegración es "constituir

un todo". Al disertar acerca de los procesos de integración se viene a Ia mente que

éste es un proceso que busca la constituc¡ón de partes; en este caso, Estados o

bloques regionales, en la búsqueda de uno o var¡os objetivos en común, como un

instrumento de política para lograr un coniunto de metas y objet¡vos de desarrollo

Lindberg, c¡tado por Barrera (2002), define la integración como:

" [...] tos prccesos por los cuáles las nac¡ones anteponen el deseo

y Ia capac¡dad para conduc¡t polít¡cas exteiores e ¡ntenas clave, de

forma ¡ndepend¡ente entre sí, buscando por el contnr¡o tomar

declslo¡tes conjuntas o clelegar su proceso de toña de dec¡siones a

nuevos óryanos cent@les [...]".

Por su parte N¡ariño (1999) plantea que:

"[..] se ent¡ende por proceso de ¡ntegrac¡ón reg¡onal el proceso

convergente, deliberado (voluntar¡o) -fundado en la sol¡dar¡dad-,

gradual y prcgresivo, entre dos o más Esfados, sobre un plan de

acc¡ón conún et? aspec¿os económ¡cos, soc¡ales, culturales, polít¡cos,

etcétera [...]" P.112.

Al respecto, la teoria de la ¡ntegrac¡ón de Karl Deutsch está compuesta de

múltiples elementos que se sustentan en la polit¡ca y las relac¡ones de poder entre

los individuos, tas sociedades, las organizaciones internacionaies y

fundamentalmente los Estados. Esta teoría enfatiza en el estrecho vínculo entre la



integración y el poder, en el sent¡do de que se establece una relación en la cual el

comportamiento de los actores, unidades o componentes políticos se modif¡cani

constituyéndose de ésta manera procesos y sucesos que trascienden a nivel

internac¡onal en la composición, dinámica e historia mundial.

Deutsch (1990) afirma que:

"[..] lntegrac¡ón es una relación entre un¡dades mutuamenle

¡nterdepend¡entes que poseen en coniunto propiedades sisfémlca,s de

Ias que carccerían de manera a¡slada. Lo que sign¡f¡ca hacer un toclo

con las paftes, conv¡ft¡endo las un¡dades antes separadas, en

componentes de un s¡stema cohercnte [ ]" p 285.

Actualmente, no es raro escuchar sobre algún proceso de integración, siendo el

más reconocido y exitoso el proceso de la Unión Europea. Sin embargo' en América

Lat¡na también han existido y existen varios procesos de ¡ntegración como el

¡/IERCOSUR, El Grupo Río, ALBA, entre otros. Por su parte, Centroamér¡ca ha

iniciado un proceso de integración desde hace varias décadas ten¡endo como

principales logros el lvlercado Común y la creación del SICA, tomando como marco

de referencia que Centro América poster¡or a la independencia fue una Federación.

Las iniciativas de ¡ntegración, han surgido debido a la necesidad de los paises

de unirse para hacer un frente común a los problemas que atañen a las regiones y

que obstacul¡zan el desarrollo de las mismas y por ende la mejor cal¡dad de vida de

las poblaciones.

Los procesos de integración han girado inicialmente en torno al árnbito

económico; sin embargo, actualmente los hay políticos, sociales, culturales, de salud

y ambientales. Éstos últimos han tenido mayor auge en los últimos años,

especialmente con su vinculación con las condiciones de vida de los pueblos, en que

se ha dado mayor atención al aspecto del deterioro amb¡ental en el mundo y los



efectos de éste, como es el caso del tan popular Camb¡o climát¡co y sus efectos

sobre la seguridad alimentaria y nutricional.

Según el documento "Camb¡o Climático 2007: lnforme de Síntesis" publicado

por el Grupo lntergubernamental de Expefos sobre el Cambio Climát¡co (IPCC) el

térmlno "cambio climático" denota un cambio en el estado del clima identiflcable a

raíz de un cambio en el valor medio y/o en Ia variabilidad de sus propiedades, y que

persiste durante un período prolongado, generalmente cifrado en decen¡os o en

períodos más largos. Denota todo cambio del clima a lo largo del tiempo, tanto si es

deb¡do a la variabilidad natural como si es consecuencia de la actividad humana.

Este signif¡cado difiere del utilizado en la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Camb¡o Climático2 -CMCC-, que describe el cambio cl¡mático como "un

cambio de¡ clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera

la composición de Ia atmósfera mund¡al y que viene a sumarse a la variabilidad

climática natural observada en períodos de tiempo comparables" (lPCC, 2007).

En palabras del Presidente de Ia Repúbl¡ca Federal de Brasil, Lu¡z lnácio Lula

da Silva, (PNUD, 2008)

"[..] el canb¡o clinát¡co es el desafío más dec¡s¡vo que enfrcntan

hoy en día los lideres palít¡cos de todo el nundo. Las futums

generac¡ones nos juzgarán pot la fama en que respondamos a este

desafío [...]" p.16.

Por otro lado, la seguridad alimentaria que es uno de los pilares fundamentales

en que se sustenta el desarrollo humano, ¡mplica la necesidad de centrar la atención

'zLa Convención l\,4arco de !as Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (C[¡NUCC) fue adoptada
en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y enkó en vigor el 21 de mazo de 1994. Permite, enfe otras
cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio
climálico. En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre
de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas (y jurídicamente vinculanies) En 2006
se encomendó en Nairobi este Protocolo a la Convención [4arco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y se ienía prevlsio adoptar un nuevo protocolo en el año 2009 en Copenhague, Io cual se
tuvo que retrasary mover a l4éxico en e 2010.
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en el hecho de que contar con personas saludables es imperante el desarrollo de sus

potencialidades. Según el documento de constitución de Ia Organización Mundial de

la Salud -OMS-3, la salud es un estado de completo b¡enestar físico, mental y social

y no sólo la ausencia de enfermedad. Este concepto se ha manten¡do vigente a lo

largo de los años y se ha ido ampliando en distintas declaraciones, como resultado

de discusiones y nuevos acuerdos entre los países. Queda claro entonces que la

salud está determinada por una serie de factores sociales, económicos y ambientales

y que va más allá de la atención a los episodios de enfermedad.

Al valorar la s¡tuación de los países centroamericanos por med¡o de ind¡cadores

generales de pobreza, nutrición, condiciones de v¡da y otros, se evidencia la estrecha

relación existente con el camb¡o climático y sus efectos sobre los pilares en que se

sustenta la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, consumo y ut¡lización de

alimentos.

El cambio climático no sólo t¡ene el potencial de obstaculizar nuestro desarrollo

como familia humana, sino que amenaza gran parte del desarrollo que ya hemos

conseguido. Amenaza con empeorar la situac¡ón de los pobres y lim¡tar las Iibertades

de las que hoy disfrutan los ricos. Por ejemplo, si los glaciares de la meseta tibetana

se derritieran, cuatro de los princ¡pales ríos de Asia oriental se secarian, lo que

pondría en pel¡gro la vida de una tercera parte de la población del mundo. La salud

humana también se vería afectada directa e ¡ndirectamente y los países co; altos

niveles de pobreza no contarán con los recursos necesarios para responder siendo

uno de los principales ámbitos afectados el de la seguridad alimentaria de los países

(PNUD,2008).

Por estas razones, el cambio climático es la principal amenaza que enfrenta el

desarrollo humano en nuestra época. Este fenómeno no sólo tiene repercusiones

actuales sino que se agudizan dÍa a día si no hacemos algo. Esto se confirma en el

3 La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria lnlemacional, celebrada en Nueva York
del 19 de junio al 22 de julio de 1946, fitmada el22 de julio de 1946 por los representantes de 61

Estados y entró en vigor el 7 de abrilde 1948.
11



lnforme l\/lundial de Desarrollo Humano

medidas que tomemos hoy con respecto

que perdurarán por un siglo o más".

2oo7-2j08 que inic¡a afirmando que "Las

al cambio climático tendrán consecuencias

Todos los países están experimentado en mayor o menor grado los efectos del

camb¡o climático y Centroamérica no es la excepción, ya que a pesar de ser la que

produce menos del 0.5 por ciento de las emisiones de CO2 del planeta, es al mismo

tiempo una de las regiones más vulnerables ante los embates del camb¡o climático

Además, América Latina y el Caribe es una región muy heterogénea en términos de

clima, de ecosistemas, de tradiciones culturales y la distribuc¡ón de la población.

Según el GIEC (o Panel lntergubernamental sobre Cambio Climátlco, PICC)

dedicado a América Latina, la variab¡lidad climática y los eventos extremos han

afectado gravemente a los países latinoamericanos en el curso de estos últimos años

(inundaciones, sequía, tormentas tropicales, etc.). Estos fenómenos han causado

numerosas víctimas humanas.

Entre las consecuencias que ya se evidencian en Centroamér¡ca están el

aumento de la temperatura atmosférica y marít¡ma, la reducción e inestabilidad del

régimen de lluvias, y el incremento del nivel del mar, con impactos en la producción y

la infraestructura, entre otros factores, en donde princ¡palmente se destaca el

detrimento de Ia segur¡dad alimentaria. Esta vulnerabil¡dad es una amenaza que

debilitará cada vez más la Región.

A este respecto, la CcADa enfoca sus acciones en fortalecer el régimen de

cooperación e integración para la gestión ambiental y el PRESANCA5 enfoca sus

estrategias en contribu¡r a la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones más

pobres de Centroamérica participando en la dism¡nuc¡ón de su inseguridad

a Comisión Centroamericaña de Arnbiente y Desarrolo (CCAD). Órgano del Sistema de la lntegración

Centroamericana (SICA), responsable de a agenda ambiental regional.
5 Programa Regional de Seguridad Alimeniaria y Nutricional para Ce¡troamérica organo delsistema
de la lntegración Centroamericana (SICA), responsabLe de la agenda de seguridad alimentaria
reqional 

17



alimentaria y nutr¡c¡onal y contr¡buir al refuerzo de la integración centroamer¡cana

promoviendo orientaciones regionales y políticas nacionales de seguridad alimentaria

y nutric¡onal en el marco de un proceso de concertac¡ón de las políticas sociales,

económicas y ambientales. Ambas organizaciones t¡enen como objet¡vo primordial el

desarrollo humano sostenible de la Región.

Por lo tanto, el cambio climático y sus repercusiones en la seguridad alimentaria

y nutricional es un tema en común que va más allá de los intereses políticos siendo

una fuerte preocupac¡ón actual para los paises de la Región. Es por esto que los

mismos aúnan esfuerzos para el combate, la prevención, adaptac¡ón y mitigación de

sus efectos.

1.3. Método, Técnicas e lnstrumentos de lnvestigación

El objetivo fundamental de toda ciencia es entre otros, el conocimiento. La

metodología es la herramienta fundamental del conocimiento c¡entífico Los enfoques

de invest¡gación desde la arista de las ciencias sociales remiten a ver tanto la

realidad misma como la forma de producir intencionada y metódicamente

conocimientos sobre ella. Por lo tanto, para conocer, describir e interpretar el grado

de v¡nculación entre las acciones de la CCAD con respeclo al cambio climático con la

seguridad alimentaria y nutricional específicamente en Guatemala, el enfoque

metodológico es predominantemente cualitativo.

Desde la perspect¡va metodológica adoptada, el presente estudio puede ser

calificado como una investigación descriptiva y documental basado en el análisis

documental, las experiencias personales, puntos de v¡sta de expertos en el tema,

observación participante en talleres, foros y reuniones de expertos en la temática

Por med¡o de la rev¡sión documental, se hizo un análisis y síntesis de la

información d¡sponible. La observación de eventos relacionados perm¡t¡ó accesar a

una buena cantidad de información que aportó los elementos sustanciales y



sufic¡entes para un análisis reflexivo sobre Ia importancia del rol de la CCAD frente

al cambio climático y sus repercusiones en la seguridad alimentaria guatemalteca.

Para efectos del estudio se recurrió a entrevistas semiestructuradas aplicadas

a expertos en el tema de acuerdo a la guía previamente elaborada.

Como técnica complementaria se utilizó análisis documental para la

¡dentificación de aquellos aspectos que aportaran elementos y criterios para el

análisis posterior de la información revisada, por ejemplo: tipo de documento, título

deldocumento, objet¡vos, aspectos re¡evantes, aspectos vinculantes, entre otros

Se aplicaron técnicas de hermenéut¡ca y análisis de contenido a los datos

bibliográflcos recolectados.

Como fuentes de ¡nformación se utilizaron:

Entrev¡stas a informantes claves: analistas expertos en el tema.

- Documentos: material b¡bliográfico y documental sobre los ejes temáticos

bás¡cos existentes a través de publicaciones, libros, rev¡stas, artículos impresos y

elecfónicos que tengan relación con la temática.
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CAPITULO II

2. ANTECEDENTES RELACIONADOS CON INTEGRACIóN, CAMBIO CLIMÁTICO

Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REGIóN CENTROAMERICANA

2.1. lntegración

A lo largo de la historia, el desarrollo de las sociedades ha sido marcado por

procesos evolutivos, a los cuales los Estados se han tenido que adaptar para

asegurar el bienestar de sus c¡udadanos y los intereses nacionales.

La creciente global¡zación ha generado una progresiva comunicac¡ón e

interdependenc¡a entre los d¡stintos países; éstos a su vez han unificado cada vez

más sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones

sociales, económicas y polít¡cas. Como resultado de lo anterior ha sido necesario

adoptar medidas tendientes a mejorar la posición negociadora frente a otros Estados.

Es por esto que en las últimas décadas, los fenómenos de integración se han hecho

cada vez más comunes, a f¡n de que los Estados puedan cumplir con las nuevas

exigencias de la sociedad internacional.

Ante estas nuevas exigencias de las sociedades, Ios Estados se han visto en la

necesidad de formar bloques para competir económ¡camente y buscar acciones para

lograr un bien común regional. A raíz de esta búsqueda del bien común, se han

dado unificaciones de los paises con otros enfoques, además del económico, como

el social, cultural y ambiental (necesidad de buscar alternativas para contrarrestar los

efectos del cambio climát¡co) entre otros. Es por ello, que los procesos de integración

se han ¡do consolidando cada vez más, habiendo eiemplos de integraciones exilosas

tal es el caso de la Unión Europea, cons¡derado como el ejemplo de mayor éxito a

nivel mundial. En América Latina los procesos de integración tienen una larga y poco
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afortunada trayectoria. A la fecha son más de cincuenta años de intento de

¡ntegración regional aún inconclusa, lo cual es un indicador de que la tarea no es

fácil, se requ¡ere de un alto nivel de compromiso, voluntad política y sobre todo una

visión compart¡da que debe ser la búsqueda del bienestar común.

A fin de lograr una mejor comprensión del tema, es ¡mportante tener claro qué

s¡gn¡fica integrar, qué se logra entender con esa acción y el objetivo que se qu¡ere

alcanzar.

Según el D¡ccionario de la Lengua Española se def¡ne integración como "la

acción y efecto de integrar o integrarse". En donde integrar es "constitu¡r un todo;

hacer que alguien o algo pase a formar pale de un todo".

S¡n embargo, la definición anterior, es muy escueta para lo que significa el

proceso de integración, cuando hacemos referencia a que ciertos países han iniciado

un proceso integracionista o han const¡tuido un modelo de integración regional

determinado. Cuando hablamos de integración regional, estamos significando algo

más que s¡mplemente unir las partes de un todo.

Por lo tanto, ¡ntegración puede definirse de otras maneras. Deutsch (1990) en

su libro Anális¡s de las Relaciones lnternacionales, def¡ne integrar como:

"[...] hacer un todo con /as parles; convift¡endo las un¡dades

anfes separadas en componentes de un sistema coherente [...]
relaciones entre unidades mutuamente ¡nte¡depend¡entes, que poseen

en conjunto prop¡edades sls¿emálicas de las que carecerían s¡

estuvieran a¡sladas [...] el proceso med¡ante el cual se logra la

íntegrac¡ón entre un¡dades separadas [..]" p.285.

Según Haas, citado por Herrarte (1991) se puede definir la ¡ntegración como:
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"[...] el proceso por el cual los actorcs polít¡co$ en d¡versos y

d¡stintos ámbitos nac¡onales, aceptan desviar sus /ealúades,

expectat¡vas y actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas

inst¡tuc¡ones poseen o demandan jut¡sd¡cc¡ón sobre /os Es¿ados

nacionales preexistentes [.. J' p.82.

Herrarte (1991) cita tamb¡én otra definición de Deutsch:

"L..1 Por integrac¡ón queremos sign¡ficar el logto, dentro de un

terrítorio, de un sent¡do de comun¡dad y de ¡nst¡tuciones y ptéct¡cas Io

sutic¡entemente fueftes y extend¡das como para asegurar a Ia poblac¡ón,

durante un largo t¡empo, expectat¡vas f¡rnes de canb¡o pacíf¡oc [...]"
pa2

Según Herrarte (1991), la integrac¡ón generalmente se ve como un proceso

pero hay quienes la consideran como una condición o resultado. A este respecto, la

primera definición se refiere a la ¡ntegración como un proceso de creación de una

institución supranacional a la cual los Estados ceden parte de su soberanía. Por

otro lado, la segunda def¡n¡ción ve a la integración de una manera más amplia; la ve

más como un logro o resultado de una un¡ón de Estados a fin de tener una

convivenc¡a pacífica y buscando los beneficios de la poblaoión.

Destaca además que un elemento importante en la teoría de integración es que

es un proceso esencialmente voluntario y que al no ser voluntaria pasa a ser una

absorción en lugar de una integración.

En base a lo anter¡or, podríamos decir entonces -sea cual sea la definición-, la

integrac¡ón siempre supone un esfuerzo voluntar¡o coordinado, una planeación

conjunta, en donde es bás¡ca la interacción y conv¡vencia pacífica entre los sectores

que conforman el grupo en donde las partes pueden const¡tu¡r un todo y que, aunque

son interdependientes, no pierden su ind¡vidualidad. Es por esto que la teoría de

integración de Karl Deutsch coincide con los aspectos a tener en cuenta al referirnos
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a ¡ntegración y las defin¡ciones antes dadas permiten lograr una mejor

conceptualización y mayor claridad sobre la temát¡ca que hoy nos ocupa.

2.1.1. Tipos de lntegración

Los referentes teóricos en la mater¡a, hacen diversas tipologías de la

integración. Herrarte (1991), en su libro El Derecho de la lntegración define tres tipos

de integración de acuetdo a sus objetivos: económica, social y política; esta últ¡ma

puede envolver a todas, siempre y cuando se tome como la formación de un nuevo

Estado.

Según el autor mencionado, la integración económica puede ser definida como

un proceso con medidas dirigidas a abolir Ia discriminación entre unidades

económicas pertenecientes a diferentes nac¡ones; se caracteriza por la ausencia de

varias formas de d¡scrim¡nación entre economías nacionales.

Según Balassa, citado por Herrarte (1991), la integración económica no debe

ser confundida con la cooperación. En la cooperación se adoptan medidas para

dism¡nu¡r la discrim¡nación, en tanto que en la integración económ¡ca se adoptan

medidas para suprimir la d¡scriminación.

Herrarte (1991) cita tamb¡én a Nye, quien plantea que la integración económica

t¡ene por objeto la formación de una economía transnacional; la soc¡al, la formación

de una sociedad transnacional; y la política busca una interdependencia política

transnacional, sin que se pueda decidir antes cuál es la prioritaria o más fácil de

lograr.

La necesidad de una mayor cooperación internacional ha hecho necesar¡o los

acuerdos internac¡onales y la formación de organismos internacionales, con el f¡n de

contrarrestar en alguna forma las trabas al comercio ¡nternacional. Es por esto que

Ia mayoría, o todos los procesos de integrac¡ón ¡nician por medio de cooperación y
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luego integración económica. A part¡r de esta integración económica se empiezan a

dar la integración soc¡al y la integrac¡ón polít¡ca.

Como plantea Herrarte, si se tiene por objeto de la integración el bienestar de

los pueblos, es decir el promover el progreso social y el nivel de vida, significa que es

la persona humana lo más importante; por lo que es inconcebible descuidar los

aspectos soc¡ales en cualquier proceso de integración.

Entendiendo entonces la integración social, como un proceso dinámico y

multifactorial, supone entonces que gente que se encuentra en d¡ferentes grupos

soc¡ales se reúna bajo un mismo objetivo o precepto6. Puede ser por cuestiones

económicas, culturales, rel¡giosas o nacionales. Generalmente el objetivo pr¡ncipal es

elevar el nivel de v¡da de la población y lograr un mayor bienestar para Ia misma. Se

refiere a ¡a superación de las divergencias entre los dist¡ntos habitantes de un país o

región.

De esta forma, la ¡ntegración social puede darse dentro de un cierto país,

cuando se busca que las personas que pertenecen a los estratos sociales más bajos

logren mejorar su nivel de vida. Para esto, el Estado o las instituciones c¡viles deben

promover politicas y acc¡ones para fomentar habilidades de autonomía personal y

social, la inserción ocupacional, la educación y la adecuada alimentación.

Por su parte, la integración polít¡ca es la meta de la integración económica.

Según Herrarte (1991), es la culminación del proceso, la forma más compleja y

deseable de la integración. Esto debido a que se supone engloba a los otros t¡pos de

integración, formándose un nuevo Estado que en adelante representará a las partes

que se integran.

Por su parte, según Deutsch (1990):

6 Definición disponible en: httpj/definicion de/integracion/
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"L.l la ¡ntegración polít¡ca es conceptualizada como Ia ¡ntegtación

de actorcs o un¡dades polít¡cas, como ¡nd¡v¡duos, grupos,

mun¡c¡pal¡dades, regiones, o países, con rcspecto a su compoñam¡ento

pol ít¡co [... ] " p.2A5-286

En este ámbito, d¡cha integración constituye una relación en Ia cual el

comportam¡ento de los actores, unidades o componentes politicos se modifica, en

relación con lo que sería, si estos no estuvieran integrados; constituyéndose de esta

manera procesos y sucesos que trascienden a nivel internacional en la composición,

dinámica e h¡storia mund¡al. Esio hace evidente el estrecho vínculo que ex¡ste entre

integración y poder. Los actores políticos pasan a tener una interdependencia que

puede marcar una diferencia sustancial en el resultado de algunas de sus decisiones

importantes.

Los diferentes tipos de integración están íntimamente relacionados por lo que

aspectos de uno pueden modif¡car aspectos del otro y mientras más se pueda

avanzar en uno más fácil será avanzar en el otro.

Sea cuál sea la definic¡ón de integración y su t¡pología planteada, su objetivo es

el m¡smo y la diversidad uno de sus pr¡nc¡pales retos.

Según Deutsch (1990), la ¡ntegración también tiene tareas que lograr, siendo

las pr¡nc¡pales: el mantenimiento de la paz, el logro de una mayor capacidad para

propósitos múltiples, la realización de una tarea especif¡ca y la consecución de una

nueva autoimagen e ¡dentidad de papeles.

Partiendo del referente teórico, en materia de integración, de acuerdo con Karl

W. Deutsch (1990), actualmente las relaciones internacionales son de gran

importancia debido a que la human¡dad enfrenta hoy en día grandes retos, los cuales

se tornan mucho más difíc¡les si no se dispone de una capacidad de ejecución y

elaboración de políticas adecuadas vinculadas o relacionadas en el campo de las
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relaciones exteriores, lo cual puede generar nuevos conflictos. Desde la óptica del

autor mencionado, hay aspectos centrales que merecen especial atencion y que

están vinculados con las hab¡l¡dades para buscar las mejores vías de solución a fin

de lograr una convivencia armoniosa entre los países. Esto es lo que ha

representado los mayores avances en las relaciones ¡nternacionales en los últimos

años, espec¡almente cuando contribuyen al bienestar de la población.

La integrac¡ón es la consecuencia de la participación de todas las peEonas en

todos los ámbitos de la sociedad. Por lo tanto se debe potenc¡ar el uso y disfrute de

los recursos y fomentar su participación en la v¡da cultural, soc¡al y política. La

integración es un proceso dinámico que debe ser incluyente, con la partic¡pación de

todos los miembros de la sociedad, fundamentada en el respeto a los derechos

universales del hombre como ser social.

En cuanto a la receptividad de los procesos de integración, éstos alcanzaron su

mayor grado de aceptación en el s¡glo XX, como consecuencia de los nuevos

modelos económicos que se fueron implementando en d¡versas sociedades com;

parte de la revolución ¡ndustrial y por grandes acontecimientos que marcaron el

rumbo politico, económ¡co, social y cultural del mundo, tal es el caso de la ly ll

Guerra Mundial; el boom de las tecnologias; la era espacial; las revoluciones

políticas en África y América Latina, la caida del muro de Berlín; entre otras.

En la actual¡dad, se han logrado consolidar varios procesos de integración, uno

de ellos la Unión Europea que es el modelo ¡ntegracionista a seguir por el alto nivel

de desarrollo y competitividad que han alcanzado sus Estados miembros. No

obstante, en América Latina ha habido ¡ntentos integracionistas, algunos de ellos han

sido fallidos y otros que a pesar de ser procesos incipientes han logrado aspectos de

suma ¡mportancia favoreciendo así a los Estados que forman parte de dichos

procesos como el caso de Mercosur y la lntegración Centroamericana aunque por

otra parte su futuro es incierto.
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En el caso de la integración centroamer¡cana, a pesar que se inició desde hace

más de 50 años, aún queda mucho por recorrer para poder lograr la un¡ficación de

los Estados Centroamericanos siempre teniendo en mente los principales objetivos

planteados desde in¡c¡os del proceso.

Con respecto a la integración centroamer¡cana, actualmente se enfoca a

perseguir pr¡ncipalmente la integración económica, como primer paso hacia una

integración en todas sus formas que incluya no sólo económica sino también social y

política. Se han logrado avances significativos en materia económica, sin embargo

aún falta mucho para poder iniegrarse social y políticamente, y crear ¡nstituciones

que representen a la Reg¡ón como un solo Estado

2.2. Cambio Cl¡mático

Según el informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible (2008)

el cambio climático es una alteración de largo plazo en las temperaturas promedig de

una región. Esas alteraciones pueden tener distintas escalas (local, regional o global)

y ser produc¡das por diversos factores. En teoría, estas alteraciones son debidas

tanto a causas naturales como antropogénicas.

Elsecretario general del SICAT introduce la siguiente deflnición:

[...] Pot camb¡o cl¡mát¡co entendemos la acción del ser humano

sobrc el med¡o amb¡ente que altera el trcnscunir normal del cl¡ma. En

ese senrdo, la human¡dad está jugándose su futLlro pues la conunidad

c¡entíl¡ca nos ¡nfoma que el camb¡o cl¡mát¡co es ya una real¡dad y una

real¡clad que debe üeocupanos a todas y todos e ¡nvolucrarnos, cada

uno desde su campo, para contñbu¡r en soluc¡ones prácticas[...] p. 1

De acuerdo con la convención

"cambio climático", un cambio de

Marco de las Nac¡ones Unidas, se ent¡ende por

clima atribu¡do d¡recta o ind¡rectamente a Ia
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actividad humana que altera la composic¡ón de la atmósfera mundial y que se suma

a Ia variabil¡dad natural del cl¡ma observada durante periodos comparabless.

El camb¡o cl¡mático es parte de una problemática aun mayor, conocida como

cambio global, en ella cualquier alteración en alguno de sus componentes básicos

produce un efecto en todo el sistema global.

Las temperaturas terrestres han oscilado fuertemente a lo largo del tiempo, s¡n

embargo existe evidencia de que en las décadas recientes, la act¡vidad humana está

teniendo un creciente y severo ¡mpacto sobre el c¡ima global. Se trata de un

aumento en las temperaturas inducido por la em¡sión de gases de efecto

invernadero, el uso de aerosoles y las grandes pérdidas de cobertura vegetal

provocadas por la desforestación (Estado de la Región, 2008).

Es asi como el cambio climático -entendido como una mod¡ficación en el clima

atribuido directa o ind¡rectamente a la actividad humana que altera la compos¡ción de

la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima- no se limita al

aumento de la ¡ncidencia e ¡ntens¡dad de los fenómenos hidrometeorológicos; se

refleja en el aumento de enfermedades, en la disminución de la dispon¡b¡lidad y

cal¡dad de los recursos hídricos, en la reducción de la producción de al¡mentos y su

calidad, y en los impactos en la infraestructura bás¡ca y de servicios, ocasionando

serios ¡mpactos económicos y socio ambientales (Política Nacional de Cambio

Climático, 2009).

2.2.1. Factores condicionantes del Cambio Climát¡co y sus efectos

Las evaluaciones e investigaciones realizadas por el Ministerio de Ambiente y

Recursos Naturales -|\4ARN- concluyen que los eventos naturales y las malas

práct¡cas agrícolas, forestales y los inadecuados usos del territorio, exacerban y

3 Articulo '1, párrafo 2 de la Convención lvlarco de
(cr\¡NUcc). 1992.
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deterioran las condiciones de calidad de vida de los hab¡tantes, afectando la ca¡idad

y cantidad de los b¡enes y serv¡cios naturales, especialmente los hídr¡cos, la pérdida

de los ecosistemas naturales y aumentos en los procesos de erosión de los suelos

En base a lo anterior, el fenómeno del Cambio Climático es uno de los grandes

desafios que enfrenta la humanidad en general, y la reg¡ón centroamericana en

particular. De acuerdo con Funes, citado por Pohl (2011)e:

"[...] El camb¡o c|¡mát¡co parc Centroaméica no es una

especulación teót¡ca o una pos¡b¡l¡dad rcmota sobre la cual

debatir, s¡no una reatidad que, cada vez con mayor frecuenc¡a'

está ten¡endo consecuetcias desasl¡osas pa¡a r,ues¿ros países

1...1". p.1.

Por lo tanto el reducir sus impactos negativos demanda de todas las personas y

todos los Estados que integran la región, una reacción coherente y decidida en

benef¡cio de la human¡dad, en general, y de cada país en particular (Política Nacional

de Cambio Climático, 2OOg). Es así como el cambio climático es el segundo pilar -
solo después del de Segur¡dad- del compromiso de los presidentes de Centro

América en el relanzam¡ento del proceso de integración reg¡onal enfocado en cinco

pilares; seguridad democrática, prevención y mitigac¡ón de los desastres naturales y

de los efectos del cambio climát¡co; integrac¡ón social; integración económica' y el

fortalecimiento de la institucionalidad regional.

Desde esta perspect¡va, sin ánimos de ser pes¡mista, pero dadas las

condiciones actuales, el futuro no se visual¡za muy halagador. Aunque no se conocen

con exactitud los efectos que el cambio climático pueda tener sobre la biodivers¡dad,

la economia y las sociedades centroamericanas, en los aspectos más evidentes, se

espera que provoque fenómenos extremos (por ejemplo sequías prolongadas y

lluvias excesivas) que afectarían la agricultura e, incluso, la disponibil¡dad de agua

s Vlcemiñistra de Recursos Naturales y l¡edio Ambiente de El Sa]vador' Discurso pronunciado en

nombre de Centro América. XVI Comisión lvlixta Centroamérica - Unión Europea, bajo el punto de

agenda "Cambio Climático". Bruselas, 8 de Febrero de 2011
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para el consumo en reg¡ones del litoral Pacífico seco. Otras consecuencias - pérdida

de especies vegetales y animales, epidemias, pandemias, entre otras- son posibles,

pero dific¡les de estimar en cuanto a la magnitud y severidad del daño y de los

efectos colaterales del mismo (Estado de la Región, 2009).

El cambio climático representa una seria amenaza para las sociedades

centroamer¡canas por sus múltiples impactos previstos en la poblac¡ón y en los

sectores productivos donde ya está dando muestras de efectos adversos. Se estima

que para el 2030, Centro América será una de las regiones más vulnerables a los

embates del cambio climático (Ordaz, J. y otros, 2010).

A decir de Pohl (2011) el cambio climático ya se convirtió en una gran amenaza

a la estab¡l¡dad de Centroamérica en la medida que se agrava el problema -y esta es

nuestra única certeza hacia el futuro- los impactos serán mayores y pueden

severamenle desestabilizar la reg¡ón a menos que se emprendan desde ya acciones

muy sign¡ficativas en materia de adaptación, que deben ser apoyadas por los países

desarrollados de acuerdo a los compromisos que asumieron cuando rat¡ficaron la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Según publicaciones del SICA, en Noviembre de 2004, se real¡zó el Taller

Reg¡onal sobre Cambio Cl¡mático con la meta de analizar cómo los climas extremos

habian cambiado en la región. Los científicos de Centroamérica y de Norte de Sur

América presentaron datos de temperaturas diarias de largo plazo y series de

precipitaciones de las estaciones meteorológicas de sus paises. Después de

cu¡dadosos procedimientos de control de calidad y un estud¡o de homogene¡dad, los

datos fueron utilizados para calcular un conjunto de indicadores de camb¡o climático

en el periodo 1961 a 2003.

El anális¡s de estos indicadores revela una tendencia general de calentamiento

en la región. La ocurrencia de temperaturas extremas de calor máx¡mo y minimo ha

aumentado mientras que eventos de temperatura en extremo fría se han reducido.
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Los indicadores de prec¡pitación, a pesar de la variabilidad espacial larga y variada,

indican que, aunque no hay aumentos sign¡flcat¡vos en la cantidad total, las lluvias se

intensifican y la contribución de días húmedos y muy húmedos se está alargandol0 .

Para el caso específico de Guatemala, dadas sus características demográf¡cas

y socioeconómicas, la vulnerabilidad es aún mayor, donde los efectos del cambio

climát¡co ponen en peligro la vida, su calidad y los medios que la sustentan,

agudizando aún más las precarias condiciones de sobrevivencia de casi la mitad de

su población.

Según información gubernamental y de los med¡os de comunicación,

Guatemala ha sufrido en los últ¡mos años Ios impactos del exceso de precipitaciones

pluviales y episodios de sequía. Estos eventos han dado como resultados: la pérd¡da

de ecosistemas, la reducción de la cal¡dad y disponibilidad de recursos hídricos, a la

par de enfermedades respiratorias e intestinales con un incremento considerable de

la morb¡l¡dad y mortalidad en los grupos de población de alta vulnerab¡l¡dad.

Particularmente, la poblac¡ón de las áreas rurales ha padecido los efectos de

catástrofes naturales en el deterioro de la salud y la pérdida de cosechas y

viviendas.

Como se ha señalado por diversos sectores nacionales, las lluvias torrenc¡ales,

las ¡nundaciones y la sequía han vulnerado el derecho a la alimentación. En el país

no es difícil identificar que la segur¡dad alimentaria está en riesgo por causas

esfucturales h¡stóricas y a esto se suma el agtavante de los impactos climáticos.

Las poblaciones urbanas con escasos recursos económicos que hab¡tan en

asentam¡entos ub¡cados en baffancos y laderas están continuamente expuestas a

derrumbes y otros desastres provocados por el aumento de las precipitaciones

pluviales. Los derechos a la vida, a la salud física y mental no tienen vigenc¡a

efectiva.

r0 
Disponible en www.sica.inUcambioclimatico.
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Según el lnforme de Estado de la República de Guatemala con respecto al

cambio climát¡co, en algunos departamentos, como resultado de los ep¡sodios de

sequía aunado a causas estructurales históricas de tipo económico y social, los

cuadros de desnuüición pasaron a constituirse en cuadros de hambruna, m¡entras

que en las regiones costeras, el deterioro y destrucción de ecos¡stemas ha tenido un

fuerte impacta negativo en las activ¡dades de subsistencia como la pesca que

representa una opción de alimentación directa o de intercamb¡o comerc¡al de otros

productos alimenticios.

Por todo lo anterior, Guatemala es uno de los escenarios de preocupación

mundial por el camb¡o climático. El cambio climát¡co es un problema global, pero

cada uno de nosotros tiene la capacidad necesaria para actuar a nivel local, y por

qué no decirlo, a nivel regional, como parte de la responsabilidad social y el

compromiso intergeneracional-

2.3. Seguridad Alimentar¡a y Nutricional

Ex¡sten múltiples defin¡ciones y acepciones institucionales para el concepto de

segur¡dad alimentaria, las cuales son similares entre sí. De las más destacadas se

encuentran la del Banco Mundial, que intetpreta la seguridad alimentaria como el

acceso de todas las personas en todo momento a suficiente alimento para llevar una

v¡da activa y sana. La Organ¡zac¡ón de las Nac¡ones Un¡das para la Agricultura y Ia

Al¡mentación -FAO- interpreta este concepto como el estado en que todas las

personas en todo momento tienen acceso físico y económico a los al¡mentos básicos

que necesitan en forma sufic¡ente, libres de contaminantes y nufitivos para

satisfacer sus necesidades al¡menticias y sus preferencias alimentar¡as con el fin de

llevar una v¡da act¡va y sana. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

lnternacional -USAID- define seguridad alimentaria como un estado en el que todas

las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suf¡ciente

alimento para sat¡sfacer sus necesidades dietéticas para una vida productiva y

saludable entre otras.
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A nivel conceptual, la seguridad alimentaria:

"es aquel estado en el cual /as persoras gozan, en fotma

oportuna, del acceso físico, económ¡co y soc¡al a los al¡mentos que

neces¡tan en cal¡dad y cant¡dad, para su adecuado consumo y

ut¡l¡zación b¡ológ¡ca, garant¡zándoles un estado de b¡enestat general

que coadyuve al logto de su desarrollo" (INCAP/OPS).

En algunos lugares del mundo se utiliza el término Segur¡dad Alimentaria y

Nutric¡onal. La definic¡ón global contempla el componente nutricional, pero algunas

¡nstituciones prefieren enfatizarla a través de incorporar el término "nutr¡cional' a la

definición

La seguridad alimentar¡a se estudia a través de componentes, ejes o
dimensiones -según el autor que se lea-. Sobre esto tamb¡én existen diferencias

operativas que en su momento pueden llevar a largas discusiones entre los

especialistas.

EI signif¡cado de las dimensiones, componentes o pilares puede var¡ar de una

institución o región a otra. E¡ énfasis en cada una de las dimensiones mencionadas

varia en función del área geográfica y la poblac¡ón de referenc¡a (SESAN 2009).

Según el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -¡NCAP- los

pilares básicos de la seguridad alimentaria y nutricional son la disponib¡l¡dad, la

accesibilidad, la aceptab¡lidad y consumo, y Ia utilización biológica de los alimentos.

Los alimentos, de adecuada cal¡dad, deben estar disponibles en cantidades

suf¡cientes para toda la población.

Considerando la ¡nt¡ma relación de dependencia existente entre los eslabones

de la cadena al¡menlaria -disponibilidad, acces¡b¡lidad, aceptabilidad y consumo,

ut¡lización biológica- son todos necesarios, pero a¡sladamente no son suficientes

para garantizar la adecuación nutricional de ¡ndiv¡duos y poblaciones. Por lo tanto se
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requiere la promoción e integración de acciones en cada uno de estos pilares para

lograr de manera sostenible la seguridad alimentaria y nutr¡c¡onal en países en

desarrollo, además del aseguramiento de condiciones amb¡entales adecuadas.

2.3,1. lnsegur¡dad Al¡mentaria

Además de seguridad alimentaria, un concepto clave relacionado con ésta es

el de la vulnerabil¡dad a la ¡nseguridad alimentaria, el cual v¡ene asociado con la

med¡da agregada del riesgo de exposición de los hogares a diferentes t¡pos de

¡mpactos, y la hab¡lidad de éstos para reaccionar ante los mismos (Borton and

Shoham, 1991). En este sent¡do, la vulnerabilidad a la ¡nseguridad alimentaria se

interpreta como un estado en el que existe un riesgo, motivado por condiciones

económicas, soc¡a¡es o ambientales, de que el acceso a suficiente alimento inocuo,

que sat¡sfaga las necesidades alimenticias de las personas se vea reducido (Alwang,

Siegel y Jogensen, 2001). La hab¡lidad de reacción ante estos riesgos se asocia con

la posibilidad de los hogares para asegurar sus ingresos y su alimento en el contexto

de las crisis que amenazan los mismos. Por tanto, el grado de vulnerabilidad

dependerá de la magn;tud y naturaleza de los r¡esgos así como Ia capacidad para

enfrentarlos.

Son muchos los factores que pueden causar la ¡nseguridad alimentaria o

¡ncrementar la vulnerabilidad a la misma. Estos son de tipo interno a la persona,

hogar o grupo de personas, o de tipo externo a éstos. Los factores externos son en

ocasiones incontrolables por parte de las personas, como por ejemplo los desastres

naturales que están fuertemente asociados al cambio climático.

Centro América, según el más reciente lnforme del Estado de la Región,

durante los últimos años, ha mostrado una tendencia a disminuir los niveles de

insegur¡dad al¡mentaria asociada a la implementación de estrategias de mejora de la

dispon¡bilidad de alimentos, s¡n embargo, esto se ha logrado a part¡r de una mayor

dependencia de las importaciones. Tal es el caso del maíz, donde la producción se
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ha estabilizado y el consumo se ha incrementado, por lo que para poder suplir este

aumento del consumo, se da por vía de la importación. En los años ochenta, no se

¡mportaba más de un 10% en Ia región, y en los últimos años, se está importando la

m¡tad del consumo centroamericano. Situación similar se evidencia en otros

productos como el arroz, el fr¡ol, la harina de figo etc. (PRESANCA, 2010).

La problemática de seguridad alimentaria y nutric¡onal que se maniflesta en

Guatemala, es alta; las estadísticas muestran una agudizac¡ón, especialmente en el

área rural, pero con especial énfasis aquellos grupos altamente vulnerables. Este

repunte es un efecto directo de la crisis económica mundial que se ha venido

desarrollando desde finales del 2007, especialmente en economías dependientes

como las de los países centroamericanos, a pesar de los esfuerzos extraord¡na os

de los Gobiernos de la Región. Pero s¡ dicha cr¡sis se agrega el componente del

cambio climático, el problema es aún mayor (SESAN,2009).

Según el último informe de Monitoreo, evaluac¡ón y alerta de la Seguridad

Al¡mentaria y Nutricional -SIINSAN- (2010), ¡a situación climática, por las

irregularidades de la época lluviosa y el ¡ncremento de la temperatura en los últimos

años, podrían resultar en menor humedad residual en el suelo y menor cant¡dad de

agua que abastece los acuiferos de Guatemala. Esto provocará problemas en Ia

germinación de las semillas para los cultivos y accesibilidad de agua a la población,

Io cual puede ocasionar un incremento de enfermedades y, por ende, un mayor

número de casos de inseguridad alimentaria, especialmente en las áreas de alta

vulnerabil¡dad como el corredor seco y las zonas de desastres.

2.3.2. Seguridad Alimentaria y Camb¡o Climático

La seguridad alimentaria es un fenómeno destacado en el área rura¡, debido la

importancia que tiene esta área en cuanto a Ia producción de alimentos y su

vulnerabilidad a las inclemencias del tiempo, así como en la falta de acceso a los

mismos, entre otros factores y que cuando se ve amenazada, se genera ¡nseguridad



alimentaria -INSAN-. La brecha alimentaria está determinada por la demanda

¡nsatisfecha que se requiere suministrar a la población para satisfacer sus

necesidades alimentar¡as.

Las sequÍas, ¡nundaciones y otras amenazas climáticas han significado en

muchos casos descapitalizar las unidades product¡vas, provocar pérd!das de

alimentos y materias primas y deteriorar los suelos y fuentes de agua; afectando las

fuentes de empleo en detrimento de las condiciones de v¡da de la población rural. A

su vez, esta s¡tuac¡ón se man¡fiesta en un deterloro de la cantidad y calidad de la

¡ngesta de al¡mentos, espec¡almente entre la niñez, adolescentes, mujeres y adultos

mayores de las áreas rurales, lo cual se ha acentuado por la cr¡sis de mercado de

productos tradicionales de exportación, como el café y otros.

Los cambios en la productividad de los cultivos como consecuencia de las

modif¡cac¡ones en las variables climáticas, tienen repercusiones a nivel social

(INSAN). Estas repercusiones se man¡fiestan en la salud y nutric¡ón, en la educación

y obv¡amente en los niveles de pobreza.

En la medida que se reducen las producc¡ones de granos básicos, hay una

marcada reducción de empleo y un incremento de precios, situac¡ón que incrementa

los niveles de pobreza e insatisfacción de las necesidades básicas. Los cambios

negativos en la d¡eta alimenticia, también inciden fuertemente en los niveles de

mortalidad, morbilidad y esperanza de vida de la poblac¡ón.

La situación de la brecha alimentar¡a si bien mejora bajo la situación de

incremento de la product¡v¡dad, tenderá a mantenerse en los próximos 100 años, de

no implementarse med¡das de adaptación que permitan reduc¡r las pérdidas a causa

de los camb¡os climáticos, así como la modiflcación en las técnicas de manejo de

cultivo.
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A este respecto, de acuerdo con la organización de las Naciones Unidas para

la Agr¡cultura y la Al¡mentación -FAO-, los factores de cambio cl¡mático global tales

como demográficos, económ¡cos, sociopolít¡cos, culturales y religiosos, tienen un

efecto directo sobre aspectos específ¡cos de cambio cl¡mático; éstos a su vez, dan

lugar a cambios en los activos del sistema alimentario, generando cambios en las

actividades alimentarias, afectando los componentes de la seguridad alimentar¡a y la

salud humana; dando lugar a cambios en los patrones de consumo de alimentos y

estatus nutricional. Todo ello, genera a su vez respuestas de adaptación de tipo

global, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica No. 1. Cambio Climático y Seguridad Alimentaria
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Fuente: Organización de las Nac¡ones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

"Building adaptiv; capacity to climate change Policies to sustain livelihoods and fisheriés New

diedioñs in fisheriesr', A series of pol¡cy Bíefs on Development /ssaes, No 08, Roma, 2007

Modificaciones propias para el estudio.



De acuerdo con Román11 (2oog) centroamérica ocupa el 0.4% de la superficie

del globo terráqueo; está conformada por 20 zonas de vida que albergan el 8% de

la biodiversidad del planeta; 54% de la biodivers¡dad de la región se concentra en las

zonas boscosas fronterizas de Ia región, en estas áreas fronterizas habitan

aproximadamente 6 millones de indígenas; el26o/a d'e mujeres son jefas de familia;

50% de famil¡as están ubicadas en áreas vulnerables y cuentan con reservas de

alimentos; pero la mitad de esas familias dependen de sus cultivos en forma

exclusiva para la alimentac¡ón. Por tanto, el grado de vulnerabil¡dad dependerá de la

magn¡tud y naturaleza de los r¡esgos, así como de los activos dispon¡bles por los

hogares para poder hacer frente a los mismos. Esto hace más preocupante la

situación y obl¡ga a un abordaje de manera integral.

Los fenómenos naturales que históricamente han afectado a la región

centroamericana, especialmente los hidrometereológicos, han determ¡nado, en

buena med¡da, los niveles de inseguridad humana de la poblac¡ón. Según el

PRESANCA (2010) el anál¡s¡s de informac¡ón del quinquenio 2003 al 2007 concluye

que la región fue afectada por 83 desastres, de los cuales 15 fueron tipif¡cados como

eventos naturales, 47 como hidrometereológicos y 19 tecnológicos. Todos ellos, y en

especial los hidrometereológicos, han sido causantes de pérdidas humanas y

económicas, que para el quinquenio menc¡onado provocaron pérdidas económicas

estimadas en 3.252 m¡llones de dólares.

Pero si bien es cierto que estos eventos de emergencia producen vict¡mas,

damnificados y pérd¡das considerables, también fluctuaciones climát¡cas menos

extremas, como lluvias copiosas, sequía, ¡nundaciones que afectan a la región todos

los años, son responsables de situaciones de ¡nseguridad humana, limitando en

importantes grupos de población, la posibilidad de satisfacer sus necesidades

f¡s¡ológicas básicas, como sería la disponibilidad de aire puro, agua segura y

al¡mentos adecuados.

1r Consuliora INCAP/OPS. Seminario Regiona sobre Cambio Climático y SAN. 2009. Washington.
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En lo que respecta a la seguridad alimentaria y nutr¡c¡onal, tanto los fenómenos

naturales como las fluctuac¡ones anuales afectan la disponib¡lidad, la accesibilidad,

. el consumo y la utilización biológica de los alimentos, a través de sus efectos en la

productiv¡dad agropecuar¡a y Ia disponibilidad, el costo de los al¡mentos, su consumo

y las enfermedades que afectan el aprovechamiento de los m¡smos.

El cambio climát¡co en Centroamérica, entendido como la alteración de largo

plazo en las temperaturas promed¡o y sus repercusiones en la cal¡dad de vida de la

población, en especial en los grupos más vulnerables, es aun un tema poco

analizado en Ia región. Los estudios realizados por el Com¡té Regional de Recursos

Hidráulicos, la Universidad de Costa R¡ca y el Centro de lnvestigaciones Geofísicas

propone dos escenarios de cambio climático en la región, para la región Norte y la

región Sur.

Las proyecciones anuales ¡ndican un incremento en la temperatura de la región

que oscilaría entre 0.3 y 3.4 grados centígrados entre 2010 y 2100, especialmente

en el verano boreal y en menor grado durante el invierno, siendo por Io tanto más

dramático el cambio en el sector sur de la región, Costa Rlca y Panamá, que en el

sector norte, desde Bel¡ce hasta el norte de Costa R¡ca. La variación en las

precipitaciones se estima será más irregular, apreciándose una reducción gradual de

lluv¡as en el norte y aumentos moderados en el sur (PRESANCA 2010).

No se conocen con seguridad los efectos que estas manifestac¡ones del

camb¡o climát¡co pudieran tener en la biodiversidad, Ia economía y la población

centroamericana. Es predecible, sin embargo, que los efectos en la agricultura, Ia

disponibilidad de agua, las va aciones en el comportamiento de los vectores de

enfermedades, debido a los cambios de temperatura y del ciclo de precipitac¡ones

tendrán ¡mportantes repercusiones en la vida de la región, afectando su seguridad

humana, y, por lo tanto, su seguridad alimentaria y nutricional. En términos

generales, los principales problemas ambientales actuales, y a futuro, se refleren a la

pérdida cada vez más rápida de biodiversidad y de bosques, así como la



sobreexplotación de los recursos naturales por encima de su capacidad de

reposrcron.

Asimismo, tanto el proceso de urbanizac¡ón acelerada y desarticulada, como la

pers¡stencia de patrones insosten¡bles de producción y consumo agravan problemas

como la creciente generac¡ón de basura, el aumento de la contaminac¡ón del aire

respirable y el agua, y el incremento de necesidad de servicios bás¡cos en

asentamientos humanos precarios. Este panorama se vería agud¡zado, por los

crecientes impactos del cambio climático y el aumento de la ¡ntensidad y frecuenc¡a

de huracanes, inundaciones y deslizamientos, con sus cons¡guientes efectos en las

poblaciones más vulnerables (PRESANCA 2010).

Para el caso de Guatemala, es el país más poblado de todo Centroamérica.

Además es donde existe mayor proporción de población en áreas rurales y menor

esperanza de v¡da. Por otro lado, de todos los países de la región, es el país con

menor desarrollo humano de la zona. Por ello, el problema de insegur¡dad

alimentaria en Guatemala es importante. Las causas del mismo son d¡versas, y

muchas de ellas se convierten en problemas estructurales de d¡fícil solución. Una de

las causas estructurales más sobresalientes es su alta vulnerabilidad a los desastres

asociados al camb¡o climát¡co.

Esto obliga a la búsqueda de estrategias con enfoque ¡nterd¡sc¡pl¡nar¡o,

inter¡nstitucional de tipo preventivo y ant¡cipatorio; la incorporación del análisis de la

gestión para la reducción del riesgo y preparación de escenarios realistas,

multidiscipl¡narios; una eficiente y efect¡va coordinación intersectorial e

¡nterinstitucional a nivel regional con Ia participación de organizaciones

internacionales de apoyo y m¡tigación en situaciones de desastre (organismos de las

Naciones Unidas y ONGs entre otras); comisiones de gestión de desastres de otros

sectores; así como la partic¡pación de organismos regionales para asegurar Ia

sostenibilidad y operacionalizac¡ón a través de programas ¡ntegrados a nivel

regional, nac¡onal y municipal.



Esto, a dec¡r de Corvalán12 (2009), requiere de un enfoque mult¡sector¡al,

debidamente articulado y armonizado, en torno a planes de acción específicos

¡ntegrales que abarquen todos los elementos relacionados tales como emisiones de

gases de efecto invernadero, movilidad social, determ¡nac¡ón de escenarios,

identificación de impactos y planes de mitigación, tal como se muestra en el

siguiente esquema;

impactosen losñediosde

Gráfica No. 2. Planes de Acclón
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Fuente: Corvalán (2009). l¡odiflcacioñes propias para el estudio.

Es aquí donde cobra relevancia el

regionales, tal es el caso de la SICA y sus

caso que hoy nos ocupa- el rol de la CCAD

papel desempeñado

órganos institucionales,

es de suma importancia.

por organrsmos

donde -para el

12 Asesor, Desarollo sostenible y salud Ambienlal, Organización Panamericana de la Salud
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CAPITULO III

3. ' LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

-ccAD-

3.1. General¡dades

En el marco de la integración centroamericana, la búsqueda del desarrollo de la

región se enfoca principalmente en aspectos económ¡cos, políticos, sociales y

culturales. S¡n embargo un factor determinante es también el ambiente natural

integrado por tos ecosistemas, la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales

que éstos generan para la población. Por Io tanto, es necesaria su protección y

conservación para evitar su agotam¡ento prematuro como consecuenc¡a del mismo

desarrollo. Esto requiere de un esfuerzo integrado de países y organizaciones con

una visión compartida hacia un desarrollo sustentable.

Dada la relevanc¡a que tiene el ambiente natural para la sobrevivenc¡a de la

especie humana, no se debe olvidar que cualquier esfuerzo en la búsqueda de

desarrollo y bienestar de la misma debe llevar inserto el componente de protección

ambiental. Por lo tanto, se hace necesario el conocim¡ento y divulgación de los

esfuerzos que actualmente se realizan al respecto en el marco de Ia integración

centroamericana.

Es ¡mportante ident¡ficar los esfuerzos que en mater¡a de ambiente y desarrollo

se realizan en la región centroamericana; asi como las ¡nstancias más destacadas

que actualmente realizan esfuerzos en la materia, sus mecanismos de integración y

cooperación, las Iíneas estratégicas de trabajo y los objetivos perseguidos

Los organismos ¡nvolucrados son

forma de organizac¡ones, programas,

todas aquellas estructuras diseñadas en

comisiones, sistemas, cuya misión está
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enfocada en aspectos de protección, conservación y buena utilización de los

recursos. Dentro de éstos merece especial mención la Comisión Centroamericana

de Ambiente y Desarrollo -que constituye el objeto de estud¡o en el presente trabajo-

la cual busca fortalecer la integración regional en materia de política ambiental para

impulsar el desarrollo reg¡onal por la senda de sustentabilidad económ¡ca, social y

ecológica, mediante la armonización regional de polít¡cas y sistemas de gest¡ón

ambiental, la búsqueda de posiciones comunes a través de foros intra y extra

reg¡onales.

Persigue además la armonizac¡ón de normas y estándares ambientales, la

promoción del manejo compartido de ecosistemas mult¡nac¡onales, fortalec¡miento de

inst¡tuciones ambientales de los países m¡embros y regionalización de experiencias

exitosas vinculantes, así como la promoción de la cooperación ¡nstitucional

participat¡va y proposit¡va con igualdad de oportunidades.

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo es un órgano del

Sistema de la lntegración Centroamer¡cana -SICA-. Este órgano es responsable de

la agenda ambiental regional. Su objetivo princ¡pal consiste en "contribuir al

desarrollo sosten¡ble de la región centroamericana, fortaleciendo el régimen de

cooperación e integrac¡ón para la gestión ambiental".

La CCAD es el órgano ambiental del SICA, por lo que debe trabajar

coordinadamente con las otras Secretarias del S¡stema (intersectorialidad):

Agricultura, Salud, Comercio/Economía, Turismo, Seguridad/Defensa, Energia,

Finanzas.

Trabaja además con las Autoridades Nacionales Amb¡entales *ANAS- de la

Región es decir los lvlinisterios, Secretarías y Autoridades Nacionales de Ambiente

de cada país centroamericano, según corresponda.
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Fue creada cuando los pres¡dentes de los cinco países centroamericanos Costa

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se reun¡eron en San José,

Costa Rica para tratar aspectos del eje de integración ambiental; con el fin de

establecer "un régimen regional de cooperación para la ut¡l¡zación óptima y rac¡onal

de los recursos naturales del área, el control de la contaminación, y el

restablecimiento del equilibr¡o ecológ¡co", y además garantizar una mejor calidad de

vida a la poblac¡ón centroamericana. Deciden f¡rmar el Convenio Constitutivo de la

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. En 1991 se da un Adendumr3

o agregado al Convenio, en el cual se incorpora a Belice y Panamá. Además'

República Dom¡n¡cana se une a la CCAD en el 2005 como un organismo asociado

Este Convenio Constitutivo funciona como el principal punto de su marco

jurídico el cual fue firmado por los presidentes de las RepÚblicas de Costa R¡ca, El

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en la Cumbre Presidencial real¡zada en

diciembre de 1989 en San lsidro de Coronado, Costa R¡ca. Aunado a esto, la CCAD

cuenta con varios convenios y protocolos lo que hace que éste organismo posea un

amplio marco juridico.

Para ser más específicos, entre los conven¡os y acuefdos que const¡tuyen el

marco juridico de la CCAD podemos mencionar:

- Convenio Constitutivo de la Com¡sión Centroamericana de Ambiente y

Desarrollo

- Reglamento lnterno de la Com¡sión Centroamericana de Ambiente y

Desarrollo (CCAD)

- Convenio Centroamericano de Biod¡versidad

- Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas

Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales (ecosistemas

plantaciones)

- Convenio Regional sobre Camb¡os Cl¡mát¡cos

13 lt,lodificaclón a un contrato o convenio después de que dicho instrumento ha sido fmado
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- Acuerdo Reg¡onal sobre ¡/ov¡m¡ento Transfronterizo de Desechos Peligrosos

- Protocolo al Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de

Ambiente y Desarrollo (CCAD)

3.2. Objetivos

En el Convenio Constitut¡vo de la CCAD, los países del ¡stmo centroamericano

establecen un régimen regional de cooperación para lograr una utilización óptima y

racional de los recursos naturales del área, el control de la contaminac¡ón, y el

restablecimiento del equil¡brio ecológico, para garantizar una mejor calidad de v¡da a

la población de la región.

En este Convenio Constitutivo se establecen los objetivos de este régimen

reg¡onal, los cuales son:

a\ Valotizar y proteger el Patrimonio Natural de la Región, caracterizada por su

alta diversidad biológica y eco-s¡stemática;

b) Establecer la colaboración entre los países centroamer¡canos en la búsqueda

y adopción de est¡los de desarrollo sostenible, con la partic¡pación de todas las

instancias concernidas por el desarrollo;

c) Promover Ia acc¡ón coordinada de las entidades gubernamentales, no

gubernamentales e ¡nternac¡onales para la utilización óptima y racional de los

recursos naturales del área, el control de la contaminación, y el establecimiento

del equilibrio ecológ¡co;

d) Gestionar la obtención de los recursos flnancieros reg¡onales

internacionales necesarios para alcanzar los objetivos del presente rég¡men;
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e) Fortalecer las instanc¡as nacionales que tengan a su cargo la gestión de los

recursos naturales y del med¡o amb¡ente,

f) Auspic¡ar la compatibilización de los grandes lineamientos de política y

leg¡slac¡ón nac¡onales con las estrategias para un desarrollo sostenible en la

reg¡ón, particularmente incorporar las consideraciones y parámetros ambientales

en los procesos de planificac¡ón nacional del desarrollo;

g) Determinar las áreas prior¡tarias de acción, entre otras: Educación y

capacitación ambientales, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas

compartidos, manejo de bosques tropicales, control de la contaminación en

centros urbanos, importación y manejo de sustancias y residuos tóxicos y

peligrosos, y otros aspectos del deterioro ambiental que afecten la salud y la

calidad de vida de la poblac¡ón;

h) Promover en los países de la región una gestión ambiental pa icipativa,

democrática y descentralizada.

3.3. Misión y V¡sión

En la Presentación lnstitucional de la CCADIa la N¡isión y la Visión de la

organ¡zación son una síntesis del objet¡vo principal y áreas de acción de la Comisión.

Según la información disponible en la página web de la CCAD, su Misión se

enfoca en "desarrollar el régimen regional de cooperac¡ón e integración ambiental

que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población centroamericana".

Con el propósito de ajustar la labor institucional a las actuales condiciones

politicas, económicas y sociales de la región centroamericana y el mundo, la CCAD

realizó durante el 2004 un profundo y participativo ejercicio de actualización de su

14 Disponible e¡ http://www.sica.int/ccad/. Fecha de coñsLrlta: 25 de marzo de 2011
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N4isión y Visión inst¡tucional, a fin de fortalecerse como órgano responsable de la

agenda ambiental regional y, a la vez, dotarse de las herramientas necesarias para

cumplir efect¡va y eficientemente su labor.

De tal forma, la Misión de la CCAD continuó slendo la planteada anteriormente,

tal como se presenta en la gráfica No.3

Gráfica No. 3. I\¡isión Actualizada de la CCAD

MISIÓN CCAD
Desarrollar el régimen regional de cooperación e integración
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FLrente: lvlodelo de la CCAD. Ivlodificaciones propias para efectos dej estudio

Mientras tanto, su Visión fue planteada de ca? a alcanzat los Objetivos del

Milenio: "En el 2010. las cons¡deraciones amb¡entales están incorporadas en las

decisiones reg¡onales y el tiderazgo de la CCAD es reconocido por su eficac¡a en la

armon¡zac¡ón y coordinación de la gestión ambiental".

La v¡sión actualizada de CCAD implica a nivel regional:
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lnvolucramiento directo de los países en los procesos técn¡cos y de

coordinación reg¡onal.

Trabajo intersectorial (con las otras Secretarias del SICA)

- Trabajo con la Sociedad C¡vil

Trabajo con los Organismos Cooperantes.

A nivel de los países implica promoción y desarrollo de los aspectos

consensuados regionalmente.

Contempla además una actual¡zación de las líneas estratégicas de trabajo, las

cuales se dividen en líneas Estratégicas femáticas e Instrumentales, como se

pueden apreciar en la gráfica No. 4.

Gráfica No. 4. Líneas Estratéglcas de Trabajo de la CCAD.
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Las Líneas Estratégicas lnstrumentales impl¡can:

a) Fortalec¡m¡ento de Ia inst¡tucionalidad amb¡ental regional y de los países, en

relac¡ón a:

- Políticas, estrategias ¡nstitucionales

- Planes y programas estratégicos ¡nstitucionales

- Procedim¡entos y mecanismos

- Procesos de organ¡zación interna

- Fortalec¡m¡ento de las Autor¡dades Ambientales Nacionales para su

responsab¡lidad regional

b) Desarrollo armonizado de lnstrumentos y acciones de gestión ambiental (para

ambas líneas temát¡cas) en relac¡ón a:

- Polít¡cas/estrategias regionales

- Programas Regionales

- Otros sistemas y mecanismos regionales

- Armonización Regional de criterios para ¡ncorporación en instrumentos

nacionales

- Apoyo a procesos de aprobación y aplicación de leyes y otros instrumentos

legales en los países

- Apoyo a procesos de gestión en los países que contribuyen a los fines

regionales

3.4. Organizac¡ón

Como toda organización, la CCAD posee una estructura organizativa que le

permite tener un buen funcionamiento y una adecuada delegac¡ón de tareas. Sus

órganos más importantes son: El Consejo de M¡n¡stros, La Secretaría Ejecutiva y Los

Comités Técnicos.
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Aunado a éstos también se encuentran los organismos consultivos que son el

Foro Social Centroamericano de Ambiente y Desarrollo (FOSCAD) y el Foro

Permanente de Sociedad Civ¡l de la CCAD, tal como se muestra en la gráfica No. 5.

Gráfica No.5. Estructura Organizativa CCAD
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Para fines del estudio, a continuación se hace una breve descripción de su

estructura.

3.4.1. El Consejo de Ministros

Es la máxima autoridad de la CCAD. Está ¡ntegrado por los lvlinistros de

Ambiente y Recursos Naturales de los siete países miembros.



La función de este Consejo es definir las políticas generales de la CCAD,

estab¡ecer planes de acc¡ón regionales y elegir al Secretario Ejecutivo de la CCAD.

El Secretar¡o Ejecutivo de la CCAD es nombrado para un periodo de cuatro años y

se elige a través de una votac¡ón por parte del Consejo de l\¡inistros, quienes emiten

su voto luego de entrev¡star a cada uno de los candidatos.

La Presidencia de la CCAD es una Presidencia Pro Témpore15, rotativa cada

seis meses. Ésta es ejerc¡da por el M¡nistro de Ambiente del paÍs que ostenta Ia

Presidencia Pro Témpore del SICA; esta presidencia se alterna según el orden

geográfico de los países miembros. El Pres¡dente asume la responsabilidad de

representar a la Comisión, convoca a reuniones y delega en la Secretaria Ejecut¡va

las func¡ones que considere convenientes.

3.4.2. La Secretaría Ejecut¡va

La Secretaria Ejecutiva de Ia CCAD es la encargada de ejecutar los acuerdos

del Consejo de lvlinistros y el plan de acción de la organización. Además propone y

elabora los planes estratégicos, evalúa y da segu¡miento a los proyectos regionales.

Del mismo modo, es la encargada de coord¡nar y dirigir los Com¡tés Técnicos,

gest¡onar la cooperación internacional en nombre de la Comisión, adminisfar el

Fondo de la CCAD, representar a la Com¡sión en asuntos que le delegue, coordinar

acciones a nivel nacional con los Ministros y enlaces ministeriales y adminisfar los

recursos humanos, técnicos, y financieros de la CCAD.

15 
El Proiocolo de Tequcigalpa eslablece la Presidencia Pro Témpore del Sistema, la cual corresponde

al país sede de la Reunión de Presidentes. Dlcho país será el vocero de Centroamérica durante el

semestre posterior a la realjzación de la misma 
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3.4.3. Los Comités Técnicos

El papel principal de los Com¡tés Técnicos es el de asesorar a Ia Comisión en

temas especializados y dar seguimiento a los compromisos que les sean

encomendados por la misma.

De acuerdo al Artículo lX del Conven¡o Constitutivo, los comités son institu¡dos

como Com¡siones Técnicas que tienen la función de asesorar a la Comisión y

ejecutar tareas específicas que le sean encomendadas; son coord¡nadas por la

Secretaria Ejecutiva de la CCAD.

Los miembros de estos comités son funcionarios nombrados por los l\4inisfos

de Ambiente y Recursos Naturales de cada uno de los países miembros. La

Secretaría es ejercida por la misma Secretaría de la CCAD.

En la XVll Reunión Ordinaria de la CCAD se acordó designar en cada país un

Oficial de Enlace, lo que dio origen al Comité de Enlaces l\¡inister¡ales. El Comité

Técnico de Equidad de Género fue establecido mediante acuerdo del Consejo de

Min¡stros de la CCAD, en su XV Reunión Extraordinaria realizada en septiembre de

2000. lvlientras que en la XXXII Reun¡ón Ord¡naria de la CCAD en enero de 2002, se

instruyó establecer el Comité Técnico Lucha contra la Desertificación y Sequia.

El Comité Técn¡co de Evaluación de lmpacto Ambiental se integró asociado al

proyecto Evaluación de lmpacto Ambiental en Centroamérica, en 2002. El Comité

Técnico Regional de lnformación Ambiental se estableció en la XXXVI Reunión

Ordinaria en julio de 2003.

Los otros comités técnicos vinculados a temas de conservación de

b¡odiversidad y leg¡slación ambiental han sido gestados de manera diferente a partir

de '1996, comenzando como grupos de trabajo ad hoc, para atender compromisos en

el Programa Ambiental Regional para Centroamérica -PROARCA- o mandatos
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derivados de acuerdos del Consejo de M¡n¡stros, y que posteriormente, dada la

exper¡encia acumulada, han tenido continu¡dad. Cabe considerar que los comités

técnicos que proporcionan seguimiento a los conven¡os amb¡entales multilaterales

están integrados por los Puntos Focalesl6 o autoridades nacionales de estos

convenios.

3.4.4. Organismos Consultivos

La CCAD posee además organismos consult¡vos quienes trabajan en conjunto

con los organismos anteriormente mencionados para poder lograr los objetivos

planteados de la Comisión.

3.4.4.1. FOSCAD

Durante la Reunión Ordinaria No.30 del Consejo de l\4in¡stros de la CCAD, se

encomendó a la Secretaría Ejecutiva de la CCAD a avanzar en el establec¡m¡ento de

un "Foro de Sociedad Civil".

Atendiendo el mandato y luego de una amplia inv¡tac¡ón a las organ¡zaciones

miembros del Consejo Consultivo del SICA (CC-SICA) vinculadas con el tema

ambiental, se constituye el Foro Permanente de Sociedad Civil de la CCAD el 20 de

Noviembre de 2001 como "Mecanismo de diálogo e interacc¡ón regional con el

Consejo de l\,{inistros de Amblente de Centroamérica y como instancia de consulta

entre las distintas organ¡zaciones de los sectores de la sociedad civ¡l

centroamericana y las estructuras de la CCAD".

Desde el inicio participaron nueve organizaciones regionales representativas de

los siguientes sectores:

16 Según la dinámica de trabajo de la ccAD se puede inferir la conceptualización del punto focalcomo
aquella persona u organismo que sirve de enlace enlre la CCAD y los Comiiés Técnicos vinculados al

área temática.
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Secfor Campes¡no: Asociación de Organizac¡ones Campesinas

Centroamericanas para la Cooperac¡ón y el Desarrollo (ASOCODE) y

coordjnadora lndígena Campesina de Agroforestería Comunitaria de

Centroamér¡ca (CICAFOC)

Sector tndígena: Consejo lndígena de Centroamérica (CICA)

Sector Afrodescend¡enfer Organización Negra de Centroamérica (ONECA)

Sector Productores:tJnión de Medianos y Pequeños Productores de Café de

México, Centroamérica y El Caribe (UPROCAFE) y Asociación Latinoamericana

de Pequeños Caficultores (FRENTE SOLIDARIO)

- Secfor de Empresar¡os, Comerciantes, lndustr¡ales y Transpott¡stas:

Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO)'

Federación de cámaras de lndustria de centroamérica (FEcAlcA) y Federación

Centroamericana de Transporte (FECATRANS)

A partir del 2004, el Comité Mesoamer¡cano de M¡embros de UICN se incorporó

como observador y en 2005 fue aprobado como miembro pleno

A través del Foro, representantes de la sociedad c¡v¡l han partic¡pado en todos

los procesos desarrollados por la CCAD a la fecha como Reuniones de Ministros'

Reun¡ones de Comités Técnicos, Foros de Donantes, Comités Consultivos y Comités

Direct¡vos de proyectos, Part¡cipac¡ón en la Selección del nuevo Secretario Ejecutivo

CCAD, Consulta del Plan Operativo Anual de CCAD, entre otros

Luego de tres años de contar con el acompañamiento permanente de la CCAD'

durante un talter de Planif¡cación Estratégica en Octubre 2004, los miembros del Foro

Permanente de Sociedad C¡vil de la CCAD decid¡eron darle a esta instancia un
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nuevo enfoque de trabajo. En este marco, nació el Foro Social Centroamericano de

Ambiente y Desarrollo -FOSCAD-.

El FOSCAD deflne su l\¡isión como "ser interlocutor y facilitador de propuestas

de la soc¡edad civil, para incidir y armonizar agendas, políticas y estrategias

regionales sobre ambiente y desarrollo sostenible"

Su Visión es la sigu¡ente: "el Foro es una organización de sociedad civil

centroamericana reconoc¡da e institucionalizada a n¡vel reg¡onal y extra regional

como referente en temas de ambiente y desarrollo sostenible"

Sus Ejes Estratégicos de Trabajo son:

- Uso y Conservación de los recursos naturales

- Gestión y legislac¡ón ambiental

- Producción, servicios, comerc¡o y su relación con el ambiente

3.4.4.2- Forc de Donantes

El Foro de Donantes CCAD es una instancia de consulta y acompañamiento

permanente al trabajo de la Comisión. Constituye además un espacio para discutir

iniciat¡vas, coordinar acciones y avanza. en la actualización de la agenda de la

CCAD con total transparencia.

Este Foro es un espacio en que la Comisión puede presentar sus avances y

anal¡zar los nuevos retos para la gest¡ón ambiental en Centro América, como por

ejemplo la globalización, el libre comercio y la protección de los bienes comunes A

través del Foro de Donantes, la CCAD aprovecha la riqueza de las experiencias

regionales acumuladas por la cooperación internacional

Hasta antes de la formulac¡ón del Plan Ambiental para la Región

Centroamer¡cana -PARCA- en 1999, la relación de la CCAD con los donantes era
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mayormente de carácter bilateral con cada uno de ellos y en el marco de los

proyectos regionales que financiaban.

A part¡r de la formulación del PARCA, se in¡ció un proceso para relacionarse

con los donantes de carácter mult¡lateral, a manera de Foro, a f¡n de discutir con ellos

y recibir retroal¡mentación no solamente sobre los aspectos técnicos y políticos

ligados a la ejecuc¡ón de los proyectos, sino también referente al conten¡do técn¡co y

político de la acción de la CCAD como organismo regional en materia de política

ambiental.

Este nuevo esquema de relac¡ón con los representantes de la cooperación

¡nternacional tuvo su primera experiencia en el 2000, cuando se realizó la primera

Reunión de Donantes en San Salvador, El Salvador, fue aquí donde se sentaron las

bases para el camb¡o de enfoque en la relación entre la CCAD y los donantes.

Durante la segunda reunión en el 2001 en Tegucigalpa, Honduras se propuso la

formación de un Foro de Donantes como una instancia de acompañam¡ento

permanente al trabajo de la CCAD, de manera que el Foro fuera un espacio para

d¡scutir in¡ciat¡vas, coord¡nar acciones y avanzar en la actualización de la agenda de

la CCAD con total transparencia. A la Secretaría Ejecutiva de la CCAD se le delegó

la coordinac¡ón de este espacio.

La tercera reun¡ón, real¡zada en Diciembre de 2002 en Paris, Francia y

denominada "Conferencia de Socios y Donantes del Corredor B¡ológ¡co

Mesoamericano" tuvo como objetivo principal la plesentación de los avances en la

¡niciativa del corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y el relanzamiento de esta

inic¡ativa como una plataforma para la promoc¡ón del Desarrollo Sostenible en la

Reg¡ón Centroamericana.

El Cuarto Foro de Donantes CCAD fue desarrollado en octubre de 2004 en San

Salvador, El Salvador y tuvo como objetivo principal el hacer un balance de
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cumplimiento de los compromisos ambientales de la Alianza Centroamericana para

el Desarrollo Sostenible -ALIDES- a 10 años de su f¡rma por parte de los

Presidentes de la región. Además se presentaron los lineamientos de acción de la

CCAD para la actual¡zación del PARCA de cara a un nuevo quinquen¡o.

El Qu¡nto Foro de Donantes CCAD se efectuó en octubre de 2005 en Managua,

Nicaragua, con el objetivo de dar seguimiento a los resultados del Foro anter¡or;

conocer las vis¡ones actualizadas sobre el tema de cooperación por parte de

Centroamérica y de las Agencias de Cooperación; presentar el Plan Ambiental

Regionat de Centroamér¡ca (PARCA) 2005-2010, analizar sus áreas estratégicas e

¡dentificar nuevas ¡niciativas para apoyar los programas regionales de la CCAD

En el Foro de Donantes de la CCAD del año 2007 se planteó como objetivo

general orientar la cooperación reg¡onal y bilateral sobre los grandes ejes de trabajo

en la región, sobre la base de una propuesta de alineamiento y armon¡zac¡ón

Además se plantearon los siguientes obietivos pr¡ncipales:

a) Revisar las modalidades y experiencias de cooperac¡ón en diferentes

contextos, a fin de extraer lecciones aprendidas.

b) Reafirmar el PARCA como el instrumento programát¡co de la reg¡ón y como

referente para la cooperación internacional en medio ambiente.

c) Obtener comprom¡sos de los donantes en los programas estratégicos de la

CCAD y mecanismos para asegurar sosten¡bilidad.

d) Constituir el Grupo Ab¡erto de Seguim¡ento al Foro de Donantes.
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3.5. Funciones y Atr¡buciones

En la presentación institucional de la CCAD, mencionada anteriormente, se

presentan las funciones de esta Comisión, las cuales son:

a) Promover la ¡ncorporación de los asuntos amb¡entales en los niveles de

decisión política de la región.

b) Implementar las políticas, planes y proyectos que emanen de la Comis¡ón

Centroamer¡cana de Ambiente y Desarrollo -CCAD-

Además, como complemento, en el Acta Constitut¡va de la CCAD se establecen

las atribuciones que denota lo que corresponde a la Comisión:

a) La formulación de estrategias para promover el desarrollo ambientalmente

sustentable de los países del área;

b) La elaboración de un Plan de Acción que ponga en práct¡ca dichas

estrategias;

c) La aprobación de su Reglamento lnterno, así como las regulaciones

financieras y administrativas necesarias:

d) La dirección superior de la Secretaría y la supervigilancia de la

administración del fondo establecido por el Convenio;

e) La designaclón del Presidente de la Com¡sión, quien será el representante

legal.
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3.6. PARCA

Como se mencionó anter¡ormente, la Comisión Centroamericana de Amb¡ente y

Desarrollo el órgano responsable de la agenda amb¡ental regional y su objetivo

principal consiste en contribuir al desarrollo éostenible de la región centroamericana,

fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para la gestión ambiental.

Pata alcanzar su Mis¡ón, Ia Comisión Centroamericana de Amb¡ente y

Desarrollo (CCAD) dispone del Plan Ambiental de la Región Centroamericana

(PARCA), una estrategia de med¡ano y largo plazo que aborda directamente los retos

amb¡entales de la región.

El PARCA es una herramienta estratégica para dar cumplimiento a los retos

ambientales que enfrenta la región centroamer¡cana. Sirve como un instrumento

orientador de las act¡vidades de la CCAD buscando serun medio apropiado y eficaz

para guiar su funcionamiento en el actual contexto regional e internacional. Dicho

instrumento potencia y facilita la coordinación y construcción conjunta de

asoc¡aciones a favor de la gest¡ón ambiental y el desarrollo sostenible en

Centroamérica, siempre teniendo en mente de ser conforme a los objetivos de

desarrollo del milenio.

El objetivo princ¡pal de este PIan es el de contribuir al desarrollo sosten¡ble de la

región centroamericana, fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para

la gestión ambiental. El cumplimiento de tal objetivo se desarrolla a través de tres

áreas estratégicas de acción:

- Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

- Conservac¡ón y Uso Sosten¡ble del Patr¡monio Natural

- Fortalecimiento lnst¡tucional de la CCAD
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Cada uno de los objetivos estratégicos está desglosado en objetivos

específicos, con sus respectivos resultados esperados, ind¡cadores, líneas de acción

y act¡vidades estratégicas, los cuales permiten medir y monitorear la implementac¡ón

del PARCA en el tiempo.

Para llegar a la concreción de este Plan Ambiental de la Región

Centroamericana, fueron necesar¡os un amplio proceso de consulta con expertos

regionales en recursos naturales y med¡o ambiente, con autoridades y expertos de

las agencias de cooperación internacional; un arduo trabajo de profes¡onales de la

Dirección, de expertos de proyectos asociados a la CCAD y de consultores externos

en planificac¡ón estratég¡ca; un fructífero intercambio con los M¡nistros y Autor¡dades

Ambientales para reflejar sus polít¡cas e inquietudes.

Como propuesta, el PARCA es el resultado de un proceso participativo de

revisión y análisis, incorporando los aportes de diferentes actores, entre ellos, el

consejo de M¡nistros, el Comité de oficiales de Enlace, Ios comités Técn¡cos, los

coordinadores de proyectos de Ia CCAD, el Foro de Donantes de la CCAD, las

Direcciones y Secretarías del SICA y los miembros de la sociedad civil, enfatizando

en aspectos como los siguientes:

- Los cambios pr¡ncipales ocurridos en el entorno, incluyendo los avances y

logros alcanzados bajo el primer PARCA, e ¡ncorporando los nuevos desafíos.

- Un análisis de los principios de polít¡ca que ¡nspiran y orientan la f¡losofia y el

enfoque de las acc¡ones propuestas en el entorno nac¡onal y regional,

incorporando los conceptos de desarrollo sosten¡ble y gestión ambiental.

- Una revis¡ón de la m¡sión, visión, objetivos generales y especÍficos del plan.

- Un diagnóst¡co y adecuación de las líneas y actividades estratégicas que

luego son puestas en marcha por medio de programas y proyectos específicos
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- El Marco Lógico del PARCA, como herramienta basada en resu¡tados para la

conceptualización, diseño, ejecuc¡ón, seguimiento y evaluación de las

estrategias.

En el siguiente esquema se muestran las princ¡pales líneas de acc¡ón del

PARCA, sus mecan¡smos de v¡nculación entre las diferentes áreas y la estructura

partic¡pativa.

Gráfica No 6. PARCA
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A lo largo de la ex¡stencia del PARCA se han desarrollado tres Planes

ratif¡cados para un horizonte temporal de cinco años el cual se ha const¡tu¡do en un

factor clave para lograr un reconoc¡miento internac¡onal de Ia CCAD como actor

especial¡zado en polít¡cas amb¡entales y su participación como órgano observador en

el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y en las Convenciones de

Camb¡o CIimático y Diversidad Biológica, entre otras.

El pr¡mer PARCA se publicó en 1999 y se concentró en el abordaje de creación

de capacidades para hacer frente a los retos ambientales de la región. El segundo

que comprende el período 2004-2OOg definió áreas estratégicas, objetivos

específicos, resultados e indicadores para enfrentar los retos amb¡entales con

especial énfasis en la formular y validar ¡nstrumentos de política regionalmente

afmonizados.

El PARCA 2010-2014, que es el actualmente vigente, se enfoca en la

gobernanza ambiental por medio de un modelo de gestión basado en la aplicac¡ón y

cumplimiento de las leyes ambientales vigentes, enfatizando la part¡cipación

¡ntersectorial e ¡nterinstitucional centrándose en dos ámbitos de acción: acc¡ón

política para lograr Ia transversalizac¡ón de la gestión ambiental y coord¡nac¡ón

interinst¡tucional, para ¡nc¡dir en las instituciones públicas para que asuman su rol en

integrac¡ón ambiental. Para esto, brinda apoyo técnico, asesoría a los diferentes

n¡veles de dirección y gestión. Incorpora además, nuevos instrumentos de apoyo,

como la herramienta financiera y otros ¡nstrumentos del subsistema ambiental como

lo es el Observatorio Regional de Aplicación y Cumplimiento Ambiental (PARCA,

2009).
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CAPITULO IV

4. ESFUERZOS REALIZADOS EN LA REGION CENTROMERICANA EN

MATERIA DE INTEGRACIÓN, CAMBIO CLIMATICO Y SEGURIDAD

ALIMENTARIA

4.1. Esfuerzos de lntegración en Centro Amér¡ca

Centroamérica vive en un constante proceso de transformac¡ón politico,

económico y cultural al reafirmarse las intenciones de los estados centroamericanos

a lograr un proceso de ¡ntegrac¡ón.

Desde la época de la colonia, Ia reg¡ón ha reflejado un constante anhelo

integracionista teniendo diferentes intentos de lograr la unificación, los cuales inician

desde la época posterior a la ¡ndependencia, con la formación de la Federac¡ón

Centroameicana hasta llegar a la actual¡dad del proceso ¡ntegracionista, que a pesar

de los avances aún le falta mucho por recorrer.

Gracias a esta constante acción unificadora de los Estados Centroamericanos,

se ha avanzado en el establecimiento de un sistema compuesto por los Estados de

la región organizados a través de un reparto de competencias cedidas a órganos

supranacionales, los cuales contribuyen a la efectiva realización de los fines trazados

por d¡chos países.

La situac¡ón actual de la integración centroamericana, es producto de un

proceso histórico que in¡cia en el período colonial con una estructura administrativa

impuesta, habiendo durado alrededor de tres siglos y teniendo como fin la

independencia centroamericana el 15 de septiembre de 1821.
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Dos años más tarde, se formal¡za la ¡ndependenc¡a de las Provincias

Centroamericanas con una reunión en el Congreso Constituyente en Guatemala, y

de esta forma se in¡c¡ó una discusión sobre el tipo de gobierno considerado más

conveniente, para los intereses de los paises centroamericanos. De esta forma se

adoptó la idea de formar una federac¡ón (Aguilar y otros, 2005). El Estado de las

Prov¡ncias Unidas del Centro de América ex¡stió de julio de 1823 hasta noviembre de

1424.

Con la emisión de la Constituc¡ón de la Federación Centroamericana en

noviembre de 1824, quedó sust¡tuido el nombre de Provincias por el de Estados, y el

nombre del país también camb¡ó, por lo que las Provincias Unidas del Centro de

Amér¡ca pasaron a llamarse República Federalde Centro América

En el período comprendido entre '1823 y 1840 se habla de una federación

centroamericana pero esta llegó a su fin por muchas causas entre ellas la falta de

integración a nivel regional. La desigual distribución de Ia poblac¡ón, el localismo, los

errores de la Constitución Federal, problemas de carácter ideológico entre l¡berales y

conservadores y la falta de una base económica sólida frustraron el intento de lo

antes llamado el Reino de Guatemala, para que se mantuvieta unido como una

república federal. Los Estados empezaron a separarse y a finales de1839, la

federación habia dejado de existir. S¡n embargo, durante el siglo XIX se dieron

numerosos intentos para restablecerla, manifestados en las conferencias unionistas

centroamer¡canas (Aguilar y otros, 2005).

Para el año 1842 se dio paso a un suceso muy importante en esta historia

integracion¡sta debido a que en esta época se buscó llevar a cabo un sistema de libre

tránsito de mercancías que condujo a un sistema aduanero uniforme entre los países

de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Entre el periodo de 1907 y 1918 se da el funcionamiento de la Corte de Justicia

Centroamericana, nacida por tos convenios firmados en Washington (Tratados de
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Paz y Amistad de 1907), const¡tuyéndose como un caso muy sign¡ficativo en la

historia de la integrac¡ón centroamericana, debido a la posibilidad de resolver los

problemas por una vía pacifica. La Corte de Justicia Centroamericana, funcionó en

Cartago, Costa R¡ca y dejó de existir diez años después de su nacimiento. Esta Corte

sirvió de antecedente para la actual Corte Centroamericana de Justicia.

El 14 de Octubre de 1951 Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y

Costa Rica flrmaron la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos -
ODECA-. Se buscaba crear una ¡ntegración regional que promoviera y acelerase la

recíproca cooperación económica, social y técnica, para lo cual también se creaba

una Corte de Justicia Centroamer¡cana y un Consejo Económ¡co. Esta pr¡mera Carta

estaba cargada de nobles ¡deales y propósitos entre los cuales se encuentran el

fortalecimiento de los vinculos que unen a los países que dec¡dieron constituirse en

la Organ¡zac¡ón de Estados Centroamericanos (Aguilar y otros, 2005).

En 1960 Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firman el Tratado

ceneral de lntegración, dando paso a la formación del l\lercado Común

Centroamer¡cano. Como consecuencia de lo anterior, se crea un arancel común de

libre comercio centroamericano y un arancel común externo, además, se da la

creación de ¡nstituc¡ones para administrar y promover la ¡ntegración como la

Secretaría Permanente del Tratado General de lntegración Económica

Centroamericana -SIECA- y el Banco Centroamericano de lntegración Económica -
BCtE-.

En el periodo de duración de este tratado, entre 1960 y 1968, se produjo un

notable aumento del comercio entre los países de la región.

El Mercado Común Centroamericano se formó con el fln de lograr una rápida

¡ndustrializac¡ón que trajera consigo un mayor nivel de ingresos y contribuyera a

disminuir el grado de dependencia del resto del mundo, lo cual provocó una
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redistribución de los recursos, siendo necesario contar con nuevos instrumentos

normativos (Aguilar y otros, 2005).

El 12 de d¡c¡embre de 1962, tiene lugar la segunda Carta de la ODECA en la

que se crean nuevos órganos ¡ncluyendo la Corte de Justicia Centroamericana.

En la década de los setenta no se produjo un avance considerable en el

proceso de integrac¡ón, principalmente deb¡do al conflicto armado entre Honduras y

ElSalvador.

A mediados de la década de 1980 se creó el Acuerdo de Esqu¡pulas como una

iniciativa hecha a para resolver los conflictos militares que plagaron América Central

por muchos años, y en algunos casos (Guatemala principalmente) por décadas. Este

acuerdo fue construido sobre el territorio trabajado por el Grupo ContadoralT de 1983

a '1985.

Durante 1986 y 1987, fue establecido el "Proceso de Esquipulas", en el que los

jefes de estado de América Central acordaron una cooperación económica y una

esfuctura básica para la resolución pacífica de los conflictos. De ahí emergió el

Acuerdo de Esquipulas Il el cual fue firmado en Guatemala por los Jefes de Estado

de los países centroamericanos.

Este Acuerdo definió un número de med¡das para promover la reconciliac¡ón

nac¡onal, el final de las hostilidades, la democratización, las elecciones libres, el

término de toda as¡stencia para las fuerzas m¡litares ¡rregulares, negociaciones sobre

el control de armas y la asistencia a los refugiados. También sentó las bases para los

procedimientos de verificaciones internacionales y proveyó de una agenda para su

implementación18.

17 lnstancia mulUlateral esiablecida por los gobiernos de Colombia, I\¡éxico, Panamá y Venezuela, en
1983 para pronover conjuntamelte la paz en Cenfoamérica.
" Acuerdo de Esqurpul¿s llrayo 1986
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Luego en 1991, se dio un paso definitivo para lograr una integración económica-

política, debido a la sustitución de la ODECA por el S¡stema de la Integrac¡ón

Centroamericana (SICA). El SICA nace del Protocolo de Teguc¡galpa, convirtiéndose

así en el nuevo marco jurídico-político capaz abarcar todos los ámbitos de la

¡ntegración tales como los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y

ecológicos que perm¡tieran visualizar un desarrollo ¡ntegral para la región. Se pasó

de un s¡stema de cooperación intergubernamental, a un sistema edificado sobre la

base de la solidar¡dad, con organismos supranacionales capaces de velar por los

intereses comunes de la región, para garantizar el benef¡cio de sus prop¡os recursos

a los habitantes de la misma.

Después de la creación de todas estas instituc¡ones hubo un período de

estancamiento en las acc¡ones para impulsar la integración centroamericana. S¡n

embargo, en los últimos años, como parte del proceso de globalización y los desafíos

que el mismo conlleva, el tema ha cobrado relevancia. Se ha vuelto a hablar de

tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la LJnión Europea como una gran

oportun¡dad para los Estados que buscan aprovechar las nuevas oportunidades

comerciales tanto en los mercados regionales como mundiales donde e! desarrollo

del Programa de lntegración Económica de Centro América puede favorecer el

perfeccionamiento de un mercado común entre los cinco paises y lograr el

acercam¡ento a la meta f¡nal, que es la unión política del lstmo. (Sánchez, F.2000).

Actualmente, Centroamérica cuenta con organismos como el Parlamento

Centroamericano, el Banco Centroamericano de lntegración Económica, Ia Corte

Centroamericana de Justic¡a y otros órganos regionales, además de muchos tratados

de índole cultural, política y económica, en procura del b¡enestar de los habitantes de

la reg¡ón.

Pero la existenc¡a de ciertos problemas comerc¡ales y de carácter limítrofe,

evidentemente ocasionan dificultades para el avance y concreción del proceso; aún
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cuando los principales func¡onarios de los distintos Estados se empeñan en señalar

que estos no ¡mpedirán el avance de Ia integración regional.

El panorama de lo que es Centroamérica es muy dist¡nto, dependiendo del

punto de v¡sta del observador. Así, la Centroamér¡ca política o integracionista es muy

diferente a la Centroamérica geográflca, o a la región económica del Mercado

Común Centroamericano, o la región lingüística, o las regiones culturales.

No se ha dado una ¡ntegración regional en su sentido estricto debido a muchos

factores que han obstaculizado y ralentizado el proceso.

Un aspecto ¡mportante que vale la pena mencionar y que merece especial

atención es el escaso seguimlento dado a los procesos que están en camino tales

como la agenda ambiental, incluyendo los ámb¡tos de mitigación y adaptación al

cambio climático, dada su importancia, ya que los fenómenos climáticos han

cambiado y son capaces de seguir cambiando el rumbo económ¡co y geopolítico de

la región y no se puede lograr un desarrollo sostenible en la reg¡ón centroamericana

-altamente vulnerable a fenómenos de este t¡po- s¡ no se toman en cuenta todos

estos factores. (Corvalán, 2009).

4.2. Esfuer¿os Regionales contra el Cambio Climático

En 2007 el programa de Naciones Un¡das para el DesaÍollo -PNUD- publicó el

lnforme Mundial de desarrollo Humano 2007-2008, t¡tulado la lucha contra el cambio

climático: solidaridad frente a un mundo div¡dido. Dicho informe contiene una

aseveración contundente:

"[...] Ias med¡das que tomemos hoy con rcspecto al camb¡o

c\¡mát¡co tendrán consecuencias que perdurarán por un s¡glo o más [...]"
p.5.
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En d¡cho informe se hace un llamado global a la humanidad para enfrentar de

manera conjunta una crisis que afectará a las generaciones actuales y venideras;

que golpeará con más fuerza a las poblaciones más vulnerables ralentizando el

camino hacia un desarrollo sostenible y los expertos coinc¡den en que hay que

prepararse para sus efectos.

En el caso específico de centroamérica, al igual que en el resto de paises, se

han desarrollado modelos -tamb¡én llamados escenarios- sobre este aspecto, que

s¡rven de base para estrategias emergentes. Estos escenarios han sido

desarrollados para los siete países del lstmo y sus resultados se han presentado en

las "Comun¡caciones Nacionales a la Secretaria del Convenio Marco de las

Nac¡ones Unidas para el Cambio Climático". La mayoría de esos estud¡os han

utilizado escenarios que se sustentan en suposiciones globales sobre camb¡os en Ia

población, en el bienestar económ¡co, en el uso de combustibles fósiles y además,

considerando algunos aspectos amb¡entales y sus repercusiones en la salud y

bienestar de la población.

Al respecto, Carlos Corvatán1e (2009), hace referenc¡a a los factores

condicionantes del cambio climático -radiación, contaminación del a¡re:

deforestación; desertificación; degradación de ecosistemas, entre otros- y las

amenazas emergentes para la salud de Ia población, resaltando como principales

riesgos los relac¡onados con la seguridad alimentaria; enfermedades transmisibles,

riesgos de desastre, calidad de y acceso al agua, vectores que transmiten

enfermedad entre otros.

El autor mencionado propone como medidas ¡nmediatas la creac¡ón del

Observator¡o del Clima y Ia Salud, fortalecer sistemas de v¡gilancia, apoyar la

generación de informac¡ón, entre otras.

rs Asesor, Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental, Organización Panamericana de la Salud.

Ponente. seminario Cambio climático y sAN. Washington, D.C. Octubre 2009.



El Sistema de lnlegración Centroamer¡cana -SICA- por medio de la Comis¡ón

de Ambiente y Desarrollo -CCAD-, consciente de que los retos orig¡nados en el

camb¡o cl¡mático exigen nuevos arreglos ¡nstitucionales tanto en cada uno de los

países como en el S¡stema de la lntegración Centroamer¡cana, que garant¡cen que

las consideraciones relacionadas con la adaptación y mitigación del camb¡o climático

se incorporen de manera transversal, garantizando además Ia coherencia de las

políticas, la coordinación interinstitucional y la eficacia de los planes de acción. Para

enfrentar el cambio climático impulsa el desarrollo e implementación de una

Estrategia Regional de Cambio Climát¡co -ERC-, que fortalezca y complemente las

iniciat¡vas existentes y los esfuerzos nacionales en ese campo. Dicha estrategia se

basa en los siguientes pr¡ncipios:

- Responsabilidad compart¡da, pero d¡ferenc¡ada, tanto en el ámbito nacional

como internacional

Justicia amb¡entaly compensación por deuda ecológ¡ca

- Satisfacc¡ón de los derechos naturales de los habitantes de la región

lncidencia regional y nacional

Contr¡bución al logro de los Objetivos de Desarrollo del lvlilen¡o

Transversalidad e ¡ntersectorialidad

Coherencia de polít¡cas y gobernabilidad

Solidaridad, equidad y justicia social.

La Estrategia Regional de Cambio Cl¡mático -ERCC- y su Plan de Acción es

coordinada por la Secretaría General del SICA y las Autoridades Nacionales

Ambientales, con e¡ apoyo de todas las entidades regionales y nacionales

relevantes, especialmente de la CCAD, tomando en cuenta los siguientes

l¡neamientos y mandatos:

Vulnerabilidad y adaptación

M¡tigación

Desarrollo ¡nst¡tucional y de capacidades

65



Educación y sensib¡l¡zac¡ón pública

Gestión internacional

Dicha estrategia es precisamente la muestra de una voluntad polÍtica y una

vis¡ón compartida como región frente al desafío que supone el cambio del clima y su

impacto sobre la población, medios de vida, ecosistemas y producción de la región

La ERCC expresa con claridad la orientac¡ón para la acc¡ón que han tomado los

gobiernos de los países del SICA. (SICA 2010)

En el ámbito nac¡onal, el Estado de Guatemala ha impulsado y realizado

diversos estudios en los que se reconoce la situación actual del medio amb¡ente.

Entre ellos están los desarrollados por los ministerios de Ambiente y Recursos

Naturales y de Agricultura, Ganaderia y Alimentac¡ón para tener certeza sobre la

situación ambiental en el país como parte de esfuerzos regionales e internacionales

encaminados a resolver Ia problemática20.

En relación con la situación centroamericana sobre Acuerdos Multilaterales de

Medio Ambiente (AMUMAS), es ¡mportante destacar que Guatemala ha ratificado

varios instrumentos claves sin embargo la ¡mplementac¡ón y operativización de los

mismos avanza pero con pasos muy lentos.

El PNUD, por med¡o del Área Programática de Energía y Medio Ambiente y el

Programa de los lnformes de Desarrollo Humano, junto con el l\¡inisterio de

Ambiente y recursos naturales han desarrollo esfuerzos para abordar la problemática

del calentamiento global en el marco de proyectos y programas tales como la

Segunda Comunicación Nac¡onal sobre Cambio Climático, que ha servido de

plataforma para generar la Politica Nacional de Cambio Climático (Acuerdo

Gubernativo 329-2009) y la creación con carácter temporal de la Comisión

lnterinstitucional de Cambio Climát¡co (Acuerdo Gubernativo 253-2009) Los

20 lnforme del Estado de Guatemala Resolución 7/23 del consejo de Derechos Humanos: "Los

derechos humanos y el cambio climático".
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alcances de la política incluyen la reducc¡ón de la vulnerabilidad a los eventos

cl¡matológicos extremos, el reforzam¡ento de la capacidad de adaptación y el

aprovechamiento de las oportun¡dades para la reducc¡ón de emisiones de gases de

efecto ¡nvernadero (Polít¡ca nacional de Cambio Climático 2009, SICA 2010).

Aunado a lo anter¡or se han realizado estud¡os, como el publicado en el 2009

titulado el cambio climático y sus efectos sobre el desarrollo humano en Guatemala.

Este estud¡o revela que el cambio climático en Guatemala, es un problema real y

que para enfrentarlo se requiere de una polÍt¡ca nacional ¡ntersectorial. Proporciona

información c¡entífica actualizada sobre el fenómeno, describe los escenar¡os

futuros y la vulnerabilidad del país; aborda la m¡tigac¡ón de los gases de efecto

invernadero y la adaptabilidad al cambio climático, temas claves en los debates

internacionales (CICA-CCAD, 201 0).

4.3. Esfuerzos Regionales en mater¡a de Seguridad Al¡mentar¡a y Nutricional

En relación a la seguridad al¡mentaria, los Jefes de Estado y de Gobierno de

Centroamérica, previendo la situación que se deriva de las condiciones de sequía y

cambio climát¡co que afecta a la región, han emprend¡do acciones para proteger a la

población más vulnerable y asegurar la disponibil¡dad de alimentos en la reg¡ón;

reducir la vulnerabilidad y crear los mecanismos adecuados y oportunos para el

acceso a los recursos alimentar¡os. Para esto buscan focalizar acciones hac¡a la

población más vulnerable a inseguridad al¡mentar¡a y nutricional y que se encuentra

eshechamente l¡gada a índices de pobreza (mujeres, menores de edad, adultos

mayores, discapacitados, indígenas y grupos étnicos minoritar¡os) incorporando en

las estrategias la perspectiva de género.

La rat¡f¡cación de la Estrategia Reg¡onal de Seguridad Al¡mentar¡a y Nutricional

aprobada en la XIV Cumbre Presidencial celebrada en Guatemala en 1993 como

parte de la estrateg¡a de reducción de la pobreza, fue el punto de partida para ¡a

Política Reg¡onal defin¡da por los presidentes centroamericanos quienes, después de



d¡stintas catástrofes naturales y económicas (huracán Mitch de 1998, sequia de

2001, crisis de los prec¡os del café) adoptaron en d¡c¡embre de 2002 en la Cumbre

de San José, un "l\farco estratég¡co para hacer frente a la inseguridad alimentaria y

nutricional asociada a las condiciones de sequía y cambio cl¡mático" y un "Plan de

acción agrícola" con el fin de prevenir y mitigar las amenazas que suponen las

sequías y mejorar la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables

(PRESANCA,2010).

En proceso de desarrollo están, la Estrategia Centroamericana de Gestión

lntegrada de Riesgos, la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial y

la Estrateg¡a Regional de Cambio Climático. Todas estas vinculadas a los

determinantes de la SAN y con componentes y l¡neam¡entos esfatégicos y

operativos que directamente buscan promover la seguridad al¡mentaria y nutricional

en el contexto del cambio climát¡co (PRESANCA 2010).

Finalmente, se está desarrollando la Estrategia Regional Agroambiental y de

Salud (ERAS) como un esfuerzo trim¡n¡sterial, de los sectores agricultura, ambiente y

salud, que aborda el tema de los determinantes de la seguridad alimentaria y

nutr¡cional, así como de las seguridades ambiental y humana (PRESANCA 2010).

Así mismo, el Programa Regional de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional para

Centroamérica (PRESANCA), surge del interés de las instancias polÍticas y técnicas,

locales, nacionales y regionales. Fue diseñado con el objetivo de contribuir a mejorar

la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones más vulnerables de El

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Como un segundo objetivo, se

constituyó en el marco para contribu¡r al proceso de integración regional

centroamer¡cana en la construcción de una agenda regional concertada para la

seguridad al¡mentaria y nutr¡cional. La dinámica reg¡onal y Ia pre-existencia de

iniciativas (estrategias, políticas, planes, proyectos) permitieron que el Programa

desarrollara una serie de acciones en el marco de la política de ordenam¡ento y

optimización de acciones para promover la SAN, se logró un mayor involucramiento



de aquellos sectores clave para impulsar inic¡ativas que favorecen la estrategia

regional en SAN en el marco de la XXll Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado y

mandatos o resoluciones pres¡denc¡ales y sectoriales posteriores, en el marco de la

colaborac¡ón brindada por el Programa.

El PRESANCA tomó como base para su implementación las exper¡encias que

organizac¡ones e instituciones han acumulado en la lucha contra la inseguridad

alimentaria y nutricional, y como consecuencia la pobreza, el hambre y la

desnutrición entre los sectores de mayor exclusión social en la Región, concentrados

en su mayoría en los países del Norte de Centroamér¡ca.

El estado de Guatemala, también ha iniciado una serie de acciones

relacionadas. La Ley del SINASAN (Decreto No. 32 2005 del Congreso de la

Repúbl¡ca de Guatemala) establece los niveles de acción, la composición del

Consejo nac¡onal de Seguridad Alimentaria y Nutr'cional -CONASAN-, Ia naturaleza

coordinadora de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- y el

proceso de la formulación del Plan Estratégico de Seguridad Alimentar¡a y

Nutricional -PESAN-.

El PESAN 2009-2012, es el fruto de un esfuerzo ¡nterinst¡tuc¡onal de

coordinac¡ón, concluido grac¡as al trabajo de un equipo técnico integrado por enlaces

institucionales y consultas con miembros de la Soc¡edad Civil. Para su formulación

se consideraron los siguientes aspectos estratég¡cos contenidos en la Política

Nacional de SAN: Planificación, Priorización, lntegralidad, Focalización y

Sostenibil¡dad en los cuatro componentes de la SAN: disponibilidad, acceso,

consumo y aprovechamiento biológ¡co de alimentos.

La Secretaría de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional (SESAN), es el ente rector

del Sistema Nacional de Seguridad Alimentar¡a y Nutricional (SINASAN); es el

responsable de dar cumplimiento a todos los planteamientos emanados de la Ley de

SAN y de la operat¡vización de su polít¡ca. Establece los procedimientos de



plan¡flcación técnica y coordinac¡ón de acciones especificas en seguridad alimentaria

y nutric¡onal plasmadas en programas y proyectos emanados tanto de las

¡nstituciones del Estado, como de organizaciones no gubernamentales, organismos

¡nternacionales y de Ia sociedad civil organizada.

La SESAN coordina desde el seno del Consejo Nacional de Segur¡dad

Alimentaria y Nutricional -CONASAN-, el involucramiento real de las instituc¡ones

que son miembros de este Consejo y de las relacionadas con la seguridad

al¡mentar¡a y nutr¡c¡onal. Sin embargo el camino ha sido largo, lento y poco fructífero,

donde los resultados obtenidos hasta ahora no son los esperados, visto a la luz de

los principales ¡ndicadores de desarrollo humano.

En relación con la vinculac¡ón SAN-cambio climático, según información de la

SESAN21 Durante el 2OOB, se presentaron varios acontecimientos que pusieron en

riesgo de inseguridad alimentaria a la población, tales como las inundac¡ones

causadas por la depresión tropical número '16 y deslaves entre otros or¡g¡nando

soterram¡ento y muerte en varias comunidades. Estos problemas indujeron a la

¡mplementación de acciones y estrategias por parte de la SESAN, tales como el

lanzamiento del Programa "Nutrición en T¡empos de Crisis", ¡ncluyendo la

formulación y ejecución del Plan de Atención Coyuntural, con énfasis en 45

munic¡pios pr¡orizados. D¡cho plan ¡nvolucró d¡ferentes programas y acciones en

seguridad al¡mentaria y nutr¡cional de manera integral.

Además se llevó a cabo la formulación e implementación del Plan de

Contingencia Alimentaria, que cons¡stió en brindar asistencia alimentaria a la

poblac¡ón vulnerable de las comunjdades categor¡zadas en riesgo de ¡NSAN. Este

plan fue coordinado por la SESAN y ejecutado por el Minister¡o de Agricultura,

Ganadería y Al¡mentación (N¡AGA), en los 45 municipios priorizados brindando

asistencia alimentaria por medio de la distribución de alimentos.

'?1 sl¡sAN. lnforme febrero-abril 201 0.
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El PIan de Emergencia para l\¡un¡ciplos declarados en Estado de Calamidad

por las ¡nundac¡ones causadas por la depresión tropical mencionada atendió a

familias de 150 comunidades afectadas. Las famil¡as fueron benef¡ciadas con la

entrega de una ración de emergencia, y se distribuyeron alimentos.

El proyecto "Operac¡ón de Socorro y Rehabil¡tación" (OPSR) se ejecutó

coordinadamente entre I\¡AGA, INDECA, FONAPAZ, PMA y la SESAN. Dicho

proyecto contempló un componente de socorro y entrega de alimentos, que permitió

atender prioritariamente a fam¡lias damnificadas por desastres después de las 72

horas de ocurrido elevento en 224 comun¡dades de 23 munic¡pios.

En los últimos meses del año se trabajó en el plan para dar cumplim¡ento a las

cláusulas de los préstamos otorgados por el Banco lnteramericano de Desarrollo

(BlD) y el Banco l\¡undial (BM), con el fin de implementar el Programa de

Fortalecim¡ento de las Capacidades Técnicas de la SESAN, y el componente de

comunicación y fortalecimiento institucional del Proyecto Materno Infant¡l que se

ejecutará a través del M¡nisterio de Salud. (SESAN 2010).
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CAPITULO V

5, ESFUERZOS Y DESAFÍOS DE LA COMISIóN CENTROAMERICANA DE

AMBIENTE Y DESARROLLO

5.1. Esfuezos Realizados

Conjuntamente, los países que ¡ntegran Ia región centroamericana y los

organ¡smos regionales, están tomando medidas y buscando estrateg¡as que les

permitan manejar de mejor manera el riesgo a través de estrategias de adaptación y

mitigación.

La CCAD enfoca sus acciones en cuatro líneas básicas: integración,

fortalec¡miento institucional, sustentab¡lidad y gestión del riesgo. Por su parte, en

Guatemala, la Estrateg¡a de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional ¡ncluye el tema de

cambio cl¡mático como un eje transversal de todos los ministerios y dependencias

públicas en los cuatro pilares fundamentales: disponibilidad, acceso, consumo y

utilización b¡ológica.

Tanto para la CCAD como para la Estrategia de SAN, el alcance o ámbito de

acción se enfoca en los medios de v¡da; las instituciones vinculadas con Ia temática;

la población como actor principal y el entorno que le rodea.

A este respecto, Cabrera22 12011¡ enfatiza sobre el fin primordial de creación de

esta instancia regional, dada la relevancia que tiene el impacto del cambio climático

sobre el b¡enestar de la población y afirma que:

22 lmpulsor de la creación de la CCAD. Primer Secretario (1990-1997). Aclual Director Ejecutivo de la
Fundación Kukulkán. Consultor con más de 25 años de experencia en el lema ambienlal.
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'[...] fu¡mos la pt¡ñera región del mundo que tuvo un conven¡o de

grupo de países en el teña de camb¡o climát¡co, con un Com¡té Técnico

de Camb¡o Cl¡mático que s¡gue funcíonando actualmente, s¡endo el

rcsponsable de /os p,ocesos de negoc¡ación hac¡a las Confe¡enc¡as

lntemacionales sobrc Camb¡o Climático'?3 [...1" p.l

El experto enfatiza sobre la fuerte relación del cambio climático y la seguridad

alimentaria y nutricional al af¡rmar que;

"[...] Ios cultivos dependen del agua y del cl¡ma y s¡ se afecta la

cantidad de agua y se afecta el cl¡ma se afectan los cult¡vos. En la

natunleza todo está ¡nterrelac¡onado, ¡nclusc el set humano, entonces,

si hay salud en /os ecosis¿emas el ser humano t¡ene salud, s¡ no hay

sa/ud en /os ecosislemas n¡ en los elementos naturales el ser humano

no t¡ene salud, yo no sé porque nos ha costado tanto entender eso [.. ]"
p.2

Entre los esfuerzos realizados por la CCAD en los últimos años y que merece

espec¡al atenc¡ón por su estrecha vinculación con la seguridad al¡mentaria y

nutr¡cional, es el Plan Ambiental de la Región Centroamer¡cana -PARCA- que tiene

como punto de origen el Protocolo de Teguc¡galpa cuyo fin primord¡al es el de

consol¡dar Ia integrac¡ón centroamericana. El PARCA es un ¡nstrumento para la

coordinac¡ón de acciones de la CCAD.

El PARCA 2010-2014, abarca dos ámbitos de acción de la CCAD:

- La gestión política para lograr la transversalización de la gestión ambiental y la

coordinación interinst¡tucional, que tiene como propós¡to inc¡dir en las

inst¡tuciones públicas para que asuman las tareas ambientales que les

corresponden. dándoles el soporte técnico necesario.

?3 Oficialmente son conocidas como las Conferencias de las Partes -COP- celebrándose anualmente
en diferentes paÍses.
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- La gestión técnica de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo,

más relac¡onada con el apoyo a las responsabilidades directas de las

autoridades amb¡entales, especialmente en los temas de calidad ambiental,

gestión del patrimonio natural y la atención al camb¡o climát¡co.

Persigue además elevar a nuevos planos el rol de la CCAD como constructora

de la regional¡dad ambiental, creando El Mecanismo F¡nanciero de Apoyo a la

lntegración Amb¡ental y El Observatorio Amb¡ental Regional.

El primero es un ¡nstrumento de manejo de fondos f¡nancieros y apl¡cación de

procedimientos estructurados, para facilltar acciones que aseguren el cumpl¡miento

del PARCA ¡nvolucrando diferentes actores, así como la integración de los países

para aumentar su n¡vel de aprop¡ac¡ón y aplicación nacional de los instrumentos

reg¡onales de gestión amb¡ental y de r¡esgo.

El Observator¡o Ambiental Regional es una herram¡enta que proporcionará al

Consejo de Ministros y otros actores relevantes informac¡ón actualizada y oportuna

para la toma de decisiones, especialmente en relación con la agenda politica

ambiental reg¡onal e internac¡onal.

El PARCA se centra en cuatro áreas estratégicas:

- Gobernanza ambiental: incidencia y transversalidad de las políticas reg¡onales

- Fortalecimiento de la inst¡tucional¡dad nacional y gest¡ón de la calidad ambiental

- Gestión del patrimonio natural y de ecosistemas pr¡or¡zados

- Adaptación y mit¡gac¡ón del camb¡o cl¡mático y gestión integral del riesgo

Cada área estratégica t¡ene objet¡vos estratégicos, cada uno con sus líneas de

acción específicas.
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Es aquí donde cobra relevancia el grado de vinculación existente entre el

accionar de Ia CCAD y la seguridad alimentaria en Guatemala. A este respecto

Cabrera (2011) opina que en Guatemala las consecuenc¡as del cambio climático son

preocupantes dadas las condiciones propias del país:

"[...] uno de los princ¡pales Íactores es Ia pa¡fe

h¡drometeorológ¡ca, ya que et camb¡o cl¡mát¡co es h¡clrometeorología'?4,

es dec¡r que aquí v¡v¡mos los extremos: cuando no hay nada de agua

que sign¡f¡ca sequías, incend¡os, pérd¡da de cosechas, etc. afecta a la

segur¡dad al¡mentar¡a y el otro extremo es cuando hay mucha agua,

¡gual se p¡eden cosechas, hay destrucc¡ón de puentes, caffetercs, etc

Esos dos ex¿remos son los que máa nos afectan, que son los

fenómenos más v¡s¡bles, perc ambos extrcmos tienen una seie de

¡mpl¡cac¡ones que no son tan ev¡dentes en cuest¡ones de prcl¡feración

de hongos y bacteias, eso que no vemos perc que sí nos afecta. En

plantaciones, desplazam¡ento de vectorcs que producen malana,

dengue, paludismo, que antes había sólo en unas regiones pero que pot

elcanb¡o cl¡mát¡co se desplazan a otns, etc. [...]" p.2

Así mismo, el ¡/linisterio de Ambiente, a través de la Unidad de cambio climático

ha publicado el ¡nventario de Emisiones y Absorciones de Gases de Efecto

lnvernadero y la Primera Comunicación Nacional sobre cambio Climático. Por su

parte el CONASAN25 d¡señó el Plan estratég¡co 2OOg-2012 -PESAN-; fruto de un

esfuerzo interinslituc¡onal de coordinación, integrado por enlaces instituc¡onales y

consultas con m¡embros de la Sociedad Civil. Para su formulación se consideraron

aspectos estratég¡cos contenidos en la Política Nacional de SAN: Planificación,

Pr¡orización, lntegralidad, Focal¡zac¡ón y Sostenibil¡dad.

Propone orientar el abordaje de las intervenciones de forma integral y

sostenible, especialmente a nivel departamental, mun¡c¡pal y comunitar¡o, a fin de

'z4 La Hidrometeorologia es una rama de ciencias de la atmósfera (lvleteorología)
e-slud a la irarsferencia de agua y ere gra enlre la supertrc e y a atmósfera
' Co.rseto Nacroral de Sequfload Almen¡ari¿ e1 Gualenata

y la Hidrografía que



reduc¡r el riesgo de ¡nseguridad al¡mentaria y nutricional y la desnutíción crónica,

atend¡endo de manera focalizada a las poblaciones vulnerables en los municipios

pr¡or¡zados.

El horizonte programático de cuatro años del PESAN 2009,2012 vincula la

s¡tuac¡ón financ¡era de los sectores involucrados con la certeza de su sostenibilidad y

perm¡t¡rá un seguimiento a partir del año 2012 pa.a un período mayor basado en las

lecciones y resultados del actual PESAN. As¡mismo, el Plan perm¡te un constante

monitoreo programát¡co y de ejecución financiera, que serán la base para los ajustes

anuales del plan.

El PESAN enfoca sus objetivos estratégicos en los cuatro pilares de la SAN:

fomentar la disponibilidad alimentaria con énfas¡s en la producción de granos básicos

para contribuir a Ia autosuficiencia alimentaria del país; promover el acceso de la
poblac¡ón a la canasta básica alimentaria, promover Ia educac¡ón, ¡nformac¡ón y

comunicación en alimentación y nutrición para mejorar el consumo de alimentos,

ampliar la cobertura y calidad de los serv¡cios de salud, agua, saneamiento básico e

higiene familiar y comunitaria, para reducir el r¡esgo a la ¡nsegur¡dad al¡mentaria y

fortalecer las capac¡dades ¡nstjtucionales del SINASAN y de la sociedad c'v¡1.

Tal como se esquematiza en la siguiente gráfica, existe una fuerte vinculac¡ón

entre el accionar de la CCAD y el CONASAN, cuyo enfoque es muy similar, sus

acciones se encaminan a los medios de v¡da. las instituciones vinculadas la

población y el entorno que le rodea.
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Gráfica No. 7.
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Vinculación entre las acciones de la CCAD y eICONASAN.
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Fuente: Construcción propia eaborada para el estudio.

Al respecto, Ardón26 (20í1) hace referencia al

venido realizando, donde resalta la primera propuesta

regional (¡NCAP-SICA) y presentarla ante el Consejo de

trabajo conjunto que se ha

de in¡c¡ativa de SAN a nivel

M¡nistros de la Reg¡ón:

"[...] Esto ha ¡mpl¡cado

¡nstancias del SICA, dentro de

una t¡ene asignado un tema

cooperac¡ón y apoyo [...]

un trabajo con todas Ias ¡nst¡tuc¡ones e

laa cuales se encuentra la CCAD. Cada

del cual es rectora en tém¡nos de la

tenemos tamb¡én ¡nteNenc¡ones muy

26 Nutricionista, consulto¡a del lnstituto de Nutrición de Cent¡oamérica y Panamá -INCAP-. Consultora
de apoyo de la Agenda Regionalde Seguridad Alimentaria y Nutricional -ARSAN-.

77



recienles. Por ejemplo, en el últ¡mo trabajo de la Agenda Reg¡onal,

heños ten¡do una rclac¡ón con todas las ¡nstancias del S/CÁ y esiamos

en relac¡ón no sólo de trabajo s¡no también de ¡mpulso de las ¡n¡ciat¡vas

o estntegias regíonales que lanza cada una de ellas. Rec¡entemente

se llevó a cabo la reun¡ón del 2do. Foro Reg¡onal de la Estrateg¡a de

Agroamb¡ente y Salud -ERA- que Íue convocada por el M¡nistro de

A¡nbiente y Recursos Natu¡ales de Guatenala y fue apoyada por

CCAD. Se real¡zó aquí en Guatemala los dias 5 y 6 de mayo de 2011,

con la paft¡c¡pación de fodos /os M¡n¡stros de Amb¡ente, Agricultura y

Salud de la rcg¡ón [...]" p.2

El INCAP como ente consultor, participó en el Foro Regional sobre el Agua, Ia

Seguridad Humana y las Prior¡dades de Adaptación ante los efectos del Camb¡o

Climático, realizada en jun¡o de 2011 y eslá programado para fecha próxima un

encuentro de trabajo de los tomadores de decisiones para el abordaje de la eficacia y

la eficiencia de las intervenciones vinculadas (Ardón, 20'11).

Dentro de las iniciativas de la CCAD, resalta la propuesta de reuniones de

seguimiento para lograr una mejor coordinación entre INCAP-CCAD para una mejor

articulación entre la temát¡ca de camb¡o climático y seguridad alimentaria a llevarse a

cabo en Guatemala en busca de una mayor eficienc¡a y eficacia de las

intervenciones v¡nculadas, donde en opin¡ón de Ia experta consultada existe una

estrecha relac¡ón de muchos años entre las instancias mencionadas y que se

proyecta fortalecerla hacja el futuro (Ardón, 201'l).

La experta amplía que:

"[...] cono parte de la encuesta nac¡onal, se ¡ncluye la consulta

sobre qué p¡ensan /as ns¿ancias acerca del n¡vel de pafticipac¡ón de

cada instituc¡ón del SICA en apoyo a Ia SAN. Dentro de ese papel de

/as rns¿ancias está tamb¡én el papel de la CCAD. En la consulta están

opinando las ¡nstancias rcctoras de la SAN en /os palses, los M¡n¡stros,
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/os Secreúatos o personeros de muy alto n¡vel con c¡efto poder de

decisión para gue eslo nos ayude tanto a ,osoúros como a nuestrcs

colegas de Ia reg¡onal. Ahí va a aparccer Ia expectat¡va del papel de

CCAD, porque nosottos como INCAP tenemos nuestn opin¡ón y

nuestro trabajo de años con ellos, pero tamb¡én aquí estamos

term¡nando de ver si hay algunas otras op¡n¡ones de otras aft¡culac¡ones

polít¡cas y operat¡vas impoftantes [...]" p.3

Enfat¡za además sobre los aspectos vinculantes de la Agenda Regional en

Seguridad Al¡mentaria y Nutricional -ARSAN- y lo relacionado con el cambio

climático. Para lo cual, actualmente como parte de la cooperación técnica del

lnstituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP- se está realizando una

consulta a los países de Ia reg¡ón sobre los aspectos prioritarios que debe incluir la

ARSAN, donde el cambio climático es una de las pr¡oridades identificadas (Ardón,

2011).

Tanto la postura de Cabrera como la de Ardón, confirman que es más que

evidente la estrecha relac¡ón entre seguridad alimentaria y nutricional y cambio

climático. Por lo tanto no se puede hablar de seguridad alimentaria y nutr¡cional de la

población, sin pensar en el entorno que le rodea, los medios de vida y el manejo

sustentable de la biodiversidad.

La agricultura y la seguridad al¡mentaria están contempladas en la Estrategia

Regional de Cambio Climático de la CCAD en el tema de "adaptación". No se debe

olvidar que todos los fenómenos ambientales y climáticos golpean directamente a la

provisión de alimentos de las comunidades más pobres, dañando sus viv¡endas,

cultivos, s¡stemas de comunicac¡ón o de saneamiento básico. Los fenómenos

climáticos extremos han afectado la seguridad alimentaria por medio de la pérdida de

cultivos ocasionada por inundaciones y sequías, o el daño en la calidad del agua

producido por contaminación, destrucción o agotamiento de las fuentes, entre otros.
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Por lo tanto es necesar¡o el d¡seño de estrateg¡as vinculantes pues es

¡ndudable que a futuro debe considerarse, así como se han considerado otras áreas

temát¡cas, el desarrollo de una lvlesa Sectorial de CC-SAN que facil¡te Ia

coordinación y armonización de los sectores involucrados en seguridad al¡mentar¡a y

cambio climático con los objet¡vos y recursos financieros de la cooperación regional e

¡niernacional, así como la activa partic¡pac¡ón de los representantes de la sociedad

c¡v¡l

Como CCAD, de acuerdo con Cabrera (2011), se ha hecho lo humanamente

posible para elevar el interés de las autoridades de la región en el tema de cambio

climát¡co, se llevó a cabo la Cumbre de San Pedro Sula y quedó como uno de los

cinco p¡lares del relanzamiento de la ¡ntegración. Se ha logrado ingresar la temática

en el discurso político y en el accionar de los gobiernos de turno frente a desastres

recientes como el huracán l\¡itch, la tormenta Stan, las sequías y otros. Pero

fundamentalmente, los últimos eventos climáticos han elevado el nivel de conciencia

en los tomadores de decisiones y reconocer que a pesar de loa avances logrados, el

diseño de políticas y estrategias nac¡onales y regionales, ¡os mismos son

¡nsuficientes en términos reales. Todavía falta mucho por hacer.

El ll Foro Regional Esquipulas "Pensar Centroamér¡ca", celebrado en la

segunda semana del mes de junio del presente año, organizado desde la sociedad

civil; convocó a diferentes personalidades del ámb¡to político, social y académico con

el f¡n de reflexionar sobre soluciones a la problemática que ¡ndividual o

colectivamente afrontan los gobiernos de la región centroamer¡cana y del Car¡be.

En el panel "Desarrollo Económico y Social: un instrumento para combatir la

pobreza" se enfat¡zó sobre aspectos puntuales relacionados con la búsqueda de un

nuevo plan estratégico de la región, que unifique a los dirigentes polít¡cos de diversas

tendencias, a los diversos part¡dos políticos, a los sectores sociales y económicos y a

las poblaciones de Centroamérica y el Caribe, en un esfuerzo que se proponga un

desarrollo con equidad que beneficie a todos los sectores de la sociedad, term¡ne

con la marginación y logre la cohesión social de nuestras comunidades.
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El Panel V "Visión Centroamérica: Hacer un todo con las partes" plantea que

Centroamérica necesita de todos los sectores pata avanzat en conjunto en la

solución de los problemas comunes que nos aquejan como región. En la un¡ón está

la fuetza y hacer un todo con las partes nos permite evolucionar hacia un modelo

más integral que brinde espacios no solo a los aspectos políticos y económicos, s¡no

también al arte, a la cultura, al ambiente, en definitiva a aspectos y grupos de una

importancia trascendental para permitirnos ser esa región estratégica que podemos

ser (ll Foro Regional Esquipulas, 2011).

De acuerdo con Cetezo (2O11),lo urgente no deja espacio para lo importante y

se nos está olvidando que el mundo está cambiando a nuestro alrededor. Un

huracán Mitch cada cinco años puede hacer retroceder a Centroamér¡ca avances

que nos ha tomado veinte años lograr. Si nuestros func¡onarios no t¡enen voluntad

política, vamos a perder tiempo precioso en el combate contra el cambio climát¡co.

Ex¡sten varios retos en cuanto a: f¡nanciam¡ento por la escasa asignac¡ón de

recursos necesarios; planificación ya que debemos alargar el horizonte de

planificación; Ia propiedad pr¡vada como limitante al ordenam¡ento urbano ya que no

se puede segu¡r permitiendo un crecimiento desordenado basado en la rentabilidad;

y el reto de part¡cipac¡ón ciudadana, ya que es determinante en el desarrollo. Es

imperante la consfucc¡ón de sinerg¡as regionales para la construcción de ciudades

sostenibles, las ciudades deben aprender unas de otras y las ¡niciativas exitosas de

unas deben ser imitadas por las otras.

Como resultado del foro menc¡onado, se plantea la necesidad de un informe

que recabe los hallazgos y situac¡ones planteadas en cada uno de los temas para

proveer, desde una iniciativa de la sociedad civ¡|, insumos a las instituciones

regionales sobre la situación actual a fin de que las conclusiones y recomendac¡ones

s¡rvan de base para Ia formulación de políticas regionales con la debida social¡zación

a la mayor cantidad de instituciones y organ¡zaciones posibles.
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En la ¡eunión de coordinación nac¡onal con miras a Rio + 2027, celebrada en

Guatemala la últ¡ma semana del mes de junio, también fue abordado el tema de

coordinac¡ón y articulac¡ón ¡nterinstitucional, donde los part¡cipantes coindicen en que

el discurso politico ha sido muy amplio pero está lejos de la realidad. Enfatizan en

que es necesario recuperar el poder de la ciudadanía y empezar a enfocar el

desarrollo hacia un modelo más propio y no siguiendo el modelo de ¡os países

¡ndustrializados. Plantean la neces¡dad de una sociedad sosten¡ble, con una vis¡ón

diferente a la actual, en donde las personas sean conceptualizadas como parte de la

naturaleza.

Por otro lado, vale la pena resaltar que en Guatemala se hacen esfuerzos

desde el gobierno, organizac¡ones no gubernamentales y la academia en cuanto a la

identificac¡ón de barreras a la política de Segur¡dad Alimentaria Nutricional, pero los

mismos carecen de una coordinac¡ón y articulación interinstitucional lo que repercute

en los resultados.

A este respecto, Pernillo y otros, (2011), como parte de su ¡nvestigación sobre

la "ldentificación de las barreras a la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

utilizando el Método Delfos28", han colectado puntos de vista y opiniones de expertos,

dependencias gubernamentales e instituciones académicas sobre los princ¡pales

obstáculos para la efectividad de la Polít¡ca de Seguridad Alimentaria en Guatemala

con miras a la generación de estrategias de viabilización de la misma.

Según dicho estudio, desde la perspectiva de las universidades y centros de

investigación, las pr¡ncipales barreras identificadas son:

'z7 Conferencia de las Naciones lJnidas sobre el Desar¡ollo Sostenible a realizarse en Junio de 2012 en
Rio de Janeiro, Brasil. El evento se llama así porque se realizará veinte años después de la
Conferencia de la ONU sobre lvledio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) o Cumbre de la fiera, dé
1992.

'u El método Delfos es un méiodo diseñado para obtener y tratar la información de experios
consultados sobre un asunto determinado. Es una melodología de invesiigación multidisciplinar para
la realizacióñ de pronósticos y predicciones.
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- Poca capac¡dad de ejecución de estrategias por parte de las organizaciones

responsables, der¡vado de los procesos burocráticos que retrasan la aprobación

de planes operativos, financieros y dispersión de los mismos en planes de

emergenc¡a coyunturales.

- La coordinación y art¡culación entre instituciones y organizaciones vinculantes

en el marco de la SAN no es eficiente y cont¡nua.

- Poco poder y peso político por parte de la SESAN al compet¡r con las

actividades y el poder político que tiene el Consejo de Cohesión Social.

- El presupuesto destinado a la consecución de la SAN en Guatemala es bajo,

limltado y d¡sperso.

- Cada año se enfrentan situaciones recurrentes como crisis al¡mentarias,

sequías, lluv¡as y otros y las acciones conducidas por los diferentes gobiernos se

concentran en la asistencia al¡mentaria, marginando los aspectos estructurales

de la inseguridad alimentaria.

- Falta de voluntad política del Estado y de los Gobiernos de turno de cumplir

con los compromisos constitucionales relacionados con el tema, así como los

convenios reg¡onales e internacionales.

- La larga histor¡a de desigualdades económicas, la discriminación contra los

pueblos ¡ndígenas, la falta de derechos laborales y la férrea opos¡ción de la élite

económica a cumplir con los compromisos establecidos en la Constitución y

Pactos lnternacionales, que convocan a cumpl¡r con procesos de reformas

agrarias, fiscales y laborales.
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- El cambio constante de autoridades en el sector público no permite la

sosten¡bilidad de las acc¡ones ya que muchas personas con cargos recientes

desconocen la política y los planes en materia de SAN.

- Un gobierno que pr¡v¡legia al sector privado de los agronegocios y promueve

Ios cultivos alternativos, provoca la reducción de áreas para cultivas granos

básicos, obligando a la importación de los mismos.

Una soc¡edad civil organizada incapaz de realizar una fiscalización efectiva del

derecho de la alimentación.

La falta de jntegración de la academia a las acciones de SESAN relacionadas

con la plan¡ficación de acciones en SAN, no perm¡te contar con información

actualizada sobre el tema a nivel local y regional. Las escuelas formadoras no

contribuyen a la socialización de los planes estratégicos y operativos en SAN que

dirige el Gobierno, por lo que muchos profesionales desconocen sobre el tema,

lo cual al momento de insertarse en el campo laboral no les permite or¡entar las

acciones con base en los planes y polít¡cas de SAN en general.

- Falta de divulgación y promoc¡ón de las políticas y planes existentes en

materia de SAN.

Además de las anteriores, los grupos de expertos en SAN resaltan:

- Falta de involucramiento y voluntad política por parte de autoridades locales

que imposibilita la responsabil¡dad directa de estos actores en la toma de

decis¡ones para la operat¡vización de la política y programas de SAN.

La rotación de personal directivo y técnjco en las instanc¡as gubernamentales

v¡nculadas con SAN, l¡m¡ta la continuidad de los procesos y se cae en el v¡cio de

inic¡ar y no concluir los mismos.



- Deb¡lidad en el sistema de información, mon¡toreo y alerta de INSAN no

permite or¡entar la pr¡orización de poblaciones y áreas geográficas con fines de

intervención, donde cada Ministerio o institución decide según criterio propio y

aún más grave, con ¡nfluencias políticas.

La creación del Consejo de Cohesión Social ha venido a debilitar el S¡stema

Nacional de Seguridad Al¡mentaria -SINASAN- y su funcionamiento adecuado.

D¡cho Consejo se ha constituido en un ente parale¡o que posee más poder y

recursos, debil¡tando al SINASAN.

- Escasa organ¡zación y carencia de liderazgo, aunado a Ia falta de

competencia y capacitación, res¡stencia al cambio, poco interés y compromiso

de los tomadores de decisiones y operadores de las instituciones públicas que

participan a todo n¡vel enel SINASAN (Pern¡llo y otros, 201 1).

5.2. Pr¡ncipales desafíos para la CCAD en materia de ambiente-seguridad

al¡mentaria en Guatemala.

Dadas las repercusiones severas que tiene el cambio climático en la seguridad

alimentaria, Guatemala enfrenta fuertes desafíos, especialmente relac¡onados con

sus condiciones geofís¡cas, la situación económica y soc¡al y la pobreza que afecta

contingentes grandes de la población que se ve afectado de forma muy diversa.

Particularmente preocupan los grupos más vulnerables como poblac¡ón de bajos

recursos, n¡ños, poblac¡ón ¡ndígena, hab¡tantes de zonas de riesgo; puesto que todas

las seguridades del ser humano se ven comprometidas ante los efectos de un

cambio cl¡mático para lo cual no se está preparado (Ardón, 2011).

Uno de los efectos preocupantes del cambio cljmático a tener en cuenta para el

accionar de las inst¡tuciones son los efectos de los excesos de lluvia o períodos de

sequia en la agricultura, particularmente en la producción de al¡mentos no sólo para

exportación, importante en la economía nacional, sino para los grupos que están



también en riesgo ya que producen granos básicos, hortalizas y otros alimentos para

su autoconsumo y que con estas s¡tuaciones ven realmente comprometidas su

al¡mentación, su nutric¡ón y su salud.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta son los efectos del cambio climático

sobre la producción de agua ya que esta es fundamental para la alimentación y

nutrición humana (Ardón, 201 1).

S¡n embargo, los expertos op¡nan que ha habido avances significativos en el

accionar como bloque de los países de la reg¡ón en cuanto a la adaptación,

m¡tigación y prevención de los efectos del cambio climático en lo concerniente a la

segur¡dad alimentaria donde, según Ardón (2011) , se ha avanzado muchísimo en

los últimos 20 años y particularmente se está avanzando en los últ¡mos 10 años.

Anteriormente la clase política le restaba importancia a la seguridad alimentaria y

nutricional, sin embargo hoy hay una institucional¡dad a nivel de los paises, hay

leyes, políticas, planes o componentes en planes de otros sectores que ¡ncluyen la

segur¡dad alimentaria como un componente de trabajo de las dependencias

vinculadas. Esto es un gran avance en el entendimiento de la seguridad alimentaria y

nutr¡c¡onal como una meta y un punto de llegada, así como también es una estrategia

de desarrollo. Esto se ha ido aclarando en los últimos años, tanto por los

especialistas en nutrición y cambio climático como por los no especialistas que son la

mayoría de la población y quienes constituyen el elemento pr¡ncipal en el tema ya

que la segur¡dad alimentaria y nutricional es un tema de todos, no sólo de los

especjalistas quienes tienen el deber de involucrar y de apoyar a los profesionales de

otros campos para el logro de mejores resultados.

A decir de Cabteta (2O1'l), no todo ha sido fácil. Ha habido momentos difíciles

para la ¡ntegración de políticas y planes reg¡onales, lo cual dificulta el actuar como

bloque. Esto debido a que han prevalecido el ¡nterés particular de uno u otro país

sobre el interés regional y opina que:
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'[...] se han logndo algunos avances es mín¡mo porque s¡ hubierc

realmente una act¡tud, una voluntad más ¡mpuesta, al pensar en

segur¡dad al¡mentaia se pensaría que la reg¡ón que es pñd¡ga en

naturaleza en buenaa tieras. Nosofrosl?o sólo pod amos al¡mentat a

Centroaméica s¡no podríamos alimentar a otro montón de países perc

no nos al¡mentamos n¡ a nosotros m¡smos como país. Tenemos cl¡na

favorable, t¡erras, gente que sabe, pero hay n¡ño6 que se están

muiendo de hambrc como que v¡v¡enn en un des¡et7o por lo que es

evidente que algo está fallando. Si no lo hacemos como país, y Io
pensátumos como reg¡ón, pensaríamos en incentivar económ¡camente

parc que Guatenala le venda verduras y granos a El Salvador y EI

Salvadot y Honduns produzcan más grcnos y que bajaran los precrcs

de la canasta básica. Esto rcqu¡erc de una voluntad polít¡ca expresa

pero eso no ha hab¡do, en términos reales hay proyectos que se están

hac¡endo pero el mac¡zo interés va porel lado del negocio [...]" p.3

Y continúa diciendo que:

"[..] Se crean es¿rafeglas rcg¡onales porque sí hay un p¡lar de

estrateg¡as regionales, el problema es qre esas estrateq¡as req¡onales

se quedan en el papel en la real¡dad lo que manda y gobiena es los que

t¡enen dinerc [...]" p.3

La sociedad civil tiene un papel protagónico el cual debe asumir con

responsabilidad. Hay que fortalecer el poder local, de grupos organ¡zados y

capacitarlos especialmente en cuanto a gestión del riesgo, fortalec¡endo sus

capacidades react¡vas y prevent¡vas enfocadas en Ia mitigación y adaptación a f¡n de

dism¡nu¡r las consecuenc¡as negat¡vas de los desastres naturales en la poblac¡ón.

Según el estudio de Pernillo y otros (20'11), uno de los desafíos es la falta de

¡nvolucramiento y voluntad polit¡ca por parte de autoridades locales, nac¡onales y

regionales que imposibil¡ta las responsabilidades directas de estos actores en la

toma de decisiones para la operativ¡zac¡ón de la misma.
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En dicho estud¡o se identifica también una ¡neficiente articulación y coordinación

entre ¡nstituciones y organizaciones vinculantes, tanto del sector público como de la

sociedad civil y organismos de cooperac¡ón regional e internacional. Enfatiza

además, en que la creac¡ón de instituciones paralelas con funcjones sim¡lares debilita

el acc¡onar de las estructuras especificas relacionadas con el camb¡o climático y la

seguridad alimentaria y nutr¡cional. Esto ha dado como resultado una d¡sminución de

Ios recursos asignados a las mismas para hacer frente a situaciones recurrentes

como las cr¡s¡s alimentar¡as, sequías, exceso de lluvias, etc. donde las acciones

conducidas por los diferentes gobiernos se concentran en asistencia al¡mentaria

marg¡nando los aspectos estructurales de la insegur¡dad alimentaria y nutricional.

Otro reto importante que resalta el estudio mencionado, es la falta de

organizac¡ón y liderazgo de las instituciones responsables de la coord¡nación e

integración de politicas y estrategias para la mitigación, adaptación y prevención de

desastres naturales e ¡nseguridad alimentarja.

A este respecto, es importante señalar Ia neces¡dad de vincular e ¡ntegrar la

academia con los organ¡smos responsables del acc¡onar sobre cambio cl¡mát¡co y la

seguridad alimentaria y nutricional, a fin de unif¡car esfuerzos que perm¡tan contar

con informac¡ón actual¡zada, confiable y reciente sobre dichas temáticas tanto a nivel

local, nac¡onal como regional. Las escue¡as formadoras deben estar informadas

sobre los planes estratég¡cos y operativos en la mater¡a que dir¡ge el Estado, con el

apoyo de organismos cooperantes. Esto permitiría potencial¡zar los esfuerzos hacia

esa meta en común: el bienestar de la población, para cultivar un futuro mejor para

las generaciones actuales y venideras.

a8



CONCLUSIONES

El problema del cambio cl¡mático ha captado un nivel de atención sin

precedentes y por lo mismo ha causado una movilizac¡ón internacional a fin de

concedar acciones para la mitigación, adaptac¡ón y prevención del m¡smo. Una de

las áreas con mayor incidencia de sus efectos es la seguridad alimentaria y

nutricional.

Al ser la seguridad alimentaria y nutricional uno de los pilares fundamentales en

que se sustenta el desarrollo humano, sign¡fica que el cambio cl¡mático es capaz

obstaculizar el desarrollo de los pueblos y amenazü gran parte del que ya se ha

logrado. Es por esto que el abordaje de los efectos del cambio climático desde el

enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional debe centrarse en reducir las

consecuencias del mismo y crear estrateg¡as de adaptación, mitigación y prevención.

Es ev¡dente la relevancia det rol desempeñado por la CCAD en la v¡nculación

cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional, al ser Ia instancia regional a

quien corresponde el abordaje de dicha temática y qu¡en tiene la capacidad para

asumir el liderazgo en la vinculación y facilitac¡ón de las acciones de los países

centroamericanos en conjunto, con una v¡s¡ón de largo plazo.

A este respecto, es imperante el reconocer la necesidad de un l¡derazgo

vinculante entre la CCAD y las inst¡tuciones responsables de la SAN en cada uno de

los países de la región. Un esfuerzo conjunto permit¡rá potencializar las fortalezas

¡ndividuales en función de una vis¡ón compart¡da, dando como resultado el desarrollo

regional y en consecuencia el bienestar para la población.

Sin embargo, es necesario que exista no solo voluntad política por parte de los

gobiernos para apoyar las acciones de la CCAD en materia de camb¡o cl¡mático y
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segur¡dad alimentaria y nutric¡onal sino también el compromiso de todos los sectores

involucrados que actúen con responsabilidad en el ámbito de acción que les

corresponde. No se requiere simplemente solicitar una mayor voluntad política, sino

de construirla.

En Guatemala, es necesaria una clara articulación y trabajo colaborativo entre

las acciones de la CCAD con los entes gubernamentales del país -como la SESAN-

sociedad civil, academia, centros de investigación, entre otros. A nivel regional, es

imperante el fortalecimiento de la integrac¡ón centroamericana que fac¡lite la

implementación de una política regional amb¡ental real, con miras a la construcción

de una sociedad sostenible.

La descentralización, la reestructuración del Estado y el fortalecimiento del

poder local son aspectos fundamentales que pueden contribuir a la sostenibilidad de

las intervenciones en lo que respecta planes de prevención, adaptac¡ón y mit¡gación

de los efectos del cambio climático, por parte de las comun¡dades locales que son las

que realmente conocen sus necesidades y por ende tener una respuesta más

ef¡ciente.

Todo esto, obliga a reflex¡onar sobre las barreras actualmente existentes que

l¡mitan el accionar pleno de Ia política de seguridad alimentaria y nutricional como

una política de Estado donde, según el punto de vista de los actores involucrados, se

neces¡ta más que voluntad politica para lograr la efectividad de la misma.

Derivado de lo anterior, la falta de involucramiento y voluntad política por parte

de autoridades locales, nacionales y reg¡onales que imposibil¡ta las

responsab¡l¡dades directas de estos actores en la toma de decisiones, constituye uno

de los pr¡nc¡pales obstáculos a superar para la concreción de iniciativas integradas

de combate y mitigación de camb¡o climático y sus efectos en Ia seguridad

alimentaria y nutricional.
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RECOMENDACIONES

Partiendo de los resultados encontrados durante la presente ¡nvestigación,

tanto a través de entrev¡stas a actores claves, observación participante en foros y

talleres relacionados, así como la revisión documental de ¡nformes, planes de trabajo

y literatura pertinente, se plantean las s¡guientes sugerencias:

La elaboración de una Agenda Regional compartida y vinculante, integrada a la

Agenda Regional y Nacional de Cambio Climát¡co y Seguridad Alimentaria y

Nutricional fundamentada en las estrategias ex¡stentes respecto a esta temát¡ca.

- El fortalecimiento ¡nstitucional de la Comisión Centroamericana de Ambiente y

Desarrollo a través de dotación de los recursos necesarios, un apoyo integral por

parte de los Estados miembros, la sociedad civil y organismos internacionales,

empoderamiento para la toma de decisiones y potestad para liderar los procesos e

inc¡dir en el cambio.

- Fomentar una cultura de prevención y gestión del riesgo tanto en las

¡nst¡tuciones como en la poblac¡ón que incida en todos y cada uno de los ámbitos de

acción de la CCAD y las instituciones de Segur¡dad Alimentaria y Nutricional como

son los medios de vida y el entorno.

- Promover la educación amb¡ental a toda la poblac¡ón de la región a través de la

implementación de programas enfocados en el fomento de la Seguridad Alimentaria

y Nuficional y cuidado y protección del medio ambiente, así como las repercusiones

de nuestras acciones en el mismo.

lntegrar como políticas de Estado el cambio climát¡co y la seguridad alimentaria

nutricional, donde los programas deben ser de Estado y no de Gobierno. Se debe
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garant¡zar el pleno cumpl¡m¡ento de las mismas para que las acciones sean

trascendentales y sostenibles. Esto hace necesario el involucram¡ento y comprom¡so

de los tomadores de decisiones así como la participación activa de los grupos

organizados de la sociedad civil como medio de verificación y cumplimiento.

- Es necesaria la elaborac¡ón de un plan a nivel regional para la ejecución de las

políticas ambientales y de segur¡dad alimentar¡a. Todos los gob¡ernos deben estar

comprometidos al m¡smo para darle viabilidad y coherenc¡a con una visión

compartida hacia el fortalec¡miento de la integración y mejoramiento de las

condic¡ones ambientales y de seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica.
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ANEXOS

ANEXO 1

Guía de Entrevistas

GUIA DE ENTREVISTA

Entrevistado (a)

Dependenc¡a_
Fecha

Lugar:

Duración Aprox¡mada

OUETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar el rol de la CCAD frente al cambio c'imát¡co y sus efectos en

la Seguridad Alimentaria y Nutricionalen Guatemala.

Buenos días(tardes), mi nombre es _María Alejandra Mazar¡egos orellana

Muchas gracias por su tiempo para la real¡zación de esta entrevista. El objeto de la misma es

recabar informac¡ón para la realización de un estudio relacionado con EL ROL DE LA COMISION

CENIROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO DET SICA" FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO Y SUS

REPERCUSIONES SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN GUATEMALA coñ el propósito de realizar la

tesis de licenciatura en Relaciones lnternacionales en la USAC.

Como parte de este trabajo me gustaría conocer su punto de vistas y, en dado caso, la
experiencia que pudiera tener en cuanto al combate al cambio climático, las estrategias
implementadas y su v¡nculación con la seguridad alimeniaria en nuestro país.

INFORMACIÓN

. Podría decirme por favor cuál es su nombre, formación profes¡onal, nombre del puesto que

desempeña, cuántotiempotiene de desempeñarse en elmismoy la forma cómo l¡egó a é1.
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PREGUNTAS

1. ¿Dentro de las áreas de su competencia, como parte de su trabajo, en algún momento ha
tenido relación con álgunas de las áreas de trabajo de la CCAD en Guatemala en cuánto lo
que es cambio climático y/o seguridad alimentar¡a? ¿Cuáles?

2. ¿Cuál de las consecuencias del cambio climático le preocupa más dadas las condiciones de
Guatemala?

3. ¿Qué tan fuerte considera que es Ia relación entre cambio climático y seguridad alimentaria?
¿Por qué?

4, ¿Cómo ve el papel que han tenido los países centroamericanos para actuar como bloque para
la adaptación, m¡tigación y prevención de los efectos del camb¡o climátjco espe€íficamente en
lo concerniente a la seguridad alimentaria?

5. ¿Cuáles actividades de la CCAD en cuanto al cambio climático cree que son más importantes
pa ra la seguridad alimentaria?
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6- ¿Cree que es sufic¡ente lo que actualmente se está haciendo para adaptación y mit¡gac¡ón de
los efectos del cambio cl¡mático en la seguridad alimentar¡a en cuatemala? ¿Por qué?

7. ¿Cuáles estrategias implementadas en Guatemala sobre cambio climático considera usted
que son prioritarias para la seguridad alimentaria del país? ¿Por qué?

8. ¿Qué recomendaría usted para obteñer mejores resultádos en este campo?

9- ¿Cómo ve usted el rol desempeñado hasta ahora por la CCAD?

'10. Desde su punto de vista ¿Cuáles considera, son los irinc¡pales desafíos para la CCAD coñ
respecto al cambio climático y sus efectos en la SAN para el caso de Guatemala?

CIERRE

[e agradezco el tiempo que me ha brindado para la realización de esta entrevista. Siñ más por el
momento quedo a sus órdenes.

MIJCHAS GRACIAS
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ANEXO 2

Registro lniciativa de Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la
Adaptac¡ón Obligatoria ante los Efectos del Cambio Cl¡mático y la Nlitigación de

Gases de Efecto lnvernadero
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ANEXO 3

Acuerdo Gubernativo. Política Nacional de Cambio Climático.

---- -- l Íun¡s¡o ¿¡r lgeo

PRESIDENCIA DE I,A REPÚBLiCA
A.uérdos6 oprobor lo Polinco Nocióño¡de Com6o Cliñóti.o, lo¡mulodo por€lMinisrsrio
deAmbierreyR<u6osNororoles-MARN,¡oclolee.ó¿eoptico.iónéñbdoetrertilorió

. ACUERDO GUBERNATIVO NUMEEO 329-2OO9

Guoi€molc,9 de didéñbfc d€l 2009

€I" PRESIDSiIIE DE fA REPÚBUCA

@t¡stDEFAt{oo:

aue la Consriürd¿in Poltlica <lo la R€púb¡.a do O.stsnrala Glsbl@ qu6 6t
edado, ta N.tdp€lidad6 y lo3 hatttan¡os d€t l€ritorio eián obtigad.! á
Propid.r €l dá'ñollo 8odál, ..anórnico, cidtmco y to(flo!ó€ico qu6 Fú€véngÉ ¡a.
éñiám¡nq.iói d€¡ ¡mt ¡áñto y msniEngs el oqú¡librlo €colóeico y qF, F¡fo.me la
Ley dd Or!$lgm Ejetjvo, d Esl¡do r€corÉ€ ol (b€<ño lMy¡.¡o s !¡n
smbl€f*e sl¡debr€ y €oolóE¡cáñ€nlo €quilibGó.

@flgDERA¡I¡'O:

a@ @n ¡a Étfc.c¡ón do .{v€i€os insLndrG ¡ñáná¿ioEr€ ctaddEdos á la
prot€dión (bl .mb¡€rú.. a 6ed¡ál d Cs6io i/brEo S.bc d Ceb¡o
Clitr¡éti.o y @ ftúqib 3¡¡gfto fr Krdo. J€pón, st oo!rc d qoñvsnio
C€ntb€lr6i6dD .ob€ Q€nb¡@ Cllñádco9. ol Estsrb d€ GrátÉ@t. €dsJkió to3
cal¡p.or¡ls3 .l€ roálizár dio|B t€ld€nl€€ a !a 6iául¡¡É.i¿ñ dá la
6ncenrEdúe <b qÉé dó df.do iny6n€d€¡o dr ¡€ ¡ünó61€8, Éd6más <lo
6nlÉrfár €l c¿mbio d¡náüco y m¡njmi!ár s ihpsdc ¡nrln6nt6 y,
ád'ddFn¡€rr6, 6l FEidénlo d. lo Ror¡1b[.á d€ Gu€ü.{r'áta aF.dó incorporar et
embio dimá¡6 €mo uó (6@ t6s@É6! p.¡dr'láiió d ro! plú6 naioEl*.r.
€pbio@ <ftu{mo l€ su€oipdóñ do le O€darác¡órl dé S$ P€drc Sqls, hondiB.
ñrn¡dá .l 29 <b nEyo d€r 2O@.

coNstoERANttc

ó6 d Cembo Clkñátjo 4 q Mm€@ qE 616<rs 6 todo or ptdota y osto
obligs a tod6 ¡o. p€¡@ €r, o$j¡inro, bEb .$po.sb¡i.l€d coñ¡n pdo
diiároriciada, a adopiar .Ir6dda3 psÉ rn¡ljg6fo y al mis!Ío üorpo a smprond€¡
acdoGa p€rB adsptars€ a & €t€clG adúñs rFdeie r3 €dopdón rt€ m€d¡d€e
p€.d6tos. .oh€.F rt6 y oForl¡rci p@ ollo se l¡¡oe fÉgfio
¡rl\slrumsn¡o qso p€rmiE o roda laa 6t¡úad33 d€t EEt .ro y to€ tEbitant6 or€cñGr €.¡ál€3 d6b6ri 5 16 obi6tv!€ € p€r¡€e1¡s com psL y dál@ 16
p€rrt!3 . .€sqü pq part6 <¡r €(b lm á1 frrdro d6 rdñár dacüñ65 y d6
€darospat¡o¡dftito.

POñ fAr{to:
Eñ €F Eido de ls ftñdoñe3 qu€ le cúúaF lo. .fild¡¡os 1Sg, I¡t€rsle3 s) y €), y
195 y con ñ¡üamrno on ol stic¡k 9¿ tDd6 de lá Cor¡sti¡udófr Po¡fths ct6 t€
Répl¡tnlca (b O:arédrál€-
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OIAFIO dó CENTRO AMÉRICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Acué¡¿d!á econ ocer ro persn¡lido¿ ¡u/d i.o y dpó6c r los b.* s co ñi¡ d as

ds la lqlesd Evoñqúlico dc.omindda rGl€SlA OE CRISTO -EB[NÉZER',

ACUERDO MINISTERIAL NúMERO 582.200S

GJorcño o. l2 d. r" e-b€ d€ 2009
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ANEXO 4

DVD Documentos. Reunión Grupo de Trabajo.

Comisión lnter¡nst¡tucional de Cambio Cl¡mático.

V¡c.prosid.r.i¡ dé l¡ Rcpúbli.r dc Cu¡tem¡l¡
M¡nisrerio d€ Anbierte y Recursos N¡rür¡tés

Progr¡m¡ Nacioul dc Canbio C¡inático

Lisl,do dc Docunc¡los Adju¡to

R€üniónGrüpodoTnb¡io
Coñhiór Intlrin.tiiucional dc Canbio Clinár¡co

(^cuerdo Gubern¡t¡vo 253-2009 d.l 21 do S.¡ri.rbr. d.2009)

Cn¡rémal¡ 22 d. F.n.nd.2nln
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