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13. Percepción sobre cambio climático y género 
en una zona costera vulnerable del sureste de México

Magdalena Lagunas-Vázques, Alejandro López Lázaro, 
y Jhenifer del Carmen Hernández Occegueda.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático (CC) es uno de los mayores desafíos globales para los sistemas humanos y 
naturales (IPCC, 2014). Si bien existe un CC natural, adicionalmente se presenta una alteración 
generada por la influencia de las actividades humanas (IPCC, 2014).
 Debido a las características geográficas y ambientales, así como las condiciones sociales, eco-
nómicas y de salud en México; la vulnerabilidad de la población y sus sectores productivos puede 
intensificarse ante efectos de CC (PECC 2014-2018). Para adaptarse a los eventos del CC se considera 
imprescindible la función local, que incluye múltiples actores, escalas, objetivos, valores (Imbach et 
al., 2015), por lo que se requiere identificar la vulnerabilidad de manera local, contextual y situada.
 Las percepciones ambientales han sido abordadas desde distintas disciplinas, entre las que 
predominan la psicología, la antropología social y la geografía (Fernández, 2008). Como lo define 
Fernández (2008), en el proceso de percepción interviene tanto la relación directa del ambiente 
(a través de los sentidos del gusto, tacto, vista, oído y olfato), como la experiencia directa e indi-
recta de personas que pertenecen a un grupo social determinado por un contexto social y cultural 
específico, es decir contextual. Integrar estos elementos físicos, ecológicos y sociales en un análisis 
contribuye a una mayor comprensión e integración de información de un sistema socioambiental. 
Se ha considerado que la relación existente entre el ser humano y su ambiente es en gran parte el 
reflejo de sus percepciones ambientales (Lefebvre, 1991).
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 Las diferencias de género no sean han considerado plenamente en los programas y políticas 
climáticas tanto globales como nacionales (Ulloa, 2008). No existe ninguna realidad que sea neutra en 
cuanto al género (Roehr, 2007). Esto incluye tanto las circunstancias, como los intereses de las mujeres 
y hombres respecto a la naturaleza y a todas las interrelaciones con sus entornos naturales inmediatos 
(Soares et al., 2005, Aguilar 2007, Roehr 2007, Lagunas-Vázques et al., 2013, 2015). Desde el análisis 
crítico feminista acerca de los discursos ambientales, específicamente sobre el CC y su aplicación en 
los programas y políticas, se considera que la perspectiva de género en la discusión sobre el CC es clave 
para analizar las exclusiones y ausencias de mujeres en la proyección de políticas (Ulloa, 2008). 
 También el enfoque de género permite entender a qué maneras de producir conocimientos 
responden las políticas globales de CC y qué relaciones, circulaciones, localizaciones y representa-
ciones específicas privilegia (Ulloa, 2014). Las políticas públicas deben ser delineadas de modo que 
eliminen o disminuyan las desigualdades y aumente la justicia ambiental y climática (Ulloa, 2014); 
estas son unas de las principales propuestas del presente trabajo, al identificar la percepción ante 
CC con perspectiva de género, se pretende generar información que permita incrementar la resi-
liencia y adaptación de las personas de la zona donde se implementó el estudio. 
 Las localidades en estudio se ubican en un municipio de Tabasco reconocido como de 
alta vulnerabilidad costera ante el CC (INECC, 2013), la zona no ha pasado desapercibida para la 
política climática nacional y el área ha sido estudiada como sitio piloto para la identificación local 
de la vulnerabilidad ante CC, aportando importantes estrategias para mitigar los efectos adversos 
del CC en el lugar. Sin embargo, no se había hecho un trabajo como el presente, un estudio local 
de percepción desde los propios habitantes de las localidades asentadas en la barra adyacentes a la 
Laguna (sistema lagunar) y a la franja costera, con perspectiva de género. 

Área de estudio 
Las localidades donde se aplicaron las entrevistas se encuentran dispersas a lo largo de la costa, 
siendo Coronel Andrés Sánchez Magallanes la localidad más urbanizada con una población de 
6,913, Pedro Sánchez Magallanes con 996 habitantes, Sinaloa 2da. Sección con 612 habitantes, 
Sinaloa 1ra. Sección con 581 habitantes, y el Chocho con 191 habitantes (INEGI, 2010). Todas las 
localidades están en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Dicho municipio se localiza en la región 
de la Chontalpa, teniendo como cabecera municipal a la ciudad de Cárdenas, que se ubica en los 
paralelos 17°59’ latitud norte y 91°32’ de longitud oeste. La extensión territorial del municipio es 
de 2,049.24 km2, los cuales corresponden al 8.63% respecto al total del estado y ocupa el 5° lugar 
en la escala de extensión municipal.

Proceso Metodológico 
Para el análisis de la percepción social sobre CC se utilizó la siguiente herramienta sociológica de 
corte cualitativo: entrevistas semiestructuradas (Taylor y Bogdan, 1987), aplicándose 210 entre-
vistas semiestructuradas dirigidas a habitantes de las localidades seleccionadas mayores de cinco 
años. El presente análisis de percepción tiene características de ser un análisis intergeneracional y 
con perspectiva de género. Para llevarlo a cabo se hicieron dos salidas de campo, la primera fue un 
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reconocimiento de la zona y contacto con personas y actores locales de interés para la implementa-
ción del proceso metodológico (durante julio del 2018); la segunda salida fue para la aplicación de 
las entrevistas y el trabajo etnográfico (participando seis personas encuestadoras en campo), que 
se desarrolló entre el 18 y el 22 de septiembre del 2018. Las personas entrevistadas de las locali-
dades en estudio fueron sometidos a un muestreo probabilístico o aleatorio (Vallejo, 2012), de una 
población finita de aproximadamente 2,090 personas (tomando los datos de INEGI, 2010). 
 El muestreo se estratificó en el sentido de que se trató de entrevistar una cantidad propor-
cional de hombres, como de mujeres, así como de diferentes edades en todas las localidades par-
ticipantes. Se identificó la población registrada en el Censo de población y vivienda INEGI (2010), 
las localidades sujetas a entrevistar presentaban una subpoblación aproximada en total de 2,090 
habitantes mayores de cinco años. Para determinar el tamaño de muestra se establecieron las 
siguientes condiciones estadísticas, en referencia a las características del tipo de muestreo que se 
planteó hacer respecto a: la población sujeta a entrevistar; los recursos humanos; y el tiempo con el 
que se contaba para desarrollar la investigación. Un margen de error de 7%, un nivel de confianza 
de 95%, una distribución de respuesta del 50%. El número de muestra que nos indicó la fórmula 
aplicada fue de 206 entrevistas, sin embargo, al final se aplicaron 210 entrevistas.

La perspectiva de género en la percepción 
ante el Cambio Climático 
Los estudios que utilizan la categoría de género como parte de su análisis visibilizan y problemati-
zan la condición de las mujeres y su posición con respecto a la de los hombres y viceversa, con el fin 
de detectar los factores de desigualdad que afectan a hombres y mujeres en los diferentes ámbitos 
socioculturales (Rojas, 2009). Los estudios de género son una herramienta analítica cuya caracte-
rística principal es el trabajo transversal entre las distintas disciplinas de las ciencias sociales que 
permite al objeto de estudio, ser analizado desde una perspectiva amplia, completa e integradora 
para evidenciar, sensibilizar, proponer y hacer evolucionar los elementos culturales que determi-
nan los problemas de discriminación, particularmente hacia la mujer (De la Madrid, 2015). 
 Las diferencias de género no se han considerado plenamente en los programas y políticas cli-
máticas tanto globales como nacionales (Ulloa, 2008). De acuerdo con Roehr (2007), no existe realidad 
alguna que sea neutra en cuanto al género. Entre las diferencias tanto en las circunstancias, como los 
intereses e interacciones de las mujeres y hombres con la naturaleza y sus entornos naturales inme-
diatos (Soares et al., 2005; Aguilar 2007; Roehr 2007; Lagunas-Vázques et al., 201, 2015), se incluyen 
diferencias en cuanto al acceso, uso y control de los beneficios derivados de las misma, así como dife-
rencias en el conocimiento que poseen respecto a la naturaleza y sus recursos (Aguilar, 2007). 
 Se han documentado diferencias de percepciones sobre el CC y las posibilidades políticas de 
reaccionar ante él, por género (Roehr, 2007, Aguilar et al., 2008). Las mujeres y los hombres evalúan 
el riesgo de diferente manera (Ulloa, 2016). Desde algunos estudios se sugiere que las mujeres tienen 
una información limitada sobre las políticas del CC y sobre la protección del clima (Aguilar, 2007; 
Roehr, 2007). Por las razones antes mencionadas se consideró importante utilizar la perspectiva de 
género en el presente análisis. 
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Resultados
De las entrevistas de las 210 entrevistas realizadas en las cuatro localidades adyacentes al Sistema 
lagunar Carmen-Pajonal-Machona, se distribuyeron de la siguiente manera: en Sánchez Maga-
llanes 92 (40 hombres y 52 mujeres); en Sinaloa 1: 62 entrevistas (25 hombres y 37 mujeres); en 
Sinaloa 2: 42 entrevistas (22 hombres y 20 mujeres); y en el Chocho 14 entrevistas (8 hombres y 6 
mujeres). En total se entrevistaron 95 hombres y 115 mujeres de dichas localidades. 
 De las 115 entrevistas, la niña más pequeña entrevistada tenía 10 años, mientras que la 
mujer de mayor edad, 83; la edad modal era de 14 y la edad promedio 31 años. Las mujeres ca-
sadas de las entrevistas eran 69 y las solteras 46. El 98% de las mujeres entrevistadas nació en 
Tabasco, es decir son prácticamente originarias de la zona. De los 95 hombres entrevistados, el 
niño más pequeño entrevistado tenía 8 años, el hombre de mayor edad, 83; la edad modal 14 y la 
edad promedio 35. El estado civil de los hombres entrevistados fue 54 casados y 44 solteros. De 
estos hombres, el 79% nació en Tabasco. Para el análisis los resultados se disgregaron en cuatro 
grupos de edades de los siguientes rangos: de 6 a 17 años, de 18 a 29, de 30 a 50 y más de 50 años.

 Entre los principales resultados se observa que más del 80% de las personas entrevistadas 
nació en la zona; la población adulta mayor tiene más de 50 años viviendo en la zona; más del 90% 
perciben que los recursos naturales han cambiado respecto al tiempo (Tabla 2), y en general, estos 
han disminuido; esta modificación de los recursos naturales la relacionan con un cambio del paisa-
je local y de todos los ecosistemas que lo componen. Este dato es importante porque puede indicar 
que muchas de las personas que participaron en el presente estudio han vivido varias décadas en 
el lugar, por lo que han tenido la oportunidad de apreciar a través del tiempo los cambios que se 
han sucedido en donde viven.
 En la percepción de los pobladores locales los cambios en el paisaje se reflejan, entre otras 
cosas, en que más del 85% de las personas entrevistadas mencionan que sí han notado cambios en el 
paisaje local a través del tiempo. Los cambios más observados tienen que ver con el entorno costero 
y estos son: incremento del nivel del mar, erosión de la costa (pérdida de playa), disminución de la 
vegetación costera, y disminución de los recursos costeros.

Tabla 1. 
Grupo de edades y su representación 

en porcentaje de las personas entrevistadas 
(H: hombres, M: mujeres). 

Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos en las entrevistas.
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 La percepción respecto a cambios en las variables climáticas tanto de los hombres, como 
de las mujeres fue muy similar (Tabla 3), en general sus respuestas fueron las siguientes (Tabla 4): 
las sequías son extremas, el calor (temperatura) se siente mucho más que antes y las lluvias son 
escasas o ninguna. Los huracanes prácticamente no existen y son pocos los vientos que se presen-
tan. La percepción generalizada para los habitantes de la laguna es que el CC es básicamente un 
aumento de calor, y una sensación de sequía.

Tabla 2. 
Porcentaje de 
respuestas de 
los hombres (H) 
y mujeres (M) 
sobre percepción de 
modificación en los 
recursos naturales 
a través del tiempo. 
Elaboración propia 
a partir de los datos 
obtenidos en las 
entrevistas.

Tabla 3.
Porcentaje
de respuestas
de los hombres 
(H) y las mujeres 
(M) sobre si han 
percibido cambio 
climático.
Elaboración propia 
a partir de los datos 
obtenidos en las 
entrevistas.
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Conclusiones

En la percepción de los pobladores locales sobre la modificación en el paisaje los cambios más ob-
servados tienen que ver con el entorno costero y estos son: incremento del nivel del mar, erosión 
de la costa (pérdida de playa), disminución de la vegetación costera y disminución de los recursos 
costeros. Particularmente, los hombres entrevistados han mencionado modificación del sistema 
Lagunar, entre ellos: deterioro de la Laguna, baja producción ostrícola, ha bajado su nivel la La-
guna y que hay menos recursos en general. Los cambios en la biodiversidad local la consideran 
desde la perspectiva productiva, por ejemplo, el término más mencionado por las personas fue la 
disminución de las especies y la poca producción y extracción de estas. 
 Más del 95% de las personas entrevistadas percibe el CC asociado a las variables climáticas 
que identifican: calor extremo y sequía intensa, así como una distorsión en las estaciones, éstas ya no 
son predecibles, ya no las notan. En este aspecto no hubo una diferencia de género en la percepción, 
como sí la hubo en la percepción sobre cambios en el paisaje local, los recursos naturales y la biodi-
versidad, a través del tiempo.
 Es importante conocer y analizar la información sobre percepción ante CC con pers-
pectiva de género, al implementar las políticas climáticas no se puede ignorar a más de la mi-
tad de la población considerar los aspectos de género mejora las medidas y programas (Roehr, 
2007). Los datos que existen hasta ahora, respecto al CC que toman en cuenta las diferencias 
entre los sexos, indican que las prioridades de las mujeres en relación con la protección del 
clima pueden ser diferentes a las de los hombres. Existen algunos trabajos que evidencian la 
necesidad de la perspectiva de género en la discusión sobre cambio climático (Roehr 2007, 
Skinner y Brody 2011).

Tabla 4.
Percepción sobre

el cambio de 
variables climáticas 

respecto al tiempo 
por parte de los 

hombres (H) 
y mujeres (M). 

Elaboración propia 
a partir de los datos 

obtenidos en las 
entrevistas.
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