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RESUMEN 

 

Ante los efectos del Cambio Climático (CC) es pertinente realizar un análisis 

profundo y detallado de los factores sociopolíticos y ecológicos, que permitan 

identificar los riesgos y daños que los eventos naturales y sociales ocasionan en los 

ecosistemas y en la población. Mediante la aplicación de metodologías de 

evaluación y diagnóstico participativo, se identificó y describió la vulnerabilidad y 

riesgo socioambiental de la Ranchería Las Flores, Paraíso, Tabasco, y se propuso 

un plan de gestión ambiental local con estrategias para la adaptación y mitigación 

de CC. Los resultados muestran que el nivel de vulnerabilidad es alto, reflejado en 

el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación, 

situación que limita el desarrollo del sector agrícola y pesquero, mermando la 

capacidad de adquisición de suministros (alimento y agua), aspectos que generan 

una desigualdad social y mayor vulnerabilidad a las comunidades rurales. La falta 

de organización social, la cultura globalizada y el individualismo, no han permitido 

el desarrollo de estrategias de atención y mitigación en la zona. El plan de gestión 

ambiental local consiste en el desarrollo de intervenciones de educación ambiental 

y de gobernanza, estrategias que posibilitan la transformación social y construcción 

de una conciencia y responsabilidad ambiental, siempre y cuando se desarrollen 

efectivamente las capacidades y se logre la apropiación local de las estrategias. 

 

Palabras clave: Adaptación, efectos extremos, mitigación, participación social, plan 

de gestión. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, la problemática ambiental con mayor importancia a nivel mundial, es 

el Cambio Climático (CC). Desde 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC), se ha ocupado de proveer investigaciones sobre 

sus causas y consecuencias, así como las posibles estrategias de atención y 

mitigación. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2018), lo define 

como aquel cambio en el sistema climático global, atribuido a causas naturales o 

como resultado de las actividades antropogénicas, que incrementan la 

vulnerabilidad de una comunidad social y ambiental. 

El IPCC en su informe 2018, señala que se deben implementar acciones de 

adaptación y mitigación con urgencia, ya que proyecciones a futuro demuestran que 

la cantidad de días calurosos aumentará en la mayoría de las regiones terrestres, 

con los mayores incrementos en los trópicos. El océano Ártico sufrirá deshielos, 

teniendo como consecuencia la desaparición de 105 mil especies de flora y fauna, 

además de la pérdida de recursos costeros y reducción de la productividad 

pesquera y acuícola, afectando de manera directa la economía nacional e 

internacional. 

Ante esta situación, se requiere buscar un análisis profundo y detallado en cada una 

de las dimensiones que se asocian al CC, derivado de fenómenos naturales 

(huracanes, sismos, inundaciones y sequias) y factores antropogénicos 

(explotación, desabasto de recursos naturales y asentamientos humanos 

irregulares), que provocan que la población viva en condiciones de pobreza 

incrementando su grado de vulnerabilidad. Específicamente, la vulnerabilidad 

socioambiental que abarca aspectos sociopolíticos y ecológicos, donde se mide el 

riesgo y daño que los procesos biofísicos y sociales pueden ocasionar a la población 

y los ecosistemas (Solano et al., 2018). 

Tabasco es un estado que se encuentra frecuentemente amenazado por los 

impactos del CC, debido a su ubicación geográfica, características fisiográficas, 

hidrográficas y geomorfológicas, y clasifica a 12 de sus 17 municipios (70%) con 
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alta vulnerabilidad. Al ser una planicie costera inundable presenta un impacto mayor 

por inundaciones y erosiones costeras, incrementándose en distribución y 

magnitud, no solo por los efectos del CC, si no también, por las modificaciones 

antropogénicas sobre los ecosistemas naturales, específicamente la alteración de 

los flujos hidráulicos y el crecimiento humano irregular (SERNAPAM, 2011). 

Un aspecto que hace al estado más vulnerable es el rezago social, ubicándose en 

el décimo estado con mayor pobreza a nivel nacional. Estas condiciones de rezago 

y vulnerabilidad indican que el CC afectara severamente los asentamientos 

humanos, actividades productivas y económicas que albergan los ecosistemas y 

sus recursos naturales (Zamudio y Rosas, 2018). 

Específicamente el municipio de Paraíso, Tabasco se ha visto altamente vulnerable 

por los efectos del CC. Las lluvias extremas, la degradación de los recursos 

naturales, aumento del nivel del mar y la erosión costera, han provocado pérdidas 

económicas y productivas a la población, ya que ha limitado los medios de 

subsistencia tradicionales. Vulnerabilidad que se incrementa rápidamente por 

factores antropogénicos, en los que se destaca el crecimiento industrial (petrolero) 

y la degradación de los ecosistemas naturales (Monterroso, et al., 2014).  

Frecuentemente los actores sociales perciben la problemática del CC como lejana, 

por lo que es necesario, impulsar un plan de gestión ambiental que considere la 

capacitación de los actores sociales, ya que son los agentes que desde su lugar de 

acción pueden sumar conocimiento en la identificación de acciones puntuales y su 

aplicación para la mitigación y adaptación al CC (Alegre, 2005). Desde las bases de 

la educación ambiental estas capacitaciones son consideradas actualmente como 

una estrategia efectiva, viable y factible, ya que permite transformar las 

concepciones y costumbres en relación al ambiente, sobre todo de comprender la 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza, estimulando la intervención para 

atender los problemas socioambientales. 

Por lo anterior, la presente investigación, tiene como objetivo identificar la 

vulnerabilidad y riesgo socioambiental a la que se encuentra expuesta la R/a Las 
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Flores de Paraíso, zona localizada en la costa del estado de Tabasco y que forma 

parte de un campo petrolero. A través de la metodología de evaluación y diagnóstico 

participativo y la planeación de proyectos orientada a objetivos (Ortegón et al., 

2015), se identificaron y categorizaron las condiciones de vulnerabilidad y riesgo, y 

con base en ello se construyó un plan de gestión ambiental que permitirá sensibilizar 

y capacitar a la población local, buscando impulsar un proceso de preparación y 

organización de base social, en la aplicación de las medidas de mitigación y 

adaptación al CC.  
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1.2. ANTECEDENTES 
 

Los impactos del Cambio Climático (CC) están estrictamente asociados con la 

vulnerabilidad social, por lo que cualquier evaluación se debe desarrollar bajo el 

contexto socioeconómico, político y cultural. En los últimos diez años, las 

investigaciones sobre el conocimiento y percepción de las comunidades ante el CC 

han ido en aumento, ya que se ha convertido en un factor fundamental para el 

diseño de las medidas de mitigación y adaptación a los diversos fenómenos que 

éste origina.   

Algunos autores establecen el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), como una 

herramienta que ha aportado al análisis de las percepciones sociales, mediante 

nueve parámetros se destacan cuáles son las variables que contribuyen a una 

sensibilidad y vulnerabilidad social en una comunidad, para posteriormente 

adaptarse al CC a través de la reflexión sobre el desarrollo sostenible (Mavromatidi, 

et al., 2018). 

De igual manera, para la investigación de las amenazas climáticas y factores que 

afectan la sostenibilidad social se han implementado métodos cualitativos y 

cuantitativos como; encuestas, entrevistas semiestructuradas y talleres 

diagnósticos. En los cuales se consideran los impactos en los medios de vida y los 

conocimientos tradicionales que implementan las comunidades para la mitigación 

de los efectos del CC. Mediante estas herramientas Rakib y colaboradores (2019), 

señalan que en Bangladesh los medios de vida se han vistos gravemente afectados 

por la incidencia de los ciclones y la intrusión del agua salada, la población local ha 

implementado sus conocimientos tradicionales para mitigar los efectos, sin 

embargo, en ocasiones se vuelve ineficiente debido a los cambios drásticos de las 

variables climáticas. 

En zonas costeras de Portugal Domingues y colaboradores (2018), demuestran que 

la población posee un conocimiento amplio sobre los efectos del CC y los peligros 

de residir en la costa. La percepción del riesgo es relativamente alta, aunque estos 

peligros no se consideran tan graves, es decir, estos riesgos no son frecuentes y 
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tendrán un lapso de tiempo largo para afectarles, esto demuestra que la población 

no se encuentra preparada para afrontar estos peligros. Para mejorar esta situación 

las autoridades locales han sumado esfuerzos para brindar información y educación 

a las poblaciones con el fin de concientizar sobre los riesgos, obteniendo un efecto 

contrario debido a la desconfianza, evasión de responsabilidades y la baja auto 

eficiencia del mismo. 

En las comunidades rurales e indígenas de América Latina y el Caribe se tiene una 

percepción sobre el incremento de las problemáticas socioambientales, incluyendo 

en aumento de la temperatura, reducción de la humedad de los suelos y escasa 

disponibilidad del recurso hídrico lo que afecta sus prácticas agroecológicas y 

formas de vida tradicionales (Forero, et al., 2014). El Caribe es una de las zonas 

consideradas más vulnerables ante los efectos del CC ya que últimamente se han 

obtenido registros de ciclones y sequias con mayor frecuencia e intensidad 

(Márquez y Funes-Monzote, 2013). 

Estudios realizados a nivel nacional, señalan que los impactos generados por el CC 

no solamente se relacionan con los fenómenos naturales, sino también con las 

acciones antropogénicas que han aumentado el riesgo y vulnerabilidad 

socioambiental. Tal es el caso, presentado por Beraud Lozano y colaboradores 

(2009), que identificaron y analizaron las principales condiciones antropogénicas 

que hace vulnerable a la población del Puerto de Mazatlán, Sinaloa, destacando 

que el desarrollo urbano e industrial son las que han ocasionado la perdida de los 

ecosistemas naturales, de los cuales dependían sus actividades productivas 

anteriormente. El crecimiento de la población y el inadecuado ordenamiento 

territorial en esta zona ha contribuido a la contaminación de los cuerpos de agua, 

deterioro de los ecosistemas y desarrollo de epidemias, lo que demuestra que la 

explotación y devastación de los recursos naturales realizados por el ser humano 

son las principales causas de que los mismos vivan en pobrezas extremas y cada 

vez sean más vulnerables ante los efectos del CC. 

Por otro lado, mediante la investigación de percepciones en una región semiárida 

del noreste de México se obtuvo que la principal problemática percibida es la sequía 
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y falta del recurso hídrico, factores que impactan en su ingreso económico principal: 

la agricultura. Los autores como principales estrategias proponen alternativas de 

permacultura, cultivo de plantas y flores comerciales o turismo rural, ya que así se 

puede generar una diversificación de la actividad productiva y construir un nivel de 

resiliencia mayor (López-García y Manzano, 2016).  

Soares y Gutiérrez (2012), en su investigación realizada en la Costa de Yucatán 

perciben una problemática similar, siendo un porcentaje alto de la población que 

nunca han recibido capacitación sobre CC, expresando un total desconocimiento 

del tema y la carencia de estrategias que ayuden a reducir la vulnerabilidad a largo 

plazo. Los autores demandan un mayor acceso a la información y capacitación a la 

población en general, y por otro, reestructurar la relación de las instituciones locales 

y regionales con la población para el desarrollo de políticas públicas que respondan 

a las necesidades y demandas locales.  

A diferencia de la población de Baja California Sur, que vive dentro de las áreas 

naturales protegidas, que demuestran tener un conocimiento empírico eminente, ya 

que mediante la aplicación de herramientas cualitativas se identificó que conocen 

los concepto y efectos de CC, destacando la pérdida de los recursos vegetales por 

el cambio en uso del suelo y la reducción de los recursos pesqueros por el cambio 

de las condiciones salinas y de temperatura en el mar. Se detectaron prácticas para 

la resiliencia de los efectos del CC como; fertilidad del suelo, fuentes alternas de 

agua (presas, pequeños embalses y captación de agua de lluvia), cubiertas 

forestales, podas de árboles y otros cultivos para disminuir el impacto del viento y 

protección de los mismos, la población destaca que a pesar de estas estrategias 

aún se encuentran limitantes para alcanzar una resiliencia más fuerte, en este caso 

se requiere fortalecer las alianzas estratégicas y la participación social para la 

adecuada planificación de un desarrollo local (Martínez, et al., 2013). 

Particularmente, como se ha mencionado con antelación el estado de Tabasco se 

caracteriza por contar con grandes extensiones de zonas inundables, siendo de los 

más afectados a consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos, el más 

relevante de estos eventos ocurrido en el año 2007, diversidad de investigaciones 
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demuestran, que este desastre natural se debe a los efectos del CC, la densidad de 

las lluvias extremas y el aumento del nivel del mar que obstruyo la salida del rio 

Grijalva al Golfo de México fue lo que afecto al 62% del territorio estatal 

(Perevochtchikova y de la Torre, 2010). 

Las afectaciones de este evento no solo se determinaron en pérdidas materiales y 

humanas, sino también en la alteración de los medios de vida. Álvarez Gordillo y 

colaboradores (2016), analizaron los factores de vulnerabilidad social relacionados, 

encontrando una deficiente vinculación institucional y política obstaculizando una 

atención integral de los desastres naturales ocurridos. De igual manera, una 

disminución de las capacidades para enfrentar y adaptarse a los efectos de las 

inundaciones y CC, debido al aumento de las intensidades y frecuencias con las 

que se presentan. 

En la Zona Costera del estado de Tabasco, Núñez y colaboradores (2016), 

desarrollaron los Índices de Vulnerabilidad Costera (IVC), señalando que existen 

dos grados de vulnerabilidad, alto y muy alto, ya que las geoformas costeras se han 

ido erosionando principalmente por el desarrollo de viviendas, carreteras y 

deforestación de la vegetación natural.  De acuerdo con este índice se determina 

que el sistema lagunar Carmen-Pajonal-Machona y Mecoacán son de los sitios con 

mayor vulnerabilidad en la costa de Tabasco. 

En otro sentido, Pérez-Brito y colaboradores (2012), realizaron un análisis de la 

vulnerabilidad de las mujeres dedicadas al desconchado de ostión (Crassostrea 

virginica) en la zona costera del municipio de Cárdenas, Tabasco. Utilizando 

herramientas cualitativas y cuantitativas como entrevistas semiestructuradas y 

talleres participativos, obtuvieron como principales indicadores de vulnerabilidad 

socioambiental el desempleo, la migración y las jornadas extensas de trabajo 

doméstico.  Las mujeres se identificaron como las más afectadas y explotadas en 

el ámbito laboral, convirtiéndolas en el grupo poblacional más pobre y vulnerable, 

aunque estas mismas son quienes tienen que buscar estrategias de sobrevivencia 

y lidiar con los efectos negativos de la veda de ostión, los huracanes y pérdida de 

los sistemas lagunares y tierras por el incremento de la salinización.  
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Específicamente, en el contexto local, el área de estudio de la presente 

investigación, la Ranchería Las Flores 3ra, Paraíso, Tabasco, se encuentra en un 

grado de vulnerabilidad alto ante los efectos del cambio climático, puesto que se 

encuentra en la zona costera del estado y presenta una erosión costera apreciable 

e intensa (INEGI, 2010). 

Asimismo, tiene un incremento de la vulnerabilidad socioambiental debido a que se 

encuentra dentro de la zona núcleo del Campo Petrolero Tajón, el cual cuenta con 

una superficie de 27.52 Km2 distribuido en cuatro pozos activos (Tajón-101, Tajon-

101, Tajón-103, Tajón-105, Tajón-121). Esta actividad ha incrementado la 

contaminación del suelo por residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, pérdida de 

cobertura vegetal, alteración de la calidad del agua derivado de la acumulación y 

filtraciones al manto freático (SENER, 2010). 

Cabe destacar, que la disponibilidad y accesibilidad de la información sobre el área 

de estudio donde se desarrolló esta investigación es muy limitada, por lo que los 

resultados obtenidos son de gran alcance, debido a la escala de estudio y la 

inclusión de variables en conjunto que por primera vez se realizó en el área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



 
11 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1. Cambio Climático 

El clima en la tierra ha variado desde hace más de 4 millones de años, aunque en 

esta época se atribuyen a causas completamente naturales, dos variaciones 

memorables son 1) El periodo cálido medieval (900-1200 a.C.) y 2) La edad del hielo 

(1550 y 1850 a.C.), en estos periodos se vivieron cambios históricos en la tierra 

como pérdida total de glaciares, erupciones volcánicas y alteración de la 

composición atmosférica. Ha demostrado que a lo largo de la historia de la Tierra 

se han vivido cambios drásticos, incluso diversos investigadores confirman que se 

vivirán cambios aún más severos a los ya mencionados (Duarte, et al., 2006). 

En los últimos dos siglos, el crecimiento acelerado de la población y los altos niveles 

de consumo han intensificado la demanda global de los recursos naturales, 

modificando en su totalidad los ecosistemas. En busca de una globalización y 

desarrollo tecnológico mundial, se generaron los primeros impactos en el planeta 

por actividades antropogénicas, siendo uno de los más cruciales la emisión de los 

gases de efecto invernadero, fenómeno actualmente conocido como CC (Barros, 

2004). 

El CC, como se ha mencionado anteriormente, es definido como aquel cambio en 

la temperatura que modifica las condiciones naturales de la atmosfera mundial, está 

relacionado directa o indirectamente con el desarrollo de las actividades 

antropogénicas y suma de la variabilidad climática durante periodos de tiempo 

comparables (Hernández, et al., 2015). Este fenómeno conlleva diversos efectos 

negativos por lo que Duarte y colaboradores (2006) y IPCC (2014) los han 

clasificado como Naturales y Sociales (Tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación de los impactos del Cambio Climático, Duarte y colaboradores (2006) y IPCC 
(2014). 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

NATURALES SOCIALES 

Disminución de los glaciares, ocasionando 
incrementos acelerados de los niveles de 
mar y expansión o aparición de nuevos 
lagos.  

Disminución de los cultivos y producción de 
alimentos debido a las temperaturas 
diurnas extremas. 

Afectación de la disponibilidad y calidad de 
agua dulce, así como cambios en los 
caudales de los ríos. 

Afectación de las actividades pesqueras 
debido a la alteración de la distribución y 
abundancia de los recursos naturales. 

Alteración térmica de los cuerpos de agua, 
aumentando la eutroficación. 

Base económica, medios de vida y la 
producción de las tierras se ven afectadas 
en los medios rurales. 

Cambios fenológicos significativos en 
muchas especies de anfibios, aves, 
mamíferos y plantas. 

Incremento de la vulnerabilidad en zonas 
rurales, ya que dependen únicamente de la 
agricultura y del manejo de los recursos 
naturales. 

Decoloración de los corales por aumentos 
de la temperatura, sufriendo un aumento del 
blanqueamiento masivo y de la mortalidad. 

Zonas urbanas afectadas en los medios de 
subsistencia y salud, debido al aumento del 
nivel del mar, estrés por altas temperaturas, 
precipitaciones extremas y escases de 
agua. 

Aumento de la temperatura en los océanos, 
provocando cambios en la distribución de 
hábitats costeros, como los humedales, 
manglares y praderas submarinas. 

Pérdidas económicas millonarias por el 
pago se seguros por el daño ocasionado de 
los eventos climáticos extremos. 

 

1.3.2. Vulnerabilidad y Riesgo Socioambiental 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) define 

la Vulnerabilidad como aquella tendencia de ser afectada negativamente, 

incluyendo la sensibilidad, daño y falta de capacidad para responder o adaptarse al 

impacto que ocasiona los fenómenos adversos del CC y principalmente por la 

variabilidad climática y sus fenómenos extremos. El grado de vulnerabilidad 
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dependerá de la magnitud y rapidez con que se encuentre expuesto un sistema y 

su capacidad de respuesta al verse afectado (IPCC, 2014). 

El CC y sus fenómenos incluyen una interacción muy compleja e impactos muy 

diversos, por lo que surge un planteamiento nuevo sobre la vulnerabilidad propuesto 

por Solano y colaboradores (2018), quienes definen vulnerabilidad socioambiental, 

como aquel proceso complejo que va desde aspectos sociopolíticos a ecológicos, 

encargándose de medir los riesgos y daños que los eventos naturales y sociales 

pueden ocasionar en los ecosistemas y la población. Se determina como el punto 

medio entre la exposición a las amenazas del bienestar humano y la capacidad de 

las personas o comunidades para enfrentarlas.  

El riesgo, es definido como el potencial de consecuencias que presenta un sistema, 

este se representa con la probabilidad de que se presenten sucesos o fenómenos 

peligrosos y se hace referencia principalmente a los riesgos por los impactos del 

cambio climático (IPCC, 2014). El riesgo socioambiental hace referencia a la 

probabilidad de que a una población o segmento de la misma le acurra algo nocivo. 

Es la posibilidad de que ocurran fenómenos que perjudiquen la vida; los medios de 

subsistencia; la salud; los ecosistemas y las especies; los bienes económicos, 

sociales y culturales; los servicios y la infraestructura (Armas-Pedraza, et al., 2017). 

1.3.3. Investigación acción participativa 

Los nuevos paradigmas de la investigación científica nos han llevado a no solo a la 

recolecta de datos y comprensión de la realidad, sino a desarrollar una 

transformación social a través de los procesos de autorreflexión que sea capaz de 

generar cambios y transformaciones de los actores sociales y educativos que se 

encuentran dentro de una investigación. Esto nos lleva a implementar estrategias 

metodológicas transdisciplinarias que permitan incluir actores sociales capaces de 

pensar y generar un cambio por sí mismo, entre estas metodologías destaca la 

investigación acción participativa (Melero, 2012). 

 

Balcázar (2003), define la Investigación Acción Participativa como aquel proceso de 

investigación-intervención-participación, donde de manera dinámica, educativa, 
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colaborativa y continua, se busca producir un conocimiento en el que todos los 

participantes se involucren, el cual posibilita la transformación de situaciones 

problemáticas para los grupos poblacionales con los que actúa.  

Esta metodología se caracteriza por una producción doble de conocimiento y saber, 

ya que los agentes internos (miembros de la comunidad) y agentes externos 

(investigadores o personas que vienen de afuera de la comunidad) comparten sus 

prácticas cognoscitivas que mediante el proceso de investigación participativo se 

unen para formar una tercera forma de conocimiento, lo que fortalece ambas formas 

de conocimiento y genera un nuevo saber (Ahumada, et al., 2012). 

Particularmente la temática del CC es muy compleja, por lo que es necesario incluir 

en las investigaciones científicas un paradigma crítico, en el que se incluya a la 

sociedad en un proceso de reflexión y análisis sobre la problemática en la que se 

encuentra implicado y la posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar. 

1.3.4. Enfoque de planeación de proyectos orientada a objetivos 

La planeación correcta de un proyecto de esta índole debe incluir desde un principio 

la participación de las personas y grupos de éstas, que se verán implicados directa 

o indirectamente en el desarrollo del proyecto. Guiados por un proceso ordenado 

de reflexión conjunta para facilitar la comunicación y cooperación de todos los 

participantes (Fernández, 1989). 

Ante esto, una de las metodologías idóneas a desarrollar es el enfoque de 

planeación de proyectos orientada a objetivos, la cual se define como un conjunto 

de técnicas y procedimientos orientados a la reflexión y comprensión de los 

objetivos de un proyecto, la problemática a solucionar y acciones a emprender en 

este. Se caracteriza por aprovechar los conocimientos y experiencias de todos los 

involucrados, facilita la identificación de los problemas que deben ser superados 

para alcanzar los objetivos establecidos y permite anticipar contingencias para el 

logro del resultado (Ortegón et al., 2015). 
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1.3.5. Gestión ambiental 

Para la atención de la actual crisis ambiental que se vive a consecuencia del CC es 

necesario trabajar conjuntamente acciones y estrategias que reorganicen las 

actividades antropogénicas para así poder lograr un adecuado desarrollo 

sustentable, alcanzando una buena calidad de vida y mitigando los problemas 

ambientales (Massolo, 2015). 

Ante esta situación Zúñiga y Pérez (2013), mencionan que la gestión ambiental 

surge de la necesidad de los seres humanos por conservar y mejorar la calidad 

ambiental, buscando detener y revertir el deterioro ambiental y mejorar la calidad de 

vida para las futuras generaciones. Conciliando las actividades humanas y el medio 

ambiente, a través de instrumentos que estimulen y hagan viable esa tarea, la cual 

presupone la modificación del comportamiento del hombre en relación con la 

naturaleza y la disminución de la crisis ambiental.  

Por otro lado, Carrillo y Casellas (2016), identifican la gestión ambiental, como el 

conjunto de acciones realizadas por actores públicos, privados y sociedad civil, con 

el fin de proteger el medio ambiente modificando la situación actual a una deseada. 

En la cual tiene como propósito preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera 

sustentable el medio ambiente. Debido a la gran interdisciplinariedad de la gestión 

ambiental esta puedes ser abordada desde varios puntos de vista, ya sea política, 

económica, social o ambiental, por ejemplo, puede abordar desde un impacto 

ambiental por una actividad económica especifica como la agricultura, una política 

específica en el ámbito rural o urbano, hasta la conservación y uso sostenible de un 

recurso natural. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

Identificar y categorizar los niveles de vulnerabilidad y riesgos socioambiental de la 

R/A las Flores de Paraíso, Tabasco y proponer un plan de gestión ambiental local 

para la adaptación y mitigación mediante metodologías de evaluación y diagnóstico 

participativo. 

 

1.4.2. Específicos 

 

− Identificar los niveles de vulnerabilidad y riesgo ante cambio climático 

mediante un diagnóstico socioambiental. 

− Describir las transformaciones sociales y del entorno natural que se han 

presentado en la comunidad. 

− Elaborar un plan de gestión ambiental local para la adaptación y mitigación 

de cambio climático. 
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1.5. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se desarrolló bajo un corte mixto, aplicando el método cualitativo 

de la Investigación acción participativa (Martí, 2017) y el enfoque de planeación de 

proyectos orientada a objetivos (Ortegón et al., 2015). El enfoque cuantitativo se 

realizó a través de la aplicación de encuestas y entrevistas semiestructuradas a un 

96% de la población. La metodología se basó en cuatro fases; pre-campo, 

diagnóstico, promoción de la IAP y construcción de plan de capacitación, las cuales 

se describen a continuación (Diagrama 1). 

Diagrama 1. Proceso metodológico adaptado de López-Hernández (2011). 

 

 

1.5.1. Fase 1. Pre-campo 

Consistió en la delimitación del área de estudio de acuerdo a la cartografía del INEGI 

y coordenadas obtenidas mediante los recorridos de campo. Se realizaron 

recorridos observacionales para identificar las problemáticas en las que se 

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



 
18 

 

encuentra inmersa la comunidad, analizando los factores asociados y revisión 

bibliográfica en fuentes oficiales sobre el área de estudio, destacando sus aspectos 

físicos, ambientales y sociodemográfico. Los temas principales a los que se hace 

referencia son: Vulnerabilidad Socioambiental y Cambio Climático”, enfocándonos 

en sus fundamentos y estrategias de investigación.   

Se diseño una encuesta y entrevista semiestructuradas atendiendo las 

recomendaciones de Gordo y Serrano (2008) y Taylor y Bogdan (1987), para la 

obtención del perfil sociodemográfico, aspectos sociales y ambientales, así como la 

obtención de la percepción socioambiental de los habitantes de la R/a Las Flores 

respecto a los efectos de CC y nivel de riesgo y vulnerabilidad del entorno inmediato.  

1.5.2. Fase 2. Diagnóstico 

Se realizó un acercamiento a la R/A las Flores, a través del contacto con las 

autoridades comunitarias, entre ellos la delegada municipal, líderes sindicales 

registrados por las empresas que participan en la extracción de hidrocarburos en la 

zona, así como líderes y gestores comunitarios reconocidos por la localidad. Se 

gestionaron reuniones, para presentar el objetivo de la investigación y solicitar la 

autorización para implementarla en la comunidad. Una vez aceptada, se solicitó a 

todos los habitantes de la comunidad su participación.  

Prosiguiendo con la aplicación de encuestas y entrevistas en las viviendas 

habitadas, garantizando a los informantes la confidencialidad de los datos 

proporcionados. La información recabada fue sistematizada en una base de datos 

Excel versión Plus 2016 y software estadístico SPSS (Package For The Social 

Sciencies) versión 25.0. 

Para la determinación de las características físico-bióticas y condiciones sociales 

de la comunidad, se aplicaron los criterios propuestos por Jimeno y Herrero (1998), 

para los conceptos de sociosfera, tecnosfera y noosfera. Así como las 

trasformaciones sociales y la diversidad de peligros que involucran a la sociedad, 

causando impactos donde adquiere relevancia las preocupaciones sociales.  
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1.5.3. Fase 3. Evaluación e Investigación Acción Participativa 

Para la organización y formación de grupos de trabajo se emplearon los métodos 

desarrollados por López-Hernández y colaboradores (2011), a través de talleres 

participativos con todos los atores sociales de la comunidad, para la construcción 

de los datos, análisis, discusión y propuesta de estrategias de atención y mitigación 

de los niveles de vulnerabilidad y riesgo socioambiental. Esta etapa, permitió la 

elaboración del análisis FODA y con ello, la construcción del plan de gestión 

ambiental. 

1.5.4. Fase 4. Construcción de recomendaciones y plan de gestión ambiental 

Con los resultados obtenidos en la evaluación e investigación participativa se diseñó 

un plan de gestión ambiental local para la adaptación y mitigación de efectos del 

CC, el cual consideró la aplicación de estrategias de intervención educativa y 

capacitación, viables y pertinentes, con el fin de implementar estrategias de 

mitigación de la vulnerabilidad socioambiental en la comunidad. 

El plan de gestión ambiental, consideró los datos obtenidos de los talleres, sin 

embargo, con el surgimiento de la pandemia mundial generada por el virus SARS-

Cov-2 (COVID-19) en el año 2020, y en acatamiento a las recomendaciones 

sanitarias emitidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud,  se 

llevó a cabo el confinamiento social y la suspensión de actividades que implicaran 

movilidad, aunado a la presencia de tres ciclones en el sureste del país, que provocó 

fuertes inundaciones en el mes de octubre en  Campeche, Tabasco, Yucatán y 

Quintana Roo, no se pudieron llevar a cabo. Particularmente, en Tabasco, las 

afectaciones por el incremento de lluvias y desfogue de presas hidroeléctricas, en 

el mes de noviembre, se registraron las inundaciones más fuertes en la última 

década, dejando más de 300 mil damnificados incluyendo 2 mil 523 personas 

pertenecientes al municipio de paraíso y área de estudio, por lo tanto, se decidió 

trabajar con la información obtenida durante las primeras etapas de la investigación. 
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2.1. REVISTA ECOSISTEMAS Y RECURSOS AGROPECUARIOS (ERA) 
 

La revista Ecosistemas y Recursos Agropecuarios (ERA) (Figura 1) es una revista 

multidisciplinaria editada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco publica 

artículos científicos, notas científicas y artículos de revisión originales e inéditos de 

investigadores o cualquier institución educativa o centro de investigación, 

relacionados con las ciencias ambientales, aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales, ciencia animal, ecología, fauna silvestre y producción agrícola, 

esto se realiza en periodos cuatrimestrales, específicamente en los meses de 

diciembre, abril y agosto.  

Actualmente esta revista cuenta con su versión on-line con ISSN 2007-901X y 

versión impresa con ISSN 2007-9028, así mismo, se encuentra indexada  Emerging 

Source Citation Index (ESCI), SciELO Citation Index, Sistema de Clasificación de 

Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, SciELO México, Directory of Open 

Access Journals, Latindex, Redalyc, Ebsco, Actualidad Iberoamericana, Dialnet, 

Periódica, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, biblat, 

Open Science Directory, CAPES, entre otros. 

 

Figura 1. Logotipo de la revista Ecosistemas y Recursos Agropecuarios (ERA). 
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2.2. ACUSE DE RECIBIDO REVISTA ECOSISTEMAS Y RECURSOS 
AGROPECUARIOS (ERA) 

 

 

Figura 2. Acuse de recibido por correo electrónico de articulo enviado 

 

Figura 3. Estado de Artículo enviado a la revista ERA 
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2.3. ARTICULO ENVIADO A REVISTA ECOSISTEMAS Y RECURSOS 
AGROPECUARIOS (ERA) 

 

Vulnerabilidad y riesgo ante cambio climático 

VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIOAMBIENTAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 

RANCHERÍA LAS FLORES, PARAÍSO, TABASCO 

VULNERABILITY AND SOCIO-ENVIRONMENTAL RISK TO CLIMATE CHANGE IN RANCHERÍA 

LAS FLORES, PARAÍSO, TABASCO 

Sugey Isabela Izaguirre de la Cruz, Ana Rosa Rodríguez Luna*, Eduardo S. López-Hernández. 

División Académica De Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Carretera 

Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5 S/N, Ranchería Emiliano Zapata, C.P. 86150 Villahermosa, Tabasco.  

*autor de correspondencia: rodlar_2003@hotmail.com 

RESUMEN 

Ante los efectos del Cambio Climático (CC) es pertinente realizar un análisis profundo y detallado de 

los factores sociopolíticos y ecológicos, que permitan identificar los riesgos y daños que los eventos 

naturales y sociales ocasionan en los ecosistemas y la población. Mediante la aplicación de 

metodologías de evaluación y diagnóstico participativo, se identificó y describió la vulnerabilidad y 

riesgo socioambiental de la Ranchería Las Flores, Paraíso, Tabasco, y se propuso un plan de gestión 

ambiental local con estrategias para la adaptación y mitigación de CC. Los resultados muestran que 

el nivel de vulnerabilidad es alto, reflejado en el aumento de las temperaturas y los cambios en los 

patrones de precipitación, situación que limita el desarrollo del sector agrícola y pesquero, mermando 

la capacidad de adquisición de suministros (alimento y agua), aspectos que generan una desigualdad 

social y mayor vulnerabilidad a las comunidades rurales. La falta de organización social, la cultura 

globalizada y el individualismo, no han permitido el desarrollo de estrategias de atención y mitigación 
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en la zona. El plan de gestión ambiental local consiste en el desarrollo de intervenciones de educación 

ambiental y de gobernanza, estrategias que posibilitan la transformación social y construcción de una 

conciencia y responsabilidad ambiental, siempre y cuando se desarrollen efectivamente las 

capacidades y se logre la apropiación local de las estrategias. 

Palabras clave: Adaptación, efectos extremos, mitigación, participación social, plan de gestión 

SUMMARY 

In view of the effects of Climate Change (CC), it is pertinent to carry out a deep and detailed analysis 

of the socio-political and ecological factors that allow identifying the risks and damages that natural 

and social events cause in the ecosystems and the population. Through the application of participatory 

assessment and diagnosis methodologies, the socio-environmental vulnerability and risk of Ranchería 

Las Flores, Paraíso, Tabasco, was identified and described, and a local environmental management 

plan with strategies for adaptation and mitigation of CC was proposed. The results show that the level 

of vulnerability is high, reflected in the increase in temperatures and changes in precipitation patterns, 

a situation that limits the development of the agricultural and fishing sector, reducing the capacity to 

acquire supplies (food and water), aspects that generate social inequality and greater vulnerability in 

rural communities. The lack of social organization, the globalized culture and individualism have not 

allowed the development of strategies for attention and mitigation in the area. The local environmental 

management plan consists of the development of environmental education and governance 

interventions, strategies that enable social transformation and the construction of environmental 

awareness and responsibility, as long as capacities are effectively developed and local appropriation 

of the strategies is achieved. 

Key words: Adaptation, extreme effects, mitigation, social participation, management plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la problemática ambiental con mayor importancia a nivel mundial, es el Cambio Climático 

(CC), desde 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se ha 

ocupado de proveer investigaciones sobre sus causas y consecuencias, así como las posibles 

estrategias de atención y mitigación en los cuales se destaca la necesidad de buscar un análisis 

profundo y detallado en cada una de las dimensiones que se asocian al CC, derivado de fenómenos 

naturales y factores antropogénicos que provocan que la población viva en condiciones de pobreza 

incrementando su grado de vulnerabilidad (IPCC 2018). 

Tabasco, es un estado que se encuentra frecuentemente amenazado por los impactos de CC debido 

a su ubicación geográfica, características fisiográficas, hidrográficas y geomorfológicas. Clasifica a 12 

de sus 17 municipios (70%) con alta vulnerabilidad. Al ser una planicie costera inundable presenta un 

impacto mayor por inundaciones y erosiones costeras, incrementándose en distribución y magnitud, 

no solo por los efectos de CC, si no también, por las modificaciones antropogénicas sobre los 

ecosistemas naturales, específicamente la alteración de los flujos hidráulicos y el crecimiento humano 

irregular (SERNAPAM, 2011). 

En diversas investigaciones se han desarrollado escenarios donde se indica que si el CC sigue en 

aumento se presentara inundaciones en el 12% del territorio tabasqueño, teniendo como 

consecuencia la alteración de los recursos ecológicos y socioeconómicos; como los humedales, 

recursos pesqueros, producción petrolera, sistemas lagunares, entre otros, afectando a un aproximado 

de 90 mil personas que habitan en la franja de la zona costera (Ramos et al. 2016).  

Los diferentes actores sociales, frecuentemente perciben al CC como una problemática ajena, por lo 

que es necesario, impulsar un plan de gestión ambiental que considere la capacitación de los actores 

sociales, ya que son los agentes que desde su lugar de acción pueden sumar conocimiento en la 
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identificación de acciones puntuales y su aplicación para la mitigación y adaptación (Alegre 2005). Por 

lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo identificar y describir los niveles de 

vulnerabilidad y riesgo socioambiental de la Ranchería las Flores y, con base en ellos, proponer un 

plan de gestión ambiental local para la adaptación y mitigación de CC, mediante metodologías de 

evaluación y diagnóstico participativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El municipio de Paraíso se ubica dentro de la zona costera y es considerado de los más importantes 

para la industria petrolera en el estado de Tabasco, México. La Ranchería Las Flores se ubica dentro 

de dicho municipio, entre las coordenadas geográficas 18° 25’ 29’’ latitud norte y 93° 16’ 37.2” longitud 

oeste y dentro de la zona núcleo del Campo Petrolero Tajón, el cual cuenta con una superficie de 

27.52 Km2 distribuido en cuatro pozos activos desde el año 2014 pertenecientes a la empresa Perseus 

S.A. de C.V. (Tajón-101, Tajon-101, Tajón-103, Tajón-105, Tajón-121). Cuenta con una población de 

1225 habitantes, distribuidos en 243 viviendas. La población se dedicada principalmente a la 

agricultura, pesca y ostricultura (SENER, 2018), de acuerdo a la SEDESOL (2013) esta comunidad se 

encuentra clasificada como rural con un grado de marginación medio.  

Esta investigación se desarrolló bajo un corte mixto, aplicando el método cualitativo de la Investigación 

Acción Participativa (Balcazar 2003), el enfoque de Planeación de Proyectos Orientada a Objetivos 

(Ortegón et al. 2015).  Y cuantitativo a través de la aplicación de encuestas y entrevistas 

semiestructuradas. 

Se realizaron recorridos observacionales para identificar las problemáticas en las que se encuentra 

inmersa la comunidad, análisis de los factores asociados y una revisión bibliográfica exhaustiva en 

fuentes oficiales y especializadas sobre el área de estudio y de los temas principales; vulnerabilidad, 
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riesgo socioambiental y cambio climático, enfocándonos en sus fundamentos y estrategias de 

investigación.   

Se diseñó una encuesta y entrevistas semiestructuradas atendiendo las recomendaciones de Gordo 

y Serrano (2008) y, Taylor y Bogdan (1987), para la obtención del perfil sociodemográfico, aspectos 

sociales y ambientales, así como la obtención de la percepción socioambiental de los habitantes 

respecto a los efectos de CC, nivel de riesgo y vulnerabilidad del entorno inmediato.  

El acercamiento y la gestión con las autoridades comunitarias se realizó a través de la delegada 

municipal, líderes sindicales y gestores comunitarios. Consistió en la presentación del proyecto de 

investigación y solicitud de participación activa de los habitantes en su desarrollo. Una vez aprobado 

se aplicaron las encuestas y entrevistas en todas las viviendas habitadas, garantizando a los 

informantes la confidencialidad de los datos proporcionados. La información recabada fue 

sistematizada y analizada en una base de datos Excel versión Plus 2016 y software estadístico SPSS 

(Package For The Social Sciencies) versión 25.0. 

El proceso metodológico contempló la organización y formación de grupos de trabajo bajo el enfoque 

de planeación de proyectos orientada a objetivos (Ortegón et al., 2015) y los métodos desarrollados 

por López-Hernández (2011). El plan de gestión ambiental, consideró los datos obtenidos de los 

talleres, sin embargo, con el surgimiento de la pandemia mundial generada por el virus SARS-Cov-2 

(COVID-19) en el año 2020, y en acatamiento a las recomendaciones sanitarias emitidas por el 

gobierno federal a través de la Secretaría de Salud,  se llevó a cabo el confinamiento social y la 

suspensión de actividades que implicaran movilidad, aunado a la presencia de tres ciclones en el 

sureste del país, que provocó fuertes inundaciones en el mes de octubre en  Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo, no se pudieron llevar a cabo. Particularmente, en Tabasco, las afectaciones por el 

incremento de lluvias y desfogue de presas hidroeléctricas, en el mes de noviembre, se registraron las 
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inundaciones más fuertes en la última década, dejando más de 300 mil damnificados incluyendo 2 mil 

523 personas pertenecientes al municipio de paraíso y área de estudio, por lo tanto, se decidió trabajar 

con la información obtenida durante la primera etapa de la investigación. 

Los resultados, describen las trasformaciones sociales e impactos del entorno natural, información 

obtenida por los testimonios de las encuestados. Aunado al diseño de una matriz FODA, la cual 

permitió analizar a profundidad las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

problemáticas identificadas. Estos resultados permitieron elaboración del plan de gestión ambiental 

local con estrategias viables para la adaptación y mitigación al cambio climático en la zona. 

RESULTADOS 

Perfil sociodemográfico. 

La encuesta se aplicó al 96% de las viviendas habitadas, con mayor participación de la población 

femenina, por su disponibilidad de atención y a su ocupación principal como ama de casa, siendo 

estos en los horarios diurnos, caso contrario a los participantes del sexo masculino, los cuales se 

ocupan en actividades externas al hogar y se encuentran en casa por las tardes. Respecto a los niveles 

de estudios se obtuvo que tanto los padres de familia e hijos mayores, tienen secundaria completa, 

una mínima parte de la población son los que han tenido la oportunidad e interés de realizar estudios 

superiores. 

Durante los últimos años, se ha incrementado la llegada de habitantes externos al área de estudio y 

esto se confirma, con un 27% de los habitantes de la comunidad, quienes han llegado de comunidades 

vecinas como la ranchería El Limón, El Bellote y Las Flores 2da Sección, a su vez de otros estados 

como Campeche y Sinaloa. 

En su totalidad se cuenta con alumbrado público, aunque se expresa que este servicio tiene una 

infraestructura insuficiente e inestable, los servicios de pavimentación, drenaje y servicio municipal de 
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recolección de residuos, solo se realiza en las calles principales de la comunidad, es común que el 

desecho de las aguas grises se realice directo en el suelo, acción que es justificada por la población, 

ya que al ser suelos arenosos son de rápida absorción.  

Las actividades primarias en el área se han visto en el abandono con mayor frecuencia en los últimos 

años, sin embargo, un 27% de los encuestados señalan que aun obtienen ingresos económicos 

redituables de sus cultivos de coco (Cocos nucifera) y cacao (Theobroma cacao). Se cuenta con dos 

cooperativas del sector pesquero, la cual tiene como especie comercial más importante la medusa 

bola de cañón o agua mala (Stomolophus meleagris).  

Aspectos ambientales 

Actualmente la población percibe dos importantes problemáticas ambientales, la contaminación del 

aire y de las masas de agua. Ambas situaciones atribuidas a la disposición y manejo inadecuado de 

los residuos sólidos urbanos y actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (Gráfica 1 y 

2).  

El 84% de la población no tiene acceso al servicio de recolección municipal y recurren a la opción de 

quemar sus residuos o a disponerlos en las masas de agua, se denuncia que durante las actividades 

de perforación y producción se producen derrames, emisiones de polvo, humo y un olor a “huevo 

podrido”, esto se debe a la liberación y concentración de hidrocarburos explosivos y ácido sulfhídrico 

(H2S), compuestos que llegan afectar la salud respiratoria y visual de los habitantes. 

Con respecto al CC, un 93% de los participantes identifican este fenómeno (Gráfica 3) y lo relacionan 

directamente con el aumento de las temporadas de calor y temperatura. A consecuencia, los mismos 

han percibido sus afectaciones (Gráfica 4), entre las más mencionadas se encuentran enfermedades 

(45%), como deficiencias en el sistema respiratorio, asma, rinitis alérgica y gripa. De igual manera, se 

han detectado afectaciones ampliamente relacionadas con la perdida de flora y fauna (28%) y aumento 
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de temperatura y sequía (18%); además de las afectaciones, anteriormente mencionadas por el sector 

hidrocarburos.  

Se observa un alto nivel de vulnerabilidad ante el CC en el sector agrícola, un 20% expresa pérdida 

de fertilidad en el suelo, debido a las fuertes temporadas de sequias, perdida de nutrientes de los 

suelos y los cambios en los patrones de precipitación, mismos que han mermado la cantidad y calidad 

de sus producciones y fuentes de abastecimiento de agua.  

El sector pesquero presenta una situación similar, ya que las sequias y el aumento de las temperaturas 

en los cuerpos de agua han disminuido la diversidad y cantidad de las especies con un alto valor 

comercial y de autoconsumo. Estos cambios en las temperaturas y clima en la zona, han alterado las 

jornadas laborales de estos dos sectores, mencionan que tienen que salir y regresar más temprano a 

sus hogares, ya que una exposición intensa a los rayos del sol y temperaturas no les permiten laborar 

eficientemente en referencia con años anteriores. 

El sector de la población que se percibe más vulnerable a los efectos del CC (Gráfica 5), son los 

adultos mayores (60%) y niños (30%), ya que ellos son los que presentan con mayor frecuencia los 

golpes de calor y enfermedades respiratorias atribuidas a este fenómeno. De la misma manera se 

perciben las familias que viven en las cercanías del campo Tajón y de la costa, expresan vivir con 

miedo a incendios, explosiones del campo y erosiones costeras que puedan provocar la pérdida de 

viviendas y vidas humanas 

El implemento de estrategias de atención y mitigación a los efectos del CC en el área son casi nulas 

(Gráfica 6), en su totalidad los participantes expresan que la labor de las autoridades locales solo se 

ha limitado a la gestión de programas de apoyo para la obtención de materiales de construcción y 

animales de traspatio. En la acción individual solo el dos por ciento de las viviendas habitadas, se 

observó una conciencia ambiental, ya que brindan un uso sustentable de los residuos al reciclar y 
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reutilizarlos principalmente como maceteros, al mismo tiempo que procuran la conservación de los 

recursos naturales con el establecimiento de huertos familiares en sus hogares. 

En su totalidad los encuestados identifican problemáticas ambientales y los efectos del CC en su 

comunidad, un 65% reconoce su responsabilidad ambiental (Gráfica 7), y está consciente que sus 

acciones de la vida cotidiana tienen una influencia directa sobre estos, sin embargo, un 20% no lo 

reconoce y responsabiliza a las actividades del sector hidrocarburos, como el único responsable de la 

crisis ambiental que se vive en la comunidad.  

Problemáticas sociales identificadas. 

En los niveles de organización a nivel local predomina el interés individual sobre el colectivo, esto se 

confirma con el establecimiento de sindicatos, la empresa Perseus S.A. de C.V., como parte de su 

programa de responsabilidad social ha fomentado la creación de estos, con la finalidad de beneficiar 

a la comunidad económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor 

cohesión social. Sin embargo, actualmente un 90% de los encuestados lo perciben como algo negativo 

(Gráfica 8), se ve como un promotor de la desigualdad social local, ya que los líderes sindicales se 

han encargado de obtener beneficios económicos individuales y de implementar una rotación de las 

oportunidades de empleo que solo beneficia a sus familiares y conocidos. El no atender esta situación, 

es uno de los principales motivos de la fragmentación de la imagen de la empresa Perseus ante la 

comunidad, ya que en ella recae la responsabilidad de injusticia y desigualdad. 

Los conflictos con la industria petrolera se han incrementado, la población demanda de manera 

exclusiva el pago o reparación de daños a sus viviendas, ocasionadas por las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos, se han encontrado con mayor frecuencia hendiduras y 

deterioro rápido de láminas, ocasionando que muchas familias vivan con la incertidumbre de si su 

hogar subsistirá. Al no tener respuestas favorables sobre estas demandas los encuestados expresan 
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que en ocasiones se ha tenido que recurrir al bloqueo de los campos petroleros, basados en 

obstaculizar el paso a los campos y la toma de equipos de perforación, siendo su única opción. Se 

han llegado a acuerdos de realizar una evaluación exhaustiva de los daños e incluso la empresa ha 

solicitado los planos de las viviendas dañadas a los propietarios, pero a la fecha los habitantes siguen 

sin realizar esta acción y sin dar respuestas, alegando que “es ilegal proporcionar una copia de sus 

terrenos”. 

Un problema de seguridad social identificado, es el robo de hidrocarburos, también conocido como 

“huachicoleo”, actividad ilícita que expone a la población cercana, al sujeto que realiza la acción y la 

operatividad de las tomas, ya que no cuenta con la capacitación necesaria para el control de alguna 

contingencia. En el área de estudio, esta actividad es un secreto a voces, en su mayoría saben que 

se realiza este delito, pero nadie lo denuncia, por temor a las represalias en su integridad física y 

familiar. 

A partir de los resultados obtenidos, se desarrolló un análisis a profundidad de las problemáticas 

identificadas en el área de estudio, obteniendo una Matriz de problemas (Tabla 1) en la cual se 

describieron por área, causas y efectos, y una Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) que permitiera evaluar los factores fuertes y débiles que se presentan en el área 

de estudio (Tabla 2).  

Con dicho análisis se diseñó un plan de gestión ambiental local, el cual incluyo estrategias de 

sensibilización y capacitación, que se apropiaran adecuadamente para la población e implementarlas 

en corto y mediano plazo, y con base en ello, medir su efectividad como medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático (Tabla 3). En el área biológica y ecológica, se consideraron acciones a 

favor de la restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales locales y el 

desarrollo de modelo de educación ambiental enfocados a la mitigación de las problemáticas 
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ambientales identificadas, particularmente la emisión de gases de efecto invernadero y el CC. Para el 

área socio-cultural de diseñaron acciones para la eficiente gestión comunitaria ante las autoridades 

gubernamentales y su prestación de servicios públicos, de igual manera, para la recuperación del 

tejido social y tradiciones locales que permitan el desarrollo de capacidades de gobernanza y 

emprendimiento económico individual y colectivo. Finalizando con el área de Estudio de enseñanza y 

conservación, proponiendo acciones que permitirán aplicar eficientemente asesorías técnicas para el 

establecimiento de planes de desarrollo local, aunado a una red para ampliar el desarrollo de 

investigaciones socioambientales y actualizar la información referente a las problemáticas ambientales 

identificadas. 

DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación confirman que la población se percibe con un nivel alto de 

vulnerabilidad y riesgo socioambiental ante los efectos del CC, esto debido a su ubicación geográfica 

y dentro del área de influencia directa del campo petrolero. Los niveles de marginación, más la 

carencia de infraestructura, servicios públicos, acceso a la información y estrategias de mitigación han 

inhabilitado las capacidades adaptativas de la población.  

Coincidiendo con Bergues, et al., (2020) las características demográficas, el rezago económico y social 

pueden incrementar la vulnerabilidad, siendo este el caso del área de estudio, el incremento de la 

población y movimiento migratorio que acontece es de gran interés, ya que al ser una comunidad con 

grado de marginación medio se ve mermada la esperanza de obtener medios de subsistencia que 

logren una buena calidad de vida. Sin embargo, hacen referencia de esta una zona a grandes 

oportunidades por su riqueza en recursos y por ser un municipio considerado de principales 

productores de petróleo en el estado, no pierden el anhelo de adquirir un empleo o plaza en esta 

industria, fenómeno originado desde la década de los 70’s a cusa del auge petrolero, época en el cual 
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se descubrieron grandes yacimientos y se vivió uno de los mayores movimientos migratorios en el 

estado (Pinkus-Rendón y Contreras-Sánchez 2012).  

Se percibe que al incremento de la población ha acelerado los efectos del CC, las actividades 

antropogénicas se han visto al alza alterando la composición atmosférica, generando aumento de las 

temperaturas e inundaciones y una mayor demanda de recursos y servicios públicos que no se dan 

abasto (Fernandino, et. al., 2018; Tolulope y Mukalazi 2020). 

Dentro de las mismas características demográficas, encontramos una alta incidencia del abandono de 

estudios en jóvenes, esto debido a la necesidad de aportar en los ingresos económicos familiares, por 

embarazos no deseados a temprana edad y principalmente por la toma de oportunidades de empleos 

temporales que brinda el sector hidrocarburos. Desafortunadamente la población igual se ha 

acostumbrado a solo recibir pago por los daños del sector petrolero, tanto es este fenómeno que hay 

familias que han manejado este como su único medio de subsistencia, esta situación muestra que la 

modernidad más el desarrollo industrial del estado de Tabasco ha alterado drásticamente la vida 

comunitaria y la cultura de la población, se ha establecido una cultura globalizada basada en la 

economía dejando atrás el desarrollo del sector educativo, primario y estrategias locales sustentable 

(Flores, 2006).  

Las problemáticas ambientales identificadas se consideran momentáneas, se posee un 

desconocimiento total del impacto ambiental y climático que estos generan, como la quema de 

residuos que libera de gases de efecto invernadero y partículas toxicas de plomo y cadmio que 

provocan enfermedades respiratorias y cáncer (Bernache, 2012). Así como, la industria petrolera que 

produce hidrocarburos explosivos y ácido sulfhídrico (H2S) que afectan la salud respiratoria y visual 

de los habitantes (Mendoza-Domínguez y Graniel-Peralta, 2006). La disposición de residuos a las 

masas de agua aumenta la presencia de materia orgánica, ocasionando una acidificación y eliminación 
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del oxígeno vital para las especies que ellas habitan (Ordóñez, 2019). Sumado a esto, los derrames 

ocasionados por el sector hidrocarburos intensifican la perdida de especies de manglar, flora y fauna, 

debido a que los hidrocarburos se adhieren a las especies acuáticas afectando su alimentación y 

reproducción (Olguín, et al., 2007). 

Tal como lo describe Cristiá-Lara, S. (2016) y Sánchez, A. (2016) el sector de la población que se 

percibe más vulnerable a los efectos del CC son los niños y adultos mayores, ya que presentan con 

mayor frecuencia enfermedades respiratorias y golpes de calor atribuidos a este fenómeno, debido a 

que sus organismos están débiles para resistir las altas cargas de contaminantes, temperaturas y el 

incremento anual de las mismas.  

Los conocimientos del CC de acuerdo a Ahumada-Cervantes, R., & García-López, P. A. (2018) son 

considerados aceptables ya que se identifican y reconocen sus afectaciones acertadamente, aunque 

no la magnitud de los mismos, ni la responsabilidad ambiental individual. Esto destaca la necesidad 

de brindar información y capacitaciones sobre los riesgos que este fenómeno involucra, para ampliar 

la percepción y construir una responsabilidad ambiental y planes de acción con estrategias efectivas 

para la atención a esta problemática.  

CONCLUSIONES  

En el área de estudio el fenómeno del CC se considera una problemática sin solución, en su mayoría 

con efectos mínimos que personalmente no les tocará vivir. Esta situación se debe que, al ser una 

comunidad marginada, sin desarrollo, ni atención por las autoridades gubernamentales estos los 

perciben como los menos importantes en su vida, priorizan problemáticas salud, familiares y 

económicos dejando a un lado el interés por conservar su entorno natural. 

La degradación ambiental por actividades antropogénicas y el cambio climático son fenómenos que 

tienen influencia directa en la salud humana, con la pérdida de los ecosistemas y su adaptación a los 
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entornos urbanos surgen enfermedades por agentes infecciosos con un potencial de causar graves 

problemas de salud pública, como ocurre en la actualidad con el surgimiento del nuevo virus SARS-

CoV-2 o la enfermedad de COVID-19. Esta situación nos ha demostrado la necesidad urgente de 

trabajar bajo estrategias de participación social activa, que busquen la unión del sector privado, 

sociedad civil, sector educativo y gobierno, en donde cada uno diseñe y aplique estrategias de 

mitigación y adaptación a estas problemáticas. 

En el desarrollo de esta investigación se muestra el contexto de la percepción de la vulnerabilidad y 

riesgo socioambiental ante el cambio climático, en esta se incorporan los conocimientos y practicas 

locales de los actores sociales, comprobando que este enfoque nos posibilita complementar la 

información exclusivamente cuantitativa y espacial, permitiéndonos evaluar y proponer estrategias 

efectivas para la adaptación y mitigación al cambio climático.  

Las propuestas de planes de acción local desde la gestión ambiental, siempre deben de ir 

acompañados con estrategias multidisciplinarias y enfocadas a la gobernanza y educación ambiental, 

ya que se consideran un pilar importante y efectivo para el logro de un desarrollo sostenible, siempre 

y cuando también tenga el seguimiento y aplicación adecuada para su apropiación local. 

Las causas de la vulnerabilidad van desde factores políticos, económicos, sociales y ambientales, por 

lo que siguiente meta en esta investigación es que las estrategias generadas con la participación social 

activa, ahora sean tomadas en cuenta y como un compromiso en las agendas políticas y de 

investigación para mitigar los riesgos del CC, generando acciones y los valores que influyan 

positivamente en nuestro ambiente. 
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TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1. Matriz de problemas 

ÁREA PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTAL 

+Gestión inadecuada de 
residuos sólidos urbanos 
+Contaminación por la 
industria petrolera 
+Cambios de temperatura 
y precipitación 

+Servicio municipal 
ineficiente del camión 
recolector de residuos 
+Manejo y gestión 
inadecuado de residuos por 
parte de la población 
+Ubicación de la comunidad 
dentro el área de influencia 
directa del campo Petrolero 
Tajón 
+Desarrollo de actividades de 
exploración y explotación de 
la industria petrolera 
+Incremento de los efectos 
del Cambio Climático 

+Contaminación del aire por 
la quema de residuos y 
emisión de gases tóxicos 
+Contaminación de masas de 
agua por el manejo 
inadecuado de residuos y 
derrame de hidrocarburos 
+Degradación y perdida de 
los recursos naturales 
Contaminación por ruido 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTIVO 

+Disminución de las 
actividades agrícolas y 
pesqueras 
+Degradación de los 
recursos naturales 
+Cambios en el uso de 
suelo 
+Prioridad a la entrada de 
ingresos por programas de 
apoyo gubernamentales y 
pago de indemnizaciones 
del sector petrolero 

+Abandono del campo 
+Sector poco redituable 
económicamente  
+Impacto ambiental por 
actividades antropogénicas 
+Establecimiento de la 
industria petrolera 
+Crecimiento poblacional y 
globalización  

+Perdida de la identidad 
cultural tradicional  
+Niveles altos de 
marginación  
+Disminución de la calidad de 
vida 
+Alta vulnerabilidad de los 
medios de subsistencia  
+Deficiente desarrollo 
socioeconómico  
+Incremento de la 
degradación ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL 

+Falta de organización 
social 
+Desacuerdo con las 
formas de negociación con 
los sindicatos y 
cooperativas 
+Deficiente gestión por 
parte de autoridades 
locales y grupos sociales 
+Percepción negativa de 
la industria petrolera 
+Incremento de 
actividades ilícitas  

+Cultura individualista y 
búsqueda del bien individual  
+Deficiente tejido social  
+Corrupción de líderes 
sindicales que solo buscan el 
bien individual y familiar 
+Nula participación social 
+Incremento de los impactos 
negativos del sector petrolero 
+Falta de respuesta ante las 
demandas de la sociedad al 
sector petrolero 
+Fuentes de ingreso mínimas 

+Fragmentación de las 
relaciones comunitarias  
+Desigualdad e injusticia 
social  
+Perdida de planes y 
programas para el desarrollo 
comunitario 
+Incremento de la 
vulnerabilidad socioambiental 
+Pérdidas económicas con 
los bloqueos de la industria 
petrolera  
+Exposición a riesgos por 
actividades de Huachileros   
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Tabla 2. Matriz FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

+Biodiversidad y riqueza de recursos naturales 
+Presencia de empresa privada con interés de progreso 
comunitario 
+Comercialización internacional de la medusa bola de 
cañón 
+Conocimiento de los efectos del cambio climático en 
su entorno 

 
 
 

+Desarrollo de actividades primarias (pesca y 
agricultura) 
+Cultivos redituables de coco y cacao 
+Producción redituable de tilapia, ostión 
+Establecimiento de cooperativas pesqueras y 
sindicatos en el sector hidrocarburos 
+Acceso a programas de apoyo sociales de carácter 
federal 
+Campo petrolero Tajón como fuente de empleo 
+Identificación de problemáticas ambientales 
+Cualidades para incursionar al ecoturismo 

DEBILIDADES AMENAZAS 

+Esperanza única de progreso con el sector 
hidrocarburos 
+Falta de oportunidades e interés para alcanzar 
niveles de estudios superiores en la mayoría de la 
población 
+Irresponsabilidad social y embarazos a temprana 
edad 
+Vertimiento de aguas grises al suelo y cuerpos de 
agua 
+Prioridad por oportunidades laborales en el sector 
hidrocarburos 
+Medio de subsistencia basado en el pago de daños 
por el sector hidrocarburos 
+Disposición inadecuada y quema de residuos sólidos 
urbanos 
+Liberación y concentración de hidrocarburos 
contaminantes 
+Establecimiento de viviendas en zonas de riesgo 
+Nulas estrategias de atención y mitigación al cambio 
climático por habitantes y autoridades locales  
+Líderes de cooperativas pesquera y sindicatos solo 
buscan el interés individual en vez del colectivo 
+Desigualdad social 
+Deficiente organización social 
+Gestión deficiente para proyectos y programas de 
desarrollo  

+Movimiento migratorio exponencial 
+Servicios públicos insuficientes e ineficaz 
(consultorio médico, alumbrado público, agua 
potable, relecta de residuos, transporte público, 
pavimentación y drenaje) 
+Difícil acceso a la comunidad 
+Cambio social a una cultura globalizada 
+Obtención de ingresos económicos limitados que 
merman la calidad de vida 
+Contaminación de agua, aire y por ruido 
+Ubicación dentro del área de influencia directa del 
campo petrolero Tajón 
+Capacidad limitada para la adquisición de 
alimentos y bebida por efecto del cambio climático 
+Fragmentación de la imagen de la empresa 
Perseus 
+Demanda por pago y relación de daños al sector 
hidrocarburos 
+Actividades ilícitas (huachicoleo)  
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Tabla 3. Plan de gestión ambiental local para la adaptación y mitigación al CC 
 

ÁREA PROGRAMA ACCIONES 

BIOLÓGICA 
Restauración y 

conservación de los 
recursos naturales 

Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

Desarrollo de programas de manejo y aprovechamientos sustentable 
de las principales especies de interés comercial 

Conservación y recuperación del patrimonio forestal 

Gestión integral de los recursos hídricos 

Promover la mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector hidrocarburos, las actividades primarias y 
residuos sólidos urbanos 

ECOLÓGICA 

Desarrollo e 
implementación de 

modelos de 
educación ambiental 

Diseño e implementación de programas de educación ambiental no 
formal sobre los efectos y estrategias de adaptación y mitigación 
ante el cambio climático 

Fomentar en los centros educativos una pedagogía ecológica con 
énfasis en los análisis de la relación sociedad-ambiente 

Aplicar la participación activa de un Centro Holístico Mundo 
Sustentable en la zona   

Elaboración de un plan de acción eficiente ante desastres naturales 
que afectan a la zona 

Disminuir el riesgo y 
vulnerabilidad a 

través de la acción y 
participación social 

Fomentar la organización social de grupos claves para la atención a 
fenómenos del cambio climático 

Desarrollo de valores y actitudes que atiendan las problemáticas 
socioambientales 

Recuperar e impulsar el potencial ecoturístico de la zona  

SOCIO-
CULTURAL 

Mejoramiento de 
servicios públicos 

Gestión ante autoridades gubernamentales correspondiste para la 
obtención de servicios públicos de calidad 

Gestión ante la empresa Perseus para resarcir los daños precisos 
ocasionados a las viviendas y servicios públicos de la comunidad  

Recuperación del 

tejido social, saberes 

tradicionales y 

desarrollo de 

capacidades de 

gobernanza 

Erradicar con las actividades ilícitas de huachicoleo 

Fomento de valores y actitudes que brinden el bien común  

Gestionar una eficiente seguridad publica 

Recuperación y transición de una cultura tradicional  

Fomentar la diversificación y emprendimiento económico 

Crear una relación benéfica para todos en las cooperativas 
pesqueras y sindicatos del sector hidrocarburos 

Vinculación eficiente y sin intermediarios con la empresa Perseus 

ESTUDIO DE 
ENSEÑANZA Y 

CONSERVACIÓN 

Aplicación de 
investigaciones 

socioambientales y 
actualización de 

información 

Desarrollo de investigaciones sobre los efectos del cambio climático 
que incluya a la sociedad 

Implementar una red de investigación multidisciplinaria 

Asesoría técnica para el establecimiento de planes de desarrollo 
comunitario 

Actualización de los ordenamientos ecológicos y uso de suelos en la 
zona 
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Gráfica 1. Factores contaminantes del aire. 

 
 

Gráfica 2. Factores contaminantes del agua. 

 
 

Gráfica 3. Identifica el fenómeno del CC. 
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Gráfica 4. Afectaciones derivadas del CC. 

 
 

Gráfica 5. Sector de la población percibida como más vulnerable ante el CC. 

 
 

Gráfica 6. Existencia de estrategias de atención y mitigación ante los efectos del CC. 
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Gráfica 7. Considera que sus acciones cotidianas tienen consecuencias sobre el medio ambiente. 

 
 

Gráfica 8. Percepción de la industria petrolera. 
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CAPÍTULO 

3.  
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3.1. CONCLUSIONES 

 

En el área de estudio el fenómeno del CC es un tema de dominio público y se 

perciben en un grado de vulnerabilidad alto, esto debido a su alta marginación y 

cercanía con el campo Tajón. Así mismo, se considera una problemática sin 

solución, en su mayoría con efectos mínimos que personalmente no les tocara vivir. 

Esta situación se debe que, al ser una comunidad con muchas carencias y sin 

atención por las autoridades gubernamentales estos los perciben como los menos 

importantes en su vida, priorizan problemáticas salud, familiares y económicos 

dejando a un lado el interés por conservar su entorno natural o atender 

problemáticas de índole ambiental. 

 
Ante esta situación la población demanda con prioridad la atención de las 

autoridades gubernamentales pertinentes para mejorar la prestación de servicios 

públicos esenciales, gestionar eficientemente proyectos y programas que les 

permitan tener un desarrollo económico y social, que permitan obtener herramientas 

que disminuyan su grado de marginación y vulnerabilidad. Al mismo tiempo que van 

generando valores y actitudes en pro de la sostenibilidad. 

 
La degradación ambiental por actividades antropogénicas y el cambio climático son 

fenómenos que tienen influencia directa en la salud humana, con la perdida de los 

ecosistemas y su adaptación a los entornos urbanos han surgido enfermedades por 

agentes infecciosos con un potencial de causar graves problemas de salud pública, 

tal es la situación que vivimos en la actualidad con el surgimiento del nuevo virus 

SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID-19. Esta situación nos ha demostrado la 

necesidad urgente de trabajar bajo estrategias de participación social activa, que 

busquen la unión del sector privado, sociedad civil, sector educativo y gobierno, en 

donde cada uno diseñe y aplique estrategias de mitigación y adaptación a estas 

problemáticas.  

 
En el desarrollo de esta investigación se muestra el contexto de la percepción de la 

vulnerabilidad y riesgo socioambiental ante el cambio climático, en esta se 

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



 
53 

 

incorporan los conocimientos y practicas locales de los actores sociales, 

comprobando que este enfoque nos posibilita complementar la información 

exclusivamente cuantitativa y espacial, permitiéndonos evaluar y proponer 

estrategias efectivas para la adaptación y mitigación al cambio climático.  

 
El desarrollo del plan de acción local que se diseñó permitirá a la población 

sensibilizarse sobre la crisis ambiental y los efectos del CC que se viven 

actualmente a nivel mundial, particularmente modificando las acciones que han 

propiciado esto a nivel local, las acciones de educación ambiental promoverán la 

participación de los actores sociales en la solución de las diversas problemáticas 

ambientales identificadas, lo que favorecerá la gestión ambiental comunitaria. 

 

Las causas de la vulnerabilidad van desde factores políticos, económicos, sociales 

y ambientales, por lo que siguiente meta en esta investigación es que las estrategias 

generadas con la participación social activa, ahora incidan y sean tomadas en 

cuenta y como un compromiso en las agendas políticas y de investigación para 

mitigar los riesgos del CC, generando acciones y los valores que influyan 

positivamente en nuestro ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



 
54 

 

 

3.2. ANEXOS 

3.2.1. ANEXO DOCUMENTAL 

3.2.1.1. Encuesta 
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3.2.1.2. Entrevista 
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3.2.2. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

3.2.2.1. Comunidad de Las Flores 3ra sección, Paraíso. 

  
Ermina nuestra señora del Carmen Sistema de alumbrado publico 

  
Tiendas de abarrotes 
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Jardín de niños Magaña Cortes Esc. Prim. Rafael Ramírez 

  
Vivienda de material con techo de lamina Vivienda de material y techo de material 

  
Entrada principal Las Flores 3ra Entrada principal pavimentada 
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Cooperativa pesquera Isla Rebeca 

 
 

Zona Costera Zona El Cerro 

  
Ecosistema costero Campo petrolero Tajón 
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Uso de pozos de agua Uso de bombas manuales de agua 

  

Uso de fosas sépticas Producción ostrícola 

 
Producción de animales de traspatio 

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



 
63 

 

  

 
Cultivo y secado de coco 

  
Producción de maíz 
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Conservación de huertos familiares 

  
Uso y secado de leña 
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3.2.2.2. Problemáticas socioambientales identificadas 

 

  

  
Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos urbanos 
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Degradación de ecosistema de manglar Caminos viales de difícil acceso 

  
Abandono de la diversidad económica local, ex 

Restaurante-Bar Isla Rebeca 
Vertimiento de aguas grises directo al suelo 
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Nulo o escaso servicio público de agua potable y de mala calidad 

  
Abandono del sector pesquero y escases de especies de interés comercial 

  
Incremento de las temporadas de sequia 
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Escases de producción ostrícola Escases de producción de cacao 

 

3.2.2.3. Acercamiento y gestión con autoridades y comunidad de las Flores 

3ra sección 

  
Gestión con agentes claves de la empresa 

Perseus 
Gestión con lideres locales del sindicato de 

trabajadores en la industria petrolera 
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Gestión con delegada y autoridades locales 

 
Gestión con lideres de cooperativas pesqueras 
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3.2.2.4. Aplicación de encuestas y entrevistas en Las Flores 3ra sección   

  
Equipo de trabajo del Cuerpo Académico de Investigación Socioambiental para la Sustentabilidad 
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Aplicación de encuestas y entrevistas al 96% de las viviendas habitadas de Las Flores 3ra sección 

 

3.2.2.5. Desarrollo de asambleas comunitarias y talleres participativos 
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Asambleas y talleres participativos 
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