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Editorial

Estimados lectores:

E ste año inicia nuestra revista en camino a una nueva consolidación, aunque reconocemos 
que esta aventura ha sido un proceso de aprendizaje y ajuste a los cambios, no siempre 
fáciles, con nuevas tecnologías y reglas. Nuestra imagen en la plataforma universitaria ha 

cambiado, y el acceso a las revistas se ha formalizado homologándose a sistemas internacionales, 
que sin duda, proyectarán las revistas de la UJAT a nuevos accesos en donde estamos considerados. 
Además, en temas ambientales iniciamos un año con expectativas en muchas áreas, desde lo local 
a lo global, que sin duda generaran información interesante para compartir, ya que el avance de la 
tecnología permite generar cada vez más opciones para resolver problemas ambientales, generando 
también nuevos retos que atender.

Los temas que se presentan en este número de Kuxulkab' muestran la interdisciplinaridad, que cada 
vez más, la ciencia aplicada busca; temas que vinculan lo ambiental con lo social o que se asocian 
a tecnologías que impactan problemas nacionales, como la seguridad alimentaria o los servicios 
ambientales que nos ofrecen los ecosistemas, que cada día adquieren un mayor reconocimiento 
económico; sin embargo, sin perder el seguir identificando la riqueza con que cuenta nuestro Estado.

Este año veremos un importante impulso a la divulgación de la ciencia por instituciones como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al dar espacios importantes a aspectos de 
cómo y porque socializar el conocimiento. Hoy más que nunca, el esfuerzo realizado por los pioneros 
creadores de esta revista encabezados por el Dr. Andrés Reséndez Medina(†), así como del personal 
de nuestra División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), han tomado nuevos retos para 
seguir divulgando, tanto las actividades de investigación que realizamos en la región, como las que 
nuestros colegas en otras instituciones nos comparten en este proceso de divulgar el conocimiento. 
Por este motivo, quiero aprovechar para agradecer a los contribuidores que nos consideran una 
opción para compartir sus experiencias en esta aventura que es la ciencia, y les invitamos a que 
sigan considerándonos.

Lilia María Gama Campillo Rosa Martha Padrón López
Editor en jefe de Kuxulkab’ Directora de la DACBiol-UJAT
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DIMENSIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

SOCIALMENTE ACEPTABLES

Kuxulkab’

SOCIOENVIRONMENTAL APPROACH 
ON CLIMATE CHANGE TO IMPLEMENT 
ADAPTATION MEASURES SOCIALLY 
ACCEPTABLER

María Elena Macías Valadez Treviño1 & Lilia María Gama 
Campillo
1Licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); Maestra en Ciencias (Teaching English) por la 
Universidad de Aston en el Reino Unido; Doctora en Educación por el 
Centro Internacional de Posgrado (CIPAC A.C.); profesora-investigadora 
e integrante del Cuerpo Académico de Ecología del Paisaje y Cambio 
Global de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 2Doctora en 
Ciencias por la Universidad de California, campus Riverside; profesora-
investigadora y responsable del Laboratorio de Ecología del Paisaje y 
Cambio Global de la DACBiol-UJAT.
2Centro de Investigación para la Conservación y Aprovechamiento de 
Recursos Tropicales (CICART), DACBiol-UJAT.

Carretera Villahermosa-Cárdenas km 0.5, entronque a Bosques de 
Saloya; C.P. 86039; Villahermosa, Tabasco; México.

 mmacias_valadez@hotmail.com

Como referenciar:
Macías Valadez Treviño, M.E. & Gama Campillo, L.M. (2017). Dimensión 
socioambiental del cambio climático para la implementación de 
medidas de adaptación socialmente aceptables. Kuxulkab’, 23(45): 21-
28, enero-abril. DOI: 10.19136/kuxulkab.a23n45.2071

Resumen
El cambio climático atípico, provocado mayormente por el 
estilo de vida posmodernista, ha sido estudiado desde su 
perspectiva ambiental. Sin embargo, es necesario atenderlo 
desde su dimensión socioambiental ya que la actividad 
humana actual es su principal causa. Este problema tiene su 
origen en la contaminación producida a partir de la Revolución 
Industrial y el estilo de vida consumista que ha hecho crisis a 
partir de la II Guerra Mundial. Desde entonces, el desarrollo 
económico ha estado por encima del cuidado al ambiente 
natural y de la salud de la población. En este contexto, 
se requiere conocer la percepción de la gente frente a la 
problemática para difundir información relevante sobre sus 
causas y consecuencias con el objeto de que los habitantes de 
una comunidad definan posibles medidas de adaptación ante 
el impacto del cambio climático para reducir su vulnerabilidad.

Palabras clave: Dimensión socioambiental; cambio climático; 
medidas de adaptación.

Abstract
The atypical climate change, mainly caused by the postmodern 
lifestyle, has been studied from an environmental perspective. 
However, there is a need to study it from its socioenvironmental 
perspective, since current human activity is the principal 
cause. This problem has its origin in the pollution produced as 
a result of the Industrial Revolution and due to a consumerist 
lifestyle that began after World War II. Since then, the economic 
development has been more important than the conservation 
of the natural environment and the health of the people. Thus, 
there is a need to know how people perceive the problematic 
situation and therefore, specialist in the subject can spread 
relevant knowledge to community groups in order to define 
potential measures for adaptation to the impact of climate 
change in order to reduce their vulnerability.

Keywords: Socioenvironmental perspective; climate change; 
measures of adaptation.

----------------------------------------------------------

Disponible en:
http://www.revistas.ujat.mx
http://www.revistas.ujat.mx/index.php/kuxulkab

DOI: 10.19136/kuxulkab.a23n45.2071
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De los factores físico y biológicos que se interrelacionan para conformar 
el ambiente, es probablemente el clima el más importante, ya que 

determina las condiciones más adecuadas en la geografía del territorio, en las 
que los diferentes seres vivos pueden desarrollarse supliendo sus necesidades. 
En una situación natural, una especie adaptada y en desarrollo, es la que se 
encuentra en armonía con su entorno. Sin embargo, desde hace varias décadas 
la relación entre el clima y la sociedad vive una etapa de crisis, debido al fuerte 
impacto de las actividades antropogénicas que tienen un alto riesgo para el 
medio ambiente y, por lo tanto, para la vida en nuestro planeta por lo que tienen 
que ser comprendidos desde su contexto histórico y geográfico.

Entre los peligros socioambientales más graves se encuentran, la escasez de 
agua, las inundaciones (fotografía 1), la sobrepoblación y la disminución en la 
producción agrícola, en contraposición del cuidado al de los recursos naturales y 
la calidad de vida de la población (Macías-Valadez, 2014). Este tipo de estudios 
es pertinente para tener éxito en la implementación de medidas de adaptación.

La crisis socioambiental se debe a que la problemática del cambio climático 
atípico ha sido más estudiada desde los procesos de industrialización y su 
impacto ecológico que desde su dimensión social y educativa, siendo que 
para implementar medidas de adaptación que lleven a cambiar las normas de 
comportamiento de un grupo a favor del ambiente, su salud, su educación y su 
economía, se requiere introducir hábitos responsables en el estilo de vida con 
fundamento en la comprensión del problema. Es decir, se necesita saber cómo 
el desarrollo industrial ha traído problemas de contaminación que provocan 
el acelerado cambio climático (fotografía 2), con el objeto de poder crear una 
conciencia social para que las familias elijan por convencimiento un cambio de 
actitud y conducta frente al estilo de vida actual de consumismo desmedido que 
está provocando el deterioro ambiental irresponsable (Macías-Valadez, 2014).

Al respecto, González (2012) afirma que los científicos sociales y los especialistas 
de las humanidades, se han involucrado considerablemente menos en los 
procesos sociales y no han sabido justificar bien sus aportaciones. Señala que 
el proceso de clasificación social de los problemas, produce un quiebre en la 
forma como se percibe la realidad, en el que se asignan valores y atributos 
a los problemas que incluso pueden ser política y científicamente menos 
importantes y se ignoran o desdeñan otros que pudieran ser más significativos 
y trascendentes, pero que no se consideran socialmente relevantes.

En este mismo sentido, Lezama (2008) expresa que un problema puede tener 
existencia física real, pero si no es socialmente percibido y asumido como tal, 
termina siendo socialmente irrelevante, ya que no es la crisis física del medio 
ambiente lo que provoca el cambio social, tampoco la destrucción de ciertos 
bienes socialmente valorados, sino la creación de imágenes, problemas 
identificables que permiten a la gente posiciones y perspectivas diferentes, 
compartir una imagen común de lo que puede ser considerado un problema. 
Sin embargo, cada vez más los medios son usados para generar imágenes 
asociadas a este problema ambiental lo cual contribuye a socializarlo, aunque 
no de una forma que ayude a la gente a identificar, ni su participación en la 
generación del impacto, ni alguna contribución a su solución.

Macías Valadez & Gama (2017). Kuxulkab’, 23(45): 21-28| Dimensión socioambiental del cambio climático para la implementación de medidas de adaptación socialmente aceptables |

«Un problema puede 
tener existencia 

física real, pero si 
no es socialmente 

percibido y asumido 
como tal, termina 

siendo socialmente 
irrelevante»

Lezama (2008)

DOI:
10.19136/kuxulkab.a23n45.2071
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Por lo mismo, generar conocimiento en una dimensión 
socioambiental permitirá construir enlaces con todos 
los actores involucrados en la problemática para incluir 
tanto su visión como sus conocimientos en propuestas 
de adaptación que permitan mantener una calidad de 
vida, tanto en los escenarios y retos que se presentan 
hoy, como en los que pudieran presentarse en el futuro.

Industrialización y tecnología
El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (United 
Nations Environment Programme, por sus siglas en 
inglés), (GRID-Arendal, 2009) reporta que antes de la 
revolución industrial la cantidad de bióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera, no llegaba a las 280 ppm (partes 
por millón). En la actualidad, lo que va del año en su 
mayor parte ha superado las 400 ppm, llegando el 
pasado mayo a 410 ppm, cuando se había considerado 
como el límite para lograr una estabilización que nos 
permitiera con certidumbre mantener el incremento 
de la temperatura por debajo de 2°C, y se espera que 
para el 2060 se llegue a las 500 ppm. El observatorio 
Mauna Loa (MLO) en la isla de Hawaii, actualmente, 
reporta que de 2005 a 2014 el incremento medio por 
año fue de 2.11 ppm, eso ubica a esa década como la 
de mayor aumento desde que se iniciaron los registros 
del CO2 atmosférico (NOAA, 2016). 

Este fenómeno tiene una explicación, ya que, a 
partir del siglo XVII, con la expansión de la industria 
en Inglaterra, se inició una nueva era en economía y 
política que conlleva una forma de vida basada en el 
confort. En ese nuevo paradigma, la industria pudo 
desarrollarse, primero, por el reconocimiento de los 
derechos civiles individuales sobre los sociales y, 
segundo, por la creencia de que el «tiempo es dinero» 
(“time is money”), lo que impulsó la producción 
masiva, el crédito para adquirir propiedad privada 
y la reinversión para el crecimiento de las empresas. 
Este estilo de vida reconocía la contaminación como 
un mal necesario. Krebs (1995) afirmó que los 
triunfos industriales habían sido a expensas del medio 
ambiente, refirió que la gente en Yorkshire, la zona 
industrial de Inglaterra, todavía usan un antiguo refrán 
popular que dice que «donde hay mugre hay dinero» 
(“where there's muck, there's money”).

El desarrollo industrial ha traído problemas de 
contaminación en diferentes formas y fases como: 
en el agua, a través de las descargas de las aguas 
residuales de sus procesos; en el suelo, a través de 

Fotografía 1. Inundación en Tabasco.
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Fotografía 2. Contaminación por actividad industrial.
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| Dimensión socioambiental del cambio climático para la implementación de medidas de adaptación socialmente aceptables |Macías Valadez & Gama (2017). Kuxulkab’, 23(45): 21-28
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los residuos sólidos industriales ó descargas y, en el aire, por medio de las emisiones 
son, por decirlo de una forma sencilla, el residuo en forma gaseosa de un proceso de 
producción. Cuando en la industria se utilizan procesos químicos como la combustión, 
por lo general no se realiza el proceso completo y en la chimenea existen trazas de 
contaminantes. Esta última «fase de contaminación» es quizá la que más influye para 
la afectación al clima.

Para comprender mejor esta afectación al ambiente, Bishop (2000) afirma que 
la contaminación atmosférica se presenta con el aumento de ciertas sustancias 
químicas, que llegan a alcanzar concentraciones mayores a su nivel ambiental normal, 
produciendo un efecto negativo para la vida a causa de la presencia de sustancias 
en la atmósfera por periodos largos, lo que resulta dañino para los animales y las 
plantas, y que también interfiere en el sano desarrollo de la actividad humana. En 
consecuencia, la contaminación en un término amplio, es principalmente el resultado 
de las actividades que han contaminado el ambiente con químicos y ruido, ya sean 
industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias del hombre y en menor escala 
de causas naturales que no han considerado su repercusión en el cambio acelerado del 
clima. Los efectos adversos que esta ocasiona, se pueden asociar también con daños 
como la lluvia acida, agotamiento de la capa de ozono y calentamiento global.

Situación actual
La situación de empobrecimiento del ambiente ha empeorado en las últimas décadas, ya 
que el avance en los procesos de industrialización y de crecimiento tecnológico, producto 
de la investigación científica, ha sido extraordinario. A raíz de la II Guerra Mundial, se 
descubrió el beneficio obtenido a partir de radares, antibióticos, nuevas formas de 
alimentación, telecomunicaciones y la bomba atómica, por ejemplo. El ambiente se 
empezó a deteriorar con una velocidad tal que este no ha tenido el tiempo necesario 
para recuperarse, de tal forma que indicadores globales como la «huella ecológica», 
muestran que al día de hoy necesitaríamos poco más de planeta y medio, para poder 
manejar nuestras necesidades, tanto en generación de bienes y servicios como en 
procesamiento de residuos, lo que quiere decir que al día de hoy a nuestro planeta le 
toma un año y seis meses recuperarse del impacto que le genera la humanidad con sus 
actividades (Global Footprint Network, 2015).

El ser humano parece no estar preocupado lo suficiente por este hecho, inclusive la 
mayoría de la gente no ha caído en la cuenta de que el desarrollo que forma parte 
de la nueva manera de vida donde lo desechable está de moda, aunque produzca 
contaminación al aire, al suelo y al agua, esté trayendo consecuencias irreversibles 
al ambiente, aunado al empobrecimiento a gran parte de la población, por ejemplo, a 
consecuencia de inundaciones y sequías (imagen 1).

A mitad del siglo XX, se pensaba que la inversión en ciencia era la clave para el éxito 
económico, militar y social, y que la vida sería más fácil; en cambio, estos adelantos 
han hecho la vida cada vez más rápida, han llevado a las nuevas generaciones, las 
generaciones posmodernistas, a crecer en un pensamiento de desarrollo egoísta, 
basado en el confort, con una visión a corto plazo, a lo inmediato, que no ha permitido 
prevenir las consecuencias en el deterioro ambiental, ya que esta filosofía es opuesta 
al desarrollo sustentable descrito por Krebs (1995), en el cual se establece un equilibrio 
entre el crecimiento económico y la protección ambiental en busca de una mejor calidad 
de vida de la población.

Imagen 1. Áreas susceptibles de inundaciones por zona funcional en México.
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En este sentido, este autor afirma que tanto los industriales como las autoridades deben encontrar maneras de 
lograr la competitividad en la creación de riqueza y la calidad de vida (WCQL), lo que puede explicarse con una 
gráfica, colocando en un eje la «competitividad económica» (“wealth creation”) y en el otro la «competitividad 
ambiental» (“quality of life”), con el entendido de que el futuro se ubica en la esquina superior derecha de la 
gráfica. En sociología, el término posmodernización se refiere al proceso cultural identificado a principios de los 
70s y observado en muchos países en las últimas décadas.

Imagen 1. Áreas susceptibles de inundaciones por zona funcional en México.
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Gilbert (1984) refiere que los seguidores de esta tendencia 
posmodernista afirman que la vida tiene lugar en el 
presente, «aquí y ahora», es decir, en estas sociedades 
se carece de una imagen definida del futuro, no se piensa 
en el aumento de la contaminación y de las emisiones de 
CO2 a mediano plazo, ni en el agotamiento de los mantos 
freáticos, la situación se reduce al terror atómico de una 
catástrofe ecológica que hoy, el ser humano no visualiza 
en su debida dimensión, siendo que el mismo la está 
acelerando.

El crecimiento económico para el confort social sin medida 
es una característica de la era posmodernista que vivimos. 
Gilbert (1984) valora las posibilidades de un individuo en la 
sociedad, en donde el consumo es el principal objetivo sin 
tomar en consideración el daño ambiental que causa. Los 
individuos buscan su desarrollo sólo viviendo el presente; 
el futuro y el pasado han ido perdiendo importancia. Hay 
un interés por lo inmediato, un proceso de pérdida de la 
personalidad individual, una despreocupación ante la 
injusticia y ante la naturaleza, lo que lleva a la desaparición 
de idealismos, la valoración del esfuerzo (Baudrillard et al., 
2000) así como al deterioro ambiental desmedido.

En este contexto, Gilbert (1984) sostiene que la cultura 
posmodernista se transformó en populista y se ha 
caracterizado por un cambio cultural dominante hacia 
una cultura de masas apoyada por los medios masivos de 
comunicación donde se promueve una cultura ecléctica, 
de pluralidad y estilos de vida mezclados donde el 
consumismo es desmedido y la preocupación por las 
consecuencias económicas, sociales y ambientales es 
escasa y en ocasiones nula.

Lo que es una realidad, es el hecho de que los hielos del 
ártico se están deshelando ante nuestros ojos. González 
(2007) al respecto, sostiene que las altas montañas 
pierden sus mantos de nieve perpetua, los ciclones y 
huracanes son más frecuentes y su fuerza más explosiva, 
las sequías se vuelven crónicas en la África subsahariana, 
agravando las penurias de millones de personas que 
viven en el umbral de la supervivencia, y el mar continúa 
elevando su nivel centímetro a centímetro.

En este último punto, estudios como el financiado por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2012) para identificar las zonas vulnerables y 
la exposición que tiene las costas de América Latina a 
la potencial elevación del nivel del mar, muestran como 
en regiones como el Golfo de México un gran número de 
localidades se verán amenazadas ante este impacto, por 

lo que no solo sus capacidades de desarrollo serán limitadas 
afectando a la economía local y regional, sino que se iniciará 
un movimiento migratorio a perderse el territorio en el que 
están habitando generando conflictos por espacios.

¿Qué podemos hacer para un mejor futuro?
En este escenario, se celebró en diciembre de 2009 en 
Copenhague la XV Conferencia de las Partes de la Convención 
sobre Cambio Climático; los participantes identificaron 
que hoy en día, los investigadores del cambio climático 
consideran que el desarrollo a expensas del ambiente ya es 
una situación insostenible.

Prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra han sido 
transformados en forma significativa por las actividades 
del ser humano. Por lo mismo, a partir de estos resultados, 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático celebrada en 2015 en Paris (UN, 2015), se tomó 
la decisión de firmar un nuevo acuerdo global en el que 195 
países firmaron estar de acuerdo en generar estrategias 
para luchar contra el cambio climático, el objetivo es buscar 
que la temperatura promedio mundial, no suba más de 2 
ºC en relación a los niveles preindustriales, aunque se pone 
como meta los 1.5 ºC, objetivo que se espera lograr a través 
de una serie de compromisos de reducción de emisiones que 
está haciendo cada país participante.

El problema del deterioro ambiental se agrava por el 
desarrollo tecnológico e industrial de nuestros días que 
utiliza materia prima como, por ejemplo, la madera. En 
México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT, 2006) reportó que la deforestación 
es uno de los problemas ambientales que más preocupa 
a la comunidad internacional actualmente. Entre 1988 y 
2005, las estimaciones de tasa de deforestación en el país 
han oscilado entre las 500,000 y las 900,000 hectáreas 
de bosques por año. Las actividades económicas han 
favorecido la deforestación del territorio nacional, se han 
ido cortando y quemando selvas y bosques afectando de 
manera negativa la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas terrestres.

Aguilar et al. (2002) afirmaron que la reducción de la cubierta 
vegetal ha ocasionado problemas como modificaciones en 
los ciclos hídricos. Por ejemplo, los procesos industriales y 
tecnológicos requieren grandes cantidades de agua y cuando 
vierten sus aguas residuales, éstas tienen diferentes grados 
de contaminación que a su vez provocan cambios regionales 
en los regímenes de temperatura y precipitación en el país, 
favoreciendo con estos fenómenos el calentamiento global, 
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la disminución en la captura de CO2 así como la pérdida de 
hábitat o la fragmentación de ecosistemas tanto terrestres 
como acuáticos y la desestabilización de los suelos. Este es 
un círculo vicioso, ya que al disminuir la cubierta vegetal se 
reduce el hábitat de las especies que en ellos habitan con la 
consecuente pérdida de comunidades e individuos de algunos 
mamíferos, aves e insectos y la liberación de carbono. Todos 
estos factores provocan un acelerado cambio climático que 
el ser humano debe atender con seriedad.

Por este motivo, a nivel global se han iniciado diferentes 
estrategias que ayuden a no solo disminuir estas tasas de 
pérdida de zonas de bosque, sino de degradación de suelos 
a través de la estrategia «Reducción de emisiones de gases 
de Efecto invernadero causadas por la Deforestación y 
Degradación (REDD)» de los bosques, la conservación y el 
incremento de las capturas de CO2 a través de incentivos 
positivos a las comunidades que en los países en vías de 
desarrollo habitan en las zonas forestales, promoviendo un 
uso sostenible de los mismos con el fin de contribuir a la 
lucha global contra el cambio climático y sus efectos.

En el caso particular de Tabasco, se requiere impulsar 
estudios con una dimensión socioambiental del complejo 
problema del cambio climático atípico, para conocer las 
particularidades de riesgo de las comunidades, mayormente 
en las zonas bajas, así como su percepción del problema 
por parte de los habitantes, con el objeto de entablar el 
diálogo para informar y encontrar en conjunto medidas 
de adaptación y posibles fuentes de financiamiento, como 
por ejemplo, para la implementación de huertos familiares, 
de techos verdes o conservación de agua de lluvia, de 
potabilización de agua, que puedan ser implementadas y 
de gestión ante las autoridades respectivas para reducir su 
vulnerabilidad y mejorar sus condiciones de vida (economía, 
educación y salud) con el respectivo conocimiento de la 
normatividad.

En conclusión, dada la magnitud de la problemática ambiental 
ocasionada por nuestro estilo de vida, necesitamos estar 
mejor informados sobre nuestra vulnerabilidad ante el 
cambio climático, para que junto con las autoridades sociales 
y educativas implementemos medidas de adaptación 
socialmente aceptables. De esta manera nos estaremos 
acercando al bienestar y desarrollo equitativo y sustentable 
con un compromiso con la seguridad humana.
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