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I ntrodllccwn

H
ace 27 anos, el socioloqo Ulrich Beck public6 La sociedad del riesgo,

obra donde critica las consecuencias no deseadas, tanto sociales como

ambientales, de la modernidad. En la actualidad, esta mirada continua

confirrnandose por amenazas naturales 0 construidas socialmente, de tal suerte

que seguimos viviendo en la sociedad del riesgo local y global, 10 que significa estar

expuestos yser vulnerables,en diferentes grados. EI concepto de vulnerabilidadnose

restringe a laexposici6n a las amenazas, sino tambien a la capacidad de los grupos

sociales para recuperarse de los desastres y adaptarse a las nuevas condiciones;

de ahi la relevancia de laarticulaci6n entre las dimensiones social y ambiental de la

vulnerabilidad.De heche,elconcepto plantea facoexistencia0sobre posici6n espacial

de situaciones de pobreza con condiciones de exposici6n al riesgo y degradaci6n

ambiental (Pantelic etal. , 2005).

La idea de poblaciones vulnerables como aquellos grupos de personas que a

consecuencia de su carencias de recursos ycondicionesdel medio en que viven estan

en una situaci6n de mayor susceptibilidad al dano, ciertamente no es nueva, y viene

ganando espacios en el debate cientifico; no s610 ha permeado el discurso sobre el

cambio climatco global, sino se ha transfonmado en una categoria analitica crucial

para organismos internacionales, como las Naciones Unidas yel Banco Mundial. Este

creciente perfil del concepto en la agenda internacional brinda una oportunidad para

incrementar las investigaciones al respecto y obtener mayores inversiones para la

reducci6n de la vulnerabilidad social.
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Reft"xionar sobre ius riesqos desde la perspectiva de la vulnerabilidad, nos

permite saltar desde una concepci6n del desastre ubicado en el campo de las ciencias

naturales -de ahi su apellido "natural"-, auna que brinda mayor entass a los factores

sociales como generadores de desastres, para de ahi articularta con las carencias del

desarrollo. De heche, las variables econ6micas no son suficientes para generar un

proceso de desarrollo sociaimente justo yambientalmente sustentable. Un modelo de

desarrollo asi genera una distribuci6n desigual de recursos entre diferentes grupos

de personas, 10 que a su vez provoca un acceso disimil al poder, de tal suerte que

continuamente se producen pobres y los grupos marginados se conforman como

los mas susceptibles de sufrir dario en caso de amenazas. La conforrnaci6n de los

desastres se relaciona intimamente con el estiio de desarrollo y una seria reflexi6n

sobre el tema implica establecer la relaci6n entre los desastres, la problernafica

ambiental y la sustentabiiidad 0 , en su caso, la no sustentabilidad del modelo de

desarrollo. La no sustentabilidad ambiental, el subdesarrollo y lapobreza son causas

inevitables de los desastres, por ello, para contribuir a lareducci6n de estes, hay que

invertir en eldesarrollo (Lavell, 1996, 2005).

Analizar el vinculo vulnerabiiidad-amenazas-riesgo de desastres

hidrometeorol6gicos ydesarrollo es elobjetivo del presente libra editado por el Centro

Agron6mico Tropical de Investigaci6ny Ensefianza (CATIE) yellnstituto Mexicano de

Tecnologia del Agua (IMTA). Las distintas contribuciones que 10 componen abonan a

lareflexi6n sobre c6mo los modelos de desarrollo producen sociedades mas 0 menos

vulnerables a los eventos extremes, acerca de c6mo la vulnerabilidad de los qrupos

sociales influye en laconcreci6n de los desastres yc6mo lospropios desastres pueden

dar lecciones para laconstrucci6n de estrategias de gesti6n del riesgo centradas en la

prevenci6n. Todo ello, en aras de contribuir al fortaiecimiento de las capacidades de

respuesta de ias poblaciones y volverlas mas resilientes.

Es una obra colectiva que reflexiona desde los campos conceptuales y

metodol6gicos hasta los procesos de investigaci6n-acci6n sobre la vulnerabilidad

y la gesti6n de riesgos de desastres. La amplitud temafica y distintos enfoques

de investigaci6n que aborda nutren la comprensi6n de las diferentes aristas que
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lntroauccion

conforman la vulnerabilidad y las estrategias de gesti6n de riesgos. Es importante

hacer notar que todos estos trabajos se presentan atitulopersonal. Reflejan laposici6n

de cada autor y autora respecto al tema tratado tanto en terminos de acercamiento a

la problernatica como de planteamiento de posibles alternativas de soluci6n. De esa

manera, el libra en su conjunto no refleja una expresi6n institucional en la materia,

y su fin ultimo consiste en enriquecer la discusi6n sobre un tema al mismo tiempo

relevante y controversial.

Los articulos que 10 conforman son aportaciones conceptuales, enfoques

metodol6gicos y estudios de caso realizados en cuatra estados de la republica

mexicana: Chiapas, Yucatan, Veracruz y Quintana Roo. Las contribuciones se

organizan de acuerdo con seis ejes ternaticos: anal isis conceptual de los terrninos

"vulnerabilidad"y"resiliencia",aportes metodol6gicos para elanalisisdelavulnerabilidad

y la gesti6n de riesgos de desastres, reflexiones sobre la vulnerabil idad social y

respuestas institucionales ante huracanes, intercambio politico para la construcci6n

de capacidades frente a la vulnerabilidad, vulnerabilidad y reconfiguraciones

socioambientales y praductivas frente a reubicaciones por construcci6n de presas y

cosmovisi6n indigena sobre fen6menos meteoral6gicos extremos.

En elprimer eje ternatico se ubican dos contribuciones: la primera, "Vulnerabilidad

social vs. resiliencia : un acercamiento a partir de las ciencias sociales para elestudio

de procesos de riesgo de desastres", escrita por Alicia Cuevas, analiza el uso de

los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia como dos marcos te6rico-metodol6gicos

para el estudio y analisis de pracesos de gesti6n de riesgo de desastre. La autora

plantea la tensi6n existente entre los enfoques psicol6gico y sociol6gico en los

estudios del riesgo, aseverando que, mientras el enfoque psicol6gico considera las

variables que influyen individualmente sobre la percepci6n y valoraci6n del riesgo,

tratando deentender c6mo las personas evaluan elriesgo en situaciones particulares;

el enfoque sociol6gico afirma que el riesgo es una construcci6n social que depende

de factores socioculturales vinculados aestructuras sociales. Es decir, mientras en un

acercamiento la noci6n del.riesgo se basa en la experiencia empirica , en el otro se

construye culturalmente.
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Cuevas hace un recorrido historico a traves del uso de los conceptos de

vulnerabilidad y resiliencia, describiendo las definiciones que se Ie han dado a ambos

en el estudio OP. los procasos de qestion de riesgos. Argumenta que, en muchas

ocasiones, la vulnerabilidad a desastres de una comunidad determinada conlleva

una reestrucmracion de su orqanizacion social, y esa capacidad de cambio pemnite

que esa crqanizacion social sea mas apta para responder adecuadamente a eventos

extremos, dando como resultado una orqanizacion social reintegrada, quiza diferente

acomo era antes de haber sido impactada,pero mas capaz de lidiar en futuros eventos

desastrosos. Concluye que "vulnerabilidad" es el concepto que con mayor precision

explica las situaciones de desastre, al articular escalas temporales y espaciales,

adernas de reconocer procesos economicos, politicos, sociales y culturales que

afectan a las poblaciones.

En la segunda de estas contribuciones: "La accion social y colectiva en

situaciones de vulnerabilidad socioambiental con respecto al agua", Sergio Vargas

hace un recorrido por distintos enfoques teoricos que abordan lavulnerabilidad social

respecto alagua,a partir de supuestos conceptuales que vinculan laaccion social de

los individuos y las conductas 0 acciones colectivas. Discute los supuestos teoricos

de los enfoques constructivista y sistemico de las ciencias sociales, enfatizando que

la relacion de los grupos sociales con los recursos hidricos debe ser analizada desde

el referente ecosisternico, a distintas escalas y con perspectivas complementarias,

determinadas por el manejo del agua, su distribucion natural y las diferentes formas

de orqanizacion social en torno al recurso hidrico. Concluye su conmbucion con la

aseveracion de que la vulnerabilidad se manifiesta a partir de un desbalance entre

elsubsistema hidrol6gico, con toda su aleatoriedad y estacionalidad, y elsubsistema

social , con sus formas de orqanizacion, demandas y necesidades con relaclon al

agua.

En el segundo eje ternatico se incluyen cuatro artlculos: "Vulnerabilidad social y

estrategias de qestion del riesgo de desastres en lacuenca Grijalva", de Guadalupe

Alvarez;"ldentificadoncomunitaria de riesgos clirnaficos, medios de vida yestrategias

de adaptacion en la cuenca del rio Hcehuetan, en Chiapas", de Laura Ruiz y Jose
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Luis Arellano; "Apuntes te6rico-metodol6gicos para evaluar la vulnerabilidad social

en la zona costera", de Ricardo Torres y colaboradores, y finalmente "Analisis de

la susceptibilidad de los recursos comunitarios ante eventos climaticos extremos

en Sitala, Chiapas: retos y propuestas conceptuales desde un enfoque de equidad

social" de Isabel A. Gutierrez-Mornes y colaboradores.

EI articulo de Guadalupe Alvarez plantea una metodologia para elaborar planes

locales de gesti6n del riesgo de desastres frente a fen6menos hidrometeorol6gicos,

desde una perspectiva de cuenca.Desarrolla un estudio de caso en dos municipios de

lacuenca alta del Grijalva, localizadosen Chiapas (Motozintlay Mazapade Madero),y

unoen lacuenca media,localizado en Tabasco (Tacotalpa).Su propuesta metodol6gica

aplica los fundamentosde laadministraci6n y laplaneaci6nestrateqica a partir de las

siguientes fases:diagn6stico, definici6n ypriorizaci6n de las problematicas: definici6n

delamisi6n,visi6ny los objetivos; definici6n de actividades yestrategias, priorizaci6n

de las alternativas de soluci6n ; y elaboraci6n del programa de trabajo y evaluaci6n.

Para aplicar esta metodologia se efectuaron talleres participativos con miembros de

comunidades e instituciones. Los resultados indican que las comunidades priorizan

el sustento de vida; es decir: la alimentaci6n, vivienda, educaci6n y salud, mientras

que los riesgos de desastres se posponen. Entre las problematicas asociadas con los

desastres se identificaron la falta de planeaci6n urbana y participaci6n comunitaria ,

ademas de otros riesgos de origen social, como la delincuencia y la violencia. La

autora sefiala que la bondad de esta metodologia es que facilita a los participantes

asumir el origen de los desastres como procesos sociales, hist6ricos y problemas del

desarrollo. Concluye serialando que la escolaridad es un factor determinante en la

capacidad para elaborar los planes de gesti6n de riesgos.

La contribuci6n de Ruiz y Arellano muestra resultados de la aplicaci6n de la

herramienta de analisis CRiSTAL para identificar riesgos c1imaticos y sus impactos

en los medios de vida, asl como las estrategias de respuesta y adaptaci6n de las

comunidades de las microcuencas Toquian Chiquito y Flor EI Naranjo, del rio

Huehuelan, Chiapas. Esta herramienta metodol6gica - afirman los autores- busca

facil itar laincorporaci6n del enfoque de reducci6n de riesgos y laadaptaci6nal cambio

9



clirnafico en los proyectos de conservaci6n. Asimismo, seJialan que la metodologia

permite analizar efectos de las actividades propuestas por proyectos de conservaci6n

en la reducci6n de la vulnerabilidad al c1 ima y la capacidad de adaptaci6n de la

poblaci6n. La ruta metodol6gica implica Ilevar a cabo talleres participativos para la

identificaci6n de riesgos yamenazas clirnaficas, asi como una reftexi6n acerca de las

estrategias de respuesta a esos impactos.

Por su parte, Torres, G6ngora,Alonzo, Sosa, Gonzalez yValtierra plantean como

objetivodesarrollar un indicede vulnerabilidad social que permita identificar lasareas

mas vulnerables en lacosta de Quintana Roo, y priorizar las acciones de prevenci6n

y adaptaci6n que deban ser ejecutadas. A partir de la revisi6n de diversos estudios

sobre construcci6n de indicadores de vulnerabilidad social, seleccionan los mas

apropiados para las condiciones sociales, ambientales y econ6micas particulares

de las zonas de estudio. Los autores integran los indicadores en tres categorias:

sociodemojratlcos, capacidad de prevenci6n y respuesta y percepci6n local de la

comunidad. EIarticuloda cuenta, de manera sistematica, del proceso de construcci6n

y aplicaci6n del indice en dos comunidades del sur de Quintana Roo: Mahahual y

Xcalac. Si bien los resultados indican que ambas comunidades tienen un grado de

vulnerabilidad bajo, los autores consideran que este resultado esta condicionado, toda

vez que los instrumentosusados para obtener la informaci6n de los indicadores de las

categorlas de prevenci6n y respuesta y percepci6n local de lacomunidad requieren

ser ajustados. Si bien reconocen que esta propuesta metodol6gica es perfectible, es

importante seJialarque es parte de un proceso mas amplio que, entre otros objetivos,

buscar rescatar elconocimiento tradicionalen elmanejode losecosistemas yrecursos

costeros, asi como proponer una estrategla de comunicaci6n orientada a trasmitir el

valor de los servicios ecosisternicos de los humedales y los manglares.

Como ultima contrlbuci6n de esta linea ternafica se presenta el aporte de Gutierrez,

Soares, Thibaul, Rivas, Pinto, Ramirez, Romero y L6pez. Los autores utilizan como

referente metodol6gico el Marco de los Capitales de la Comunidad para hacer un

estudlode caso en el municipio de Sitala, Chiapas, y aseverar que la reducci6n de

la vulnerabilidad de los pueblos indigenas (especialmente de las mujeres) frente al

10
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cambio climatico, debe partir del diserio de politicas publicas eficaces, orientadas

a reforzar los recursos 0 capitales de las comunidades tanto humanos, sociales,

culturales, politicos, financieros, fisicos, 0 construidos y naturales. Argumentan que

las instancias responsables de la toma de decisiones deben partir de realidades

locales, haciendo diagn6sticos sobre los recursos existentes y las debilidades de las

localidades, a fin de orientar sus acciones para potenciar los recursos existentes y
transformar las debilidades en fortalezas. S610 con elconocimiento delarealidad local

se loqrara cambiar el cicio vicioso depobreza-degradaci6n ambiental-vulnerabilidad,

hacia la construcci6n deprocesos desustentabilidad social y ambiental, con equidad

degenero.

Como conclusi6n, plantean que las debilidades de los distintos capitales

comunitarios ejercen un impacto negativo directo sobre las capacidades productivas

de la regi6n . Maden que la incidencia de eventos meteorol6gicos extremos en los

ulfirnos aries, en particular inundaciones y sequias, incrementados por el cambio

cnnatlco, vulnera aun mas la reducida economia familiar y lageneraci6n de ingresos

por parte de los grupos sociales marginados de la regi6n . Finalmente, retoman los

resultados de su investigaci6n para hacer recomendaciones puntuales y concretas

a las instancias tomadoras de decisiones, a fin de disminuir la vulnerabilidad de las

poblaciones del municipio deSitala.

EI tercer eje temauco presenta dos articulos: "Vulnerabilidad diferenciada por

qenero, clase y edad. EI impacto del huracan Karl en La Antigua,Veracruz", deDulce

Maria Sosa Capistran y Ver6nica Vazquez Garcia, y"Construcci6n social del riesgo y
la vulnerabilidad en lacosta deYucatan", deDenise Soares y Gemma Millan.

Sosa y Vazquez analizan la vulnerabilidad desde un enfoque de genero. Las

autoras, a naves de un estudio de caso sobre el desastre provocado por el huracan

Karl en La Antigua, Veracruz, aportan elementos para entender los distintos tipos de

vulnerabil idad en comunidades riberenas del pais, asicomo las diferentes respuestas

institucionales que se presentan ante inundaciones y su potencial para profundizar

o reducir la vulnerabilidad. Plantean que lavulnerabilidad varia , entre otros factores,

de acuerdo con el genero, la clase, la etnia y la edad, resaltando la importancia de
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analizar las relaciones de genero dentro del marco de la ruralidad y la pobreza,

para evitar caer en un discursodevictimizaci6n generalizada. Aiiaden que mas que

"atender"a las mujeres como "grupos vulnerables", esnecesario ver suproblernatica

en contextos especificos, e integrarlas en la toma de decisiones y la planificaci6n de

politica publica.

Argumentan a favor de las redes sociales como factor importante para disminuir

la vulnerabilidad ante huracanes, resaltando que, en el caso del huracan Karl, en

La Antigua, estas dieron lugar a que las respuestas ciudadanas predominaran por

encima de lasinstitucionales ante eldesastre que se present6 en laregi6n . Concluyen

aseverando que la respuesta institucional frente al desastre fue acotada a la oferta

de empleo temporal , reparto de bonos para reemplazar articulos domesficos, entrega

de134 viviendas y materialdeconstrucci6n.AI respecto, constatandiscriminaci6n de

genero, clase yedad, en 10que serefiere alrepartodepapeles provisionales relativos

a laasignaci6n de viviendas.

Por otro lado, Soares y Millan parten de que la vulnerabilidad es la causa

fundamental de los desastres, y que cualquier estrategia degesti6n de riesgos debe

atender obligatoriamente la reducci6n de distintas expresiones de vulnerabilidad

a nivel local. Aplicaron este planteamiento en un estudio sobre la vulnerabilidad

social en las localidades de Celestun, Sisal , Ixil y San Felipe, ubicadas en la costa

de Yucatan. Ilustran la complejidad de la relaci6n vulnerabilidad-riesgo mediante la

percepci6n delos actores soclales locales acerca de tres puntos clave: afectaci6n de

las dinamicas famil iares relacionadas con la presencia de huracanes, la migraci6n

debido a fen6menos meteorol6gicos extremos y larelaci6n comunidad-gobierno local

en materia de gesti6n de riesgos frente a huracanes.

Plantean que, en muchas ocasiones, el riesgo definido por los "expertos" no

coincide con el sentido por los "no-expertos", debido a la 16gica diferenciada de

construcci6n del conocimiento, en donde, para la conformaci6n de las percepciones

interacnran dimensiones sociales, afectivas y cognitivas. Concluyen afirmando que

para reducir la vulnerabilidad de la poblaci6n frente a los desastres ocasionados por

los huracanes, es indispensable que la gesti6n de riesgos se convierta en agenda

12



ciudadana, y lapropiapoblaci6n demande politicas y programas de mediano y largo

plazos orientados areducirsu vulnerabilidad frente al embate de huracanes.Para ello,

se requiere un proceso continuo y sistematico de comunicaci6n de riesgos, basado

en lacomprensi6n de las raices de las vulnerabilidades,a fin de combatirlas. De esta

manera,se estaran generando las bases para laconformaci6n de una nueva forma de

actuar, basada en laprevenci6n y nosolamente en la respuesta.

EI eje ternatico cuatro presenta un articulo: "Vulnerabilidad social y construcci6n

de capacidades frente al cambioclirnatico en San Felipe, Yucatan. Un analislsdesde

la perspectiva del Intercambio Politico", de Cartes Astorga. EI autor examina si las

politicas orientadas a reducir la vulnerabilidad social logran generar capacidades

autogestivas entre los diferentes actores involucrados y, con ello, redefinir el

proyecto politico. EI intercambio politico orienta la mirada a los bienes que se tienen

para negociar, no necesariamente bienes econ6micos, mas bien politicos -Iealtad,

consenso, imposici6n de sanciones-, y la capacidad de gestionar estos bienes. EI

estudiode caso 10 efectu6 entorno alos programas Manejode Riesgos, del Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), y deOrdenamiento Ecol6gico del

Tsrritorio Costero del Estado de Yucatan (POETCY) en San Felipe, comunidad de fa

costa de Yucatan. Este abordaje permite al autor constatar que las organizaciones

civiles han tenido lacapacidad de incidir en algunos momentos de las politicas, al usar

su conocimiento como materia de negociaci6n, sin institucionalizar su participaci6n.

Afirma que las organizaciones productivas locales (pescadores y pescadoras,

lancheros yganaderos) no han visualizado sus capacidadesyrecursos para negociar

conel gobierno, y por ello, solamente conciben su participaci6n desde el referentede

destinatarios de los programas de apoyos federales y estatales. Concluye seiialando

que no se ha logrado consolidar laparticipaci6n de los actores locales en laacci6n del

gobierno, entre otros factores, debido a un deficit de bienes a intercambiar.

En el eje tematico cinco, Omar Mancera, autor del articulo "La hist6rica

vulnerabilidad socioambiental de Osumacinta, Chiapas. Legado de un proyecto

hidraulico", nos invita a unareflexicn sobre como la politica hidraulica en Mexico ha

generado situaciones de vulnerabilidadprogresiva en lascomunidadesreubicadaspor
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la construcci6n de presas. Narra el proceso de reconfiguraci6n social y productiva, asi

como de adaptaci6n polltica, ambiental y econ6mica de una comunidad chiapaneca,

afectada hace 37 aiios par laedificaci6n de una presa hidroelectnca.

Mancera nos lIeva a un viaje antropol6gico de reconstrucci6n de las distintas

expresiones de lavulnerabilidad de una localidad que ha sufrido una reubicaci6n par

el levantamiento de una presa, que se supone se veria fortalecida por el proceso

de reinstalaci6n. Concluye seiialando que el desencuentro entre la politica publica

hidraulica y las realidades locales ha sida permanente y repetitivo en Mexico, y que

no obstante los elevados costas ambientales y socioculturales que implican estas

grandes obras hidraulicas, se siguen construyendo bajo los mismos esquemas y con

el mismo menospreciohacialas poblaciones afectadas.

Finalmente, el articulo: "Percepci6n sabre los fen6menos naturales en un paraje

tzotzil en lacuenca del Valle de Javel, Chiapas, a traves dellente de la cosmovisi6n

como sistema complejo" , perteneciente al sexto eje ternatico y escrito par Daniel

Murillo, retoma nociones te6ricas de los sistemas complejos en una investigaci6n

sabre percepciones acerca de los efectos de fen6menos naturales en un paraje

tzotzil de los Altos de Chiapas, para aseverar que los procesos de interpretaci6n de

vulnerabilidad y amenazas en esta cultura forman parte de un sistema recurrente en

constante equilibria. EI autor plantea que la significaci6n de las heladas, las lIuvias

torrenciales y los rayos en las culturas mesoamericanas se integra a una suerte

de mediaciones entre los estratos humano, natural y sabrenatural y a procesos de

semiosiscontinua. Par ella, dichos fen6menos naturales introducen el caos necesario

para que sereinstaure un orden, en una circularidad y una recurrencia.

Estas diversas miradas sabre laconformaci6n y persistencia de lavulnerabilidad

en Mexico nos invitan a una refiexi6n no 5610 sabre las severas deficiencias en los

procesos de gesti6n de riesgos, sino sabre la sustentabilidad de nuestras politicas

de desarrollo, que se caracterizan par ser excluyentes y que generan cada vez mas

marginalidad. Esperamos que este libra estimuleel debate ycontribuya aladefinici6n

de nuevas lineas de investigaci6n en materia de vulnerabilidad yriesgos de desastres,

asl como de politicas y estrategias de gesti6n de riesgos local. Un gran reto es la
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reducci6n de labrecha existente entre los tomadores dedecisi6n y quienes producen

ccnocimiento sobre la materia. Nuestro mteres radica en empezar a construir este

puente.
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VllLnerabiLiJao oociai VJ. resiliencia:
un acercanuenta a partir oe Lad
ciencias sociales para eL edtlloio oe
prOCeJOd oe rleJgo oe oedaJtreJ
Alicia Cuevas

En el estudio de los procesos de riesgo a desastres, resulta por oernas interesante

analizar eluso de los conceptos de "vulnerabilidad" y"resiliencia". En este documento

sehace un breve analisissobre c6mo elconcepto de vulnerabilidad ha tenido algunas

complicaciones despues del Decenio Intemacional para la Reducci6n de Desastres

Naturales (DIRDN) de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), y c6mo ha

evolucionado elconcepto de resiliencia hasta su traslado al campo del estudio de los

desastres. EI termino "resiliencia" surge en la ingenieria para describir la capacidad

de un cuerpo para recobrar su lorma original, despues de someterse a una presi6n

delormadora. Desde la decada de 1970, el concepto tarnblen ha sido utilizado en

un sentido mas rnetatorico para cescribir sistemas que experimentan estres y tienen
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la capacidad de recuperarse y volver a su estado original (Klein et al., 2003), de

lal manera que la nocion se lIeva a las ciencias sociales, privilegiadamenle por la

psicologia, pero tarnbien por la sociolog ia, como una analogia para considerar la

forma de "resistir y rehacerse" de los individuos y las sociedades frente a un impacto

traumatico. A finales de los alios setenta, es trasladado al campo del estudio de los

desaslres para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en

condiciones de riesgo yenfrenlarse aun desastre, lienen lacapacidad de recuperarse

y regresar a las condiciones que leniaanles del suceso.

De alguna manera, el terrnino resiliencia ha lratado de desplazar la nocion de

vulnerabilidad, que ha sido en simisma una nocion critica de las condiciones sociales

que definen la propension de las poblaciones mas pobres a sufrir desastres y sus

dificultades para recuperarse .

Palabras clave: vulnerabilidad, resiliencia, riesgo y desastre.

EI objelivo de este escrito es refiexionar acerca del uso de los conceptos de

vulnerabilidad social y resiliencia, como dos marcos teoricos-metodoloqicos para

el estudio y analisis de procesos de riesgo de desaslre. En los esludios del riesgo,

podemos hacer referencia a que hay dos enfoques importantes: el psicoloqico y el

sociolcqico. EI primero surge en los alios setenla y la idea principal es que exisle

una discrepancia en 10 que tecnicamente es aceplado como riesgo y 10 que la

poblacion esta dispuesla aaceplar. Esle enfoque considera las variables que infiuyen

individualmentesobre lapercepclon yvaloracion del riesgo, tralando de enlender que

las personas evaluan el riesgo en siluaciones particulares.

En el enfoque soclolootco tambien intervienen varias corrientes, perc en todas se

afirma que elriesgo es una construccion social que depende de factores socioculturales

vinculados a estructuras sociales. Aqui, lanocion de riesgo no se basa en experiencia

empirica, sino que se construye culturalmente. Es decir, en cada contexte social se
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destacan ciertos riesgos y se ignoran otros; cada individuo apropia su idea de riesgo

a partir de sus referentes de socializaci6n y mundos de vida, pero tamoien en algun

momento el individuo tiene un sentido fuerte, sin embargo, injustificado, de inmunidad

subjetiva. Cree tener el control en situaciones familiares subestimando riesgos que se

consideran controlados. En lavida cotidiana, el ser humane evalua riesgos y hace una

estimaci6n aproximada, dandole menos importanciaa lospeligros frecuentes yde baja

probabilidad,yotorga relevancia a los peligros infrecuentes 0 extranos (Douglas, 1996).

Respecto a laconceptualizaci6n de desastre, este puede ser entendido como un

proceso que se manifiesta tras el impacto de uno 0 mas fen6menos peligrosos en una

sociedad susceptible; sin embargo, no se limita unica y exclusivamente al periodo

de la emergencia, sino que abarca desde que se gestan las condiciones espacio

temporales, naturales y sociales que daran lugar a la emergencia, y perdura hasta

que la sociedad afectada logra restablecer un nuevo equilibrio. En otras palabras,

podemos afinmar que son "procesos 0 eventos que incluyen la combinaci6n de un

agente potencialmente destructor y una poblaci6n en una condici6n de vulnerabilidad

econ6mica y social producida que trae como resultado una interrupci6n de la

satisfacci6n de las necesidades sociales necesarias para asegurar fa sobrevivencia,

el orden social, yel significado tradicional" (Oliver-Smith, 1999).

Ahora bien, desde hace varios anos, en los estudios sobre procesos de riesgo

a desastre, inciuyendo todas sus fases, se ha venido utilizando el concepto de

vulnerabilidad y recientemente ha aparecido el termino resil iencia, que para

algunos te6ricos surge con intenci6n de sustituir aJde vulnerabilidad. No obstante, a

continuaci6n describiremos el surgimiento y laconceptualizaci6n que se Ie han venido

dando a ambos conceptos, dentro del estudio de los procesos de riesgo a desastres.

LcvvuLvter~eI'\t~ estudco-de. tos-procesos de
v~pov~v~

A partir de los aries cincuenta, especialistas en fen6menos demoqratlcos acunaron

eltermino "vulnerabilidad" para ser aplicado a ciertos segmentos de lapoblaci6n que
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presentaban debilidades en ciertosfactores de crisis. Posteriormente, en los ochenta,

gracias a la incorporacion de nuevas disciplinas cientificas interesadas en el estudio

de losdesastres -como fue el caso de las ciencias sociales-, se fortatecio un cambio

en el enfoque analitico de estes y se empieza a utilizar la nocion de vulnerabilidad,

misma que se define como "las condiciones sociales globales dentro de un grupo 0

comunidad humana, que caracteriza los rasgos de susceptibilidad de recibir darios,

por laocurrencia de un impacto determinado: (Macias, 1994). Para elge6grafoAlian

Lavell (1 996), la vulnerabilidad social es el bajo grade de orqanizacion y cohesion

interna de comunidades bajo riesgo, que impiden su capacidad de prevenir, mitigar 0

responder a situaciones de desastre.

Sin embargo,en elpresente articulo partiremos en tratar de definirlavulnerabilidad

desde el ambito de los estudios de procesos de riesgo a desastre, misma que

entendemos como la capacidad diferencial de las personas 0 una comunidad para

hacer frente yrecuperarse ante laocurrencia de un evento catastrofico,Esa capacidad

debe entenderse en el contexte del riesgo y no como una condicion previa de los

sujetos;es decir, la capacidad para enfrentar una amenaza puede ser completamente

distinta de lacapacidad de enfrentar otra; acernas, esa capacidad tiene que ver con

las posibilidades de adaptarse y negociar los riesgos por parte de las entidades de

referencia (Eakin yLuers, 2006).

Es cierto que los desastres han sido un tema de interes para las ciencias de

la tierra, perc desde la decada de los arios ochenta es cada vez mas aceptado en

arnbitos acadernicos que los desastres noson solamente consecuencia de procesos

fisicos y/o naturales, sino que tarnbien se derivan de procesos sociales. En este

contexto,surge lanocion de vulnerabilidad, que es laque nos perrnite entender que el

desastre no es un producto de las fuerzas naturales, sino que debe concebirse como

un proceso que resulta de laestructura, dinarnica social y acontecimientos hlstoricos

que se conjugan entre si en un espacio y tiempo determinado.

Sin duda el DIRDN, iniciativa impulsada por la GNU durante los arios noventa,

consntuyo un foro adecuado para el enriquecimiento de ladiscusion de los desastres

y, por ende, de lavulnerabilidad.Aunque en un inicio se mantenia el enfoque del tema
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desde elestudio del fen6meno natural, se profundizaron las interrogantes sabre: i.que

produce ser vulnerable?, i.quienes son vulnerables? Yi.a que se es vulnerable? EI

debate actual delos desastres contempla la vulnerabilidad como un eje central de la

configuraci6ndel riesgo en las comunidades (Wisner, Blaikie, Cannon y Davis, 2004)

Yse destacan cuatro corrientes principales.

En la primera, los estudios se perfilan a la capacidad que tienen las personas

para protegerse elias mismas de la magnitud y cantidad de los desastres, poniendo

especial atenci6n en los procesos sociales, politicos y econ6micos como factores

determinantes. En la segunda corriente se manifiesta un interes por cuantificar la

vulnerabilidad, con elprop6sito de ser utilizada como una herramienta metodol6gica y

de analisispara laplanificaci6n y creaci6n de politicas publicas; en su momento, esta

corriente fue impulsada par institucionescomo laOrganizaci6n deEstados Americanos

(OEA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organizaci6n

de las Naciones Unidas para laAlimentaci6n y laAgricultura (FAO, par sus siglas en

ingles) y laAdministraci6n Nacional Oceanica yAtrnosferica (NOAA, por sus siglas en

ingles). Sin embargo, uno de los riesgos que se observ6 eneste enfoque fue que se

originaron estudios altamente economicistas y, muchos deelias, presentaron sesgos

en la conceptualizaci6n de la vulnerabilidad, dado que la tendencia de los mismos

era laestimaci6n de danos como meras traducciones econ6micas de las condiciones

estructurales. En la tercera corriente se rescatan los impactos de los desastres en el

plano cultural, psicosocialy subietivo, En lacuarta y ultima tendencia se destacan los

focos deatenci6n, que se centran en las condiciones estrictamente sociales sabre las

que gira eltema de lavulnerabilidad yen donde s610 se consideran las condiciones de

las personas. Es decir, se enfatiza la condici6n de grupos mas vulnerables que otros,

en las sociedades. De tal forma que, al sumarse cientificos de otras disciplinas, el

peso del evento natural dentro delos desastres se ha ido moderando, tomando mayor

importancia el tema dela vulnerabilidad social.

AI interior del tema de los desastres, en todas las aportaciones cientificas que se

han realizado con respecto alconcepto de vulnerabilidad, tal parece que no existe un

acuerdo conceptual uniforme y satisfactorio ni para definirla y, mucho menos, para
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uniformar metodolog ias para analizarla. No obstante, lavulnerabilidades un concepto

que ha side muy utilizado en el contexto politico y en la literatura de las ciencias

sociales; en general, se Ie asocianideassobre debilidad, carencia 0 exposici6n.

La vulnerabilidad pues, se genera a partir de fallas adaptativas que originalmente

surgieron del proceso de interacci6n entre una comunidad de individuos y el medio

fisico.Tal proceso supone retos que lacomunidad debe sortear con el fin de desarrollar

un modelo de vida adecuado, estable y sostenible en el tiempo (Oliver-Smith, 1999).

Asi, desde esta perspectiva, la vulnerabilidad es un concepto dinamico y noestatico;

tampoco es sin6nimo de pobreza, sino que es una combinaci6nde caracteristicasde

un grupo social derivadas de sus condiciones sociales y econ6micas, relacionadas

con una peligrosidad especifica (Bleikie et al., 1996).

Por 10 tanto, la vulnerabilidad surge de la interacci6n entre capacidades y

procesos debilitadores, en elmomenta en que algunode los elementos creadores de

vulnerabilidad no enfrenta una respuesta por parte de la poblaci6n y de laexposici6n

de esta a una amenaza. La vulnerabilidad es, entonces, una caracteristica que se

constituyea partir de lainteracci6n de procesos antr6picos y naturales que exponen a

lacomunidadasituaciones de riesgo; por 10 mismo,el desastre es fundamentalmente

un producto social, donde el fen6meno fisico no determina necesariamente el

escenario final (Ball, 1979, citado en Brenes, 2006).

~ Pero c6mo se ha estudiado lavulnerabilidad en procesos de riesgo a desastre?

Una de las aportaciones importantes tue en 1988, con GustavoWilches-Chaux, quien

desarrolla laidea de "lavulnerabilidadglobal", en lacual distingue diez tipos 0 niveles

de vulnerabilidad: localizacional, econ6mica, social, organizacional, institucional,

ecol6gica, educativa, cultural, estructural y politica. Cada uno de estos niveles capta

caracteristicas diferentes,de origenes distintos, pero con altosgrados de interrelaci6n

entre si, 10 que nos permiten hablarde la vulnerabilidad global de una comunidad,

ciudad, zona, conjunto de edificaciones, etc. Un ano mas tarde, la propuesta de

Mary Anderson y Peter Woodrow (1989) se bas6 en distinguir tres niveles 0 tipos

compuestos: 10 social y econ6mico; 10 fisico y estructural y 10 cultural y politico. Su

aplicabilidad fue para entornos sociales y de grupos humanos, y abogaron por un
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analisis paralelo de 10 que lIamaron "capacidades humanas", por 10 que propusieron

una metodologia para el analisis de vulnerabilidadesycapacidades aplicable de forma

sencilla en entomos afectados por crisis, con laintencionalidad de identificar areas de

intervenci6n en aras de la reconstrucci6n y oportunidades existentes que favorecen

este proceso de forma participativa. Posteriormente, durante los noventa surgieron

diversos estudios de caso que abardaban tanto el concepto como las metodologias

posibles para estudiarta y analizarta, desde escalas individuales, comunitarias 0

naciones completas.

Una de las aportaciones mas utiles yprecisas surgi6 en 1994 con lapublicaci6n de

At risk: natural hazards, peoples vulnerability and disasters (traducidoal espaiiol par

LA RED Ypublicado en 1996 bajoel titulo Vulnerabilidad: elentomo economco.social

y politico de los desastres), de Blaikie et al., donde abogaron por usar el concepto

vulnerabilidad de una forma mas restringida en el tema del riesgo de desastre, en

el que solamente se aplicaba a un conjunto de seres humanos, grupos sociales, sus

medios de vida yde sostenimiento, como entes productores yconsumidores. De esta

propuesta surgen tres modelos para analizar y estudiar la vulnerabilidad: el modelo

Presi6n y Liberaci6n (PAR, por sus siglas en ingles), el modelo Acceso a Recursos

(Blaikieetal. , 1994) Yelmodele Geoqraflcc-Espacai de Cutter etal. (2000).

EI modele PAR asume que los desastres surgen de la interacci6n de la

vulnerabilidad con el fen6meno natural , conocido en el modele como "amenaza". En

el, la vulnerabilidad esdesagregada en las componentes sociales que la conforman,

las cuales estan tipificadas a tres escalas que se catalogan como: causas de fondo,

presiones dmamicas ycondiciones inseguras.

Las causas de fonda hacen referencia a procesos de escala mundial, tanto

territorial como temporal. Se manifiestan mediante procesos econ6micos, politicos

o culturales que marcan grandes tendencias en las condiciones generales de las

regiones. En esta categoria se ubica el acceso limitado al poder, a las estructuras

y a los recursos. Las presiones dinamicas son los efectos de las causas de fonda

en realidades y problernaticas muy concretas, tal como los flujos migratorios. Estas

presiones especifican las condiciones de vulnerabilidad en que se vera lapoblaci6n al
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momento deentrar en contactocon un evento natural y se subdividen en carencias (de

instituciones locales, inversiones locales y entrenamiento) y macrofuerzas (acelerado

crecimiento poblacional, rapida urbanizaci6n, degradaci6n del medio, gasto militar 0

deuda publica). Y, finalmente, las condiciones inseguras son aquellas en que una

poblaci6n especifica debe hacerle frente a una manifestaci6n natural. Se destacan

ambientes fisicos fragiles, fragilidad econ6mica. deficiencias en acciones publicae

y condiciones sociales adversas, y son las que por ultimo terminan por definir las

condiciones de inseguridad en lasque la poblaci6n se ve obligada avivir, colocada en

una clara situaci6n de vulnerabilidad.

Este modele PAR puede servir de herramienta para demostrar que los desastres

ocurren cuando las amenazas naturales afectan auna poblaci6n vulnerable y, ademas,

la vulnerabilidad se expresa como un factor enraizado en procesos sociales que, en

ultima instancia, estan muy alejados del evento dedesastre como tal.

Aunado al modele PAR surge el modele de Acceso a Recursos, como una

extensi6n del primero y propuesto por los mismos autores, pero desde el cual se

pretende un analisisanivel micro; es decir, es una revisi6n adetalle de10 que ocurre

a nivel individual, dehogar 0 de unidades dornesticas. Detalla y analiza el mundo de

la vida cotidiana de un hogar y c6mo ese hogar puede hacer frente a las presiones.

Analiza cuales son sus accesos a empleo, fuentes de ingreso y que tan vulnerablees

ese medio de subsistencia ante una amenaza natural 0 antropoqenica. Se enfoca a

que es10 que pasa en la vida diaria deesos hogares, que los hace vulnerables y no

les permiteresistir a los eventos.

Estemodele se enfoca en el anatslsdelos derechos de propiedad, laorganizaci6n

de los modos de vida. la forta leza de las redes sociales y la forta leza de los

mecanismos de protecci6n social para determinar la susceptibilidad a determinados

tipos deamenazas, y laintensidad con laque los desastres impactanen la capacidad

del individuo, del hogar 0 de las unidades dornesticas para alcanzar parametres de

bienestar.

Mos mas tarde, surge la propuesta de Cutter et a/. (2000), con el Modelo

Geoqrsfico- Especial, donde los autores presentan una metodologla para evaluar el
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indice de vulnerabilidad social de manera espacial (SOVI, por sus siglas en inqles).

En el modelo se ponen en pracnca Ires aspectos: biofisico, social y lugar vulnerable.

F:I I~ga r v~ lnera b!e es dcterminado por un conjunto de vulnerabilidades biofisicas y

sociales; estas se definen como el conjunto de caracteristicaspersonales quepueden

propiciaruna situaci6n de vulnerabilidad (edad, raza,saIud, ingresos, tipo de vivienda,

empleo,etc.) (Cutter etal., 2003). EI modelo muestra queloslugares donde elaspecto

biofisico se presenta, no siempre coincide de manera espacial con lapoblaci6n mas

vulnerable; entonces, ladescripci6n dellugar vulnerable depende de dichos factores.

En este sentido, los modelos anteriores son el resultado de diferentes alternativas

metodol6gicas para determinar y analizar las causas y efectos de la vulnerabilidad

social en procesos sociales de riesgo a desastres; sin embargo, a la par de estas

propuestas yen este mismo marco surge laidea de laresil iencia, conceptoque viene

a tratar de erradicar al de vulnerabilidad.

Antes de empezar a tratar de analizar y describir el concepto de resiliencia en

desastres, es importante referir los antecedentes que refieren a esta noci6n. EI
concepto resiliencia tiene su origen en lafisica e ingenieria yfue utilizado para definir

laresistencia de un material; es decir, profundiza en analizar lacualidad de un material

para ser capaz de almacenar energia de deformaci6n elastica y desviar el marco de

una carga sin romperse 0 deformarse (Gordon, 1978).

Por otra parte, desde la psicologia se ha entendido como la capacidad de una

persona 0 sistema social de enfrentarse adecuadamente a las dificultades y la

habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse y recuperarse.

Los primeros esfuerzos del estudio sobre la resiliencia se centraron sobre

las cualidades personales del 'nino resil iente' , tales como la autonomia 0 la alta

autoestima (Masten y Garmezy, 1985). Esto lIev6 a encontrar que hay tres gnupos de

factores implicados en eldesarrollode la resiliencia: 1) atributos de los propios nines,

2) aspectos de su familia y 3) caracteristicas de su amplio ambiente social (Masten y
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Garmezy, 1985; Wermer y Smith, 1992, citado en Becoiia, 2006). De tal manera que

desde elambito de la psicologia, utilizar elenfoque de resiliencia es hacer referencia

a la capacidad de las personas para sobreponerse a periodos de dolor emocional 0

traumas y que, cuando un sujeto 0 grupo (animal 0 humano) es capaz de hacerlo, se

dice que tiene una resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contratiempos 0

dificultades e, incluso, puede resultar fortalecido por estos. Tarnbien, laresiliencia es

concebidacomo un recursode "parachoques",algo que puede noeliminar los riesgos

o condiciones adversas, pero que ayuda a los individuos a enfrentarse a ellos con

eficacia (Brooksy Goldstein, 2004).

En el ambito acadernico cada vez es mas comon encontrar que la vulnerabil idad

ante amenazas de origen ambiental se asocie a 10 que se ha lIamado el "enfoque de

laresiliencia" (Smith etal., 2000;Walker eta/.,2004;Folke,2006), donde ha resultado

muy util en estudios de sistemas ecoloqcos, sistemas clrnatlcos y organismos

bioloqicos para explicar la relacion e interaccion entre ambiente y sociedad. Desde

este ambitose concibe como "Iacapacidad de unsistema de absorberperturbaciones

y reorganizarse, al tiempo que retiene esencialmente la misma funcion, estructura ,

identidad y retroalimentaciones" (Folke, 2006: 259; Walker etal., 2004); no obstante,

al trasladar el enfoque de resiliencia a la teoria social presenta ciertas limitaciones

conceptuales.

Cuando el concepto es acuiiado en el estudio de los procesos de riesgo de desastre,

primeramente es nombrado "invulnerabilidad" y, posteriormente, "resiliencia", de tal

manera que en este marco se define como la capacidad de absorber la presion 0 las

fuerzas destructivas atraves de la resistencia 0 adaptaclon.I arnbien se entiende como

lacapacidad para gestionar 0 mantener ciertasfunciones yestructuras baslcas durante

contingencias y lacapacidad de receperacion despues de un evento (Twigg, 2007).

Asi, en este contexto, podemos decir que los conceptos "resiliencia" y

"vulnerabilidad" son caras opuestas y, enfocarse en la resiliencia, significa poner

mayor entasis en que es 10 que las comunidades pueden hacer por si mismas ycomo

se pueden fortalecer sus capacidades, antes que concentrarse en su vulnerabilidad

ante el desastre 0 sus necesidades en una emergencia (Twigg,2007).

25



En10 que respecta a lavulnerabi lidad, no es tan s610 la capacidad dela sociedad

para resistir el impacto de len6menos de origen natural 0 antr6pico, sino que implica

un proceso de interacci6n entre la organizaci6n social y su contexte 0 entorno del

cual, en algunas ocasiones, proviene el riesgo. Es decir, una sociedad puede tener

poca vulnerabilidad y gran capacidad de resistencia para enlrentarse a los riesgos

conocidos y previstos; sin embargo, puede ser muy vulnerable para enlrentarse a

nuevos riesgos 0 a riesgos que son parte intrinseca de su estilo de vida (Aguirre,

2004). Los electos 0 perdioas que puede tener un grupo 0 una sociedad en una

emergenciano es sin6nimo de vulnerabilidades, sino que son electos del desastre en

lasociedad a partir de su capacidadderespuesta , preparaci6n y mitigaci6n.

Para BenignoAguirre (2004:4)laresil iencia es lacapacidad de laorganizaci6n social

de reaccionar apropiadamente, con electividad y rapidez, a los electos desiniestros

que Irecuentemente ocasionan desastres sociales. No implica necesariamente la

recreaci6n de las pautas sociales que existian con anterioridad a los siniestros, ni

limitamos el terrnino s610 a sus prolundas connotaciones politicas, que son las mas

comunes.Pero entonces, i es util elconceptode resiliencia en procesos dedesastre?

A partir de una revisi6n de fa literatura sobre el tema, podemos afirmar que el

concepto deresifienciano cuestiona las estructuras sociales y asegura que estas se

mantienen en un desastre, perc despues deun desastre son las estructuras sociales

las que se translorman, modifican 0 reconfiguran. Es decir, el concepto de resiliencia

regresa al modele clasico del desastre (preparaci6n, recuperaci6n y respuesla) y

los grupos sociales adquieren la capacidad de rebotar 0 regresar a donde estaban

antes del desastre. Sin embargo, en el estudio de los procesos de riesgo-desastre

es dificil aceptar que se puede mantener la misma estructura social que se tenia

anteriormente, dado que los grupos humanos y las sociedades son dinamicos,

cambiantesyevolucionancontinuamente en respuestaa las influenciasexternas que

tienen lugar en una serie deescalas detiemposyespacios dilerentes. Por ello, resulta

complejo entender: i c6mo es que una persona puede terminar mejor despues de

un desastre? i C6mo puede regresar la "normalidad"? EI problema radica en que la

noci6n deresiliencia trata de ligarlos sistemas deambiente y sociedad y, al mismo
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tiempo, asume que existen dos subsistemas separados (social y ecoI6gico). No

obstante, cuando se intenta aplicar la noci6n a grupos sociales pierda objetividad

y validez debido a que estos grupos tienen una estrecha relaci6n con el ambiente

y no se concibe su separaci6n. Acernas, en el analisis de los grupos sociales no

podemos dejarde lado elcontexto social en elque desarrolla su vidacotidiana yque,

al momenta de enfrentar una situaci6n adversa,esimposible que regresen 0 retornen

aesa cotidianidad que ten ian antes del suceso desestabilizador.

Sin duda, en los ultirnos anos elconcepto de resiliencia ha ganado una gran atenci6n

en diferentes estudios que van desde la psicologia a los procesos de desastre. Sin

embargo, tambien es claro que esta difusi6n se ha convertido, en muchas ocasiones,

en un claro abuso del termino debido a que en muchas investigaciones se considera

que, a partir de la resiliencia, podemos tener la soluci6n a muchos problemas. En

el estudio de procesos de riesgo de desastre, se alude a que si hacemos usa de

la resiliencia podemos tener mas y mejores comunidades resilientes. Pareciera

que resiliencia es un termino muy ufil, aunque precisa una mayor c1arificaci6n. En

la psicologfa, dicho concepto ha resultado ser de gran utilidad, especialmente en el

tratamientode distintos trastornos, de lamisma manera hafuncionado en organismos

biol6gicos, sistemas ecol6gicos y sistemas climaticos.

No obstante, en el estudio de los procesos de riesgo de desastres, la noci6n de

resiliencia aun no podria sustituir 0 remplazar alenfoque de lavulnerabilidad.Debemos

reconocer que "vulnerabilfdad" y "resiliencia" son dos terminos que comparten

caracteristicas que debemos examinar yentender para tener un cuadro mas completo

de las comunidades en elestudiode losdesastres,yaque como afirma Aguirre (2004),

existe una relaci6n intrinseca entre vulnerabilfdad y resil iencia, entendida esta ultima

como "la capacidad de sujetos y sistemas sociales de reaccionar apropiadamente

en un momenta de crisis que no ha sido anticipado. Es sin6nimo de capacidad de

adaptaci6n y de reacci6n, de poder enfrentarse positivamente y sinexcesiva demora
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o dificultades a las demandas y los efectos no anticipados de desastres y crisis de

todo tipo" (Aguirre, 2004:497). La resilienciano implica necesariamente que las cosas

vuelvan asus estados anteriores al desastre; no es un proceso rnecanico encapsulado

(Aguirre, 2004), sino mas bien es lacapacidad dinarnica de una organizaci6n social de

reconstituirse con efectividad.

Por 10 tanto,compartimos la propuesta deAguirre (2004)alafirmar que en situaciones

de desastres, los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia se fusionen en un nuevo

concepto que incluya aambos. Este pudiera ser el de "reintegraci6n social", dado que en

muchas ocasiones la vulnerabilidad adesastres de una comunidad determinada implica

lanecesidad de cambiar, modificar 0 reestructurarse en una organizaci6n social, lacual

fue impactada por un evento desastroso. Sin embargo, con su resiliencia 0 capacidad

de resistencia logra que esa organizaci6n social sea mas resistente y mas apta para

responder adecuadamente a esos eventos, dando como resultado una organizaci6n

social reintegrada y reorganizada, quiza diferente a c6mo era antes de haber sido

impactada, perc ahora con una mayor capacidad para lidiar futuros eventos desastrosos.

La utilidad y/o conveniencia deutilizar vulnerabilidad, resiliencia, 0 capacidad de

resistencia radica en cual es el objeto deestudio que vamos a investigar y, a partir

de ahi, analizar la utilidad de los terrninos teniendo claro de antemano los enfoques

te6rico- metodol6gicosque implica su estudio.Sin embargo, vulnerabilidad, en terrninos

de procesos de desastre, hace referencia a una dimensi6n temporal y espacial,

donde algunos grupos tienen una maxima dificultad para reconstruir sus medios de

subsistencia cespues del desastre. La vulnerabilidad sigue siendo el concepto que

con mayor precisi6n se acerca a explicar las situaciones de desastre, articulaescalas

tempcrales y espaciales, y se adentra en reconocer procesos econ6micos, politicos,

sociales y culturales que afectan a las pcblaciones; acernas, analiza las causas de

fondo ylas presiones que tieneuna comunidad deterrninada para que tengadiferentes

grados devulnerabil idad 0 exista en lamisma una sedimentaci6n devulnerabilidades,

a partir delaheterogeneidad de una poblaci6n en particular.
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La accidn doeial.1J eoleetiCJ.(f en
dituaelolled oe vulnerabilidao
socioambiental con respecto al agua

Sergio Vargas

Los distintos enfoques te6ricos que abordan lavulnerabilidad social respecto alagua

-inaccesibilidad fisica 0 econ6mica, fen6menos extremos-, han side elaborados

a partir de supuestos te6ricos que vinculan la acci6n social de los individuos y las

conductas 0 acciones colectivas. Con el fin de explicar laproducci6n de percepciones y

representaciones sociales sobre el riesgo, las conductas ypracticas como parte de las

aptitudes de resi lienciasocial, cadaenfoque te6rico tiende adestacar preferentemente

los procesos subiefivos e individuales, 0 bien, aquellos de caracter estructural 0

colectivo. Aqui se sefialan dos enfoques conceptuales con posiciones contrapuestas:

uno basado en el individualismo metodol6gico y el otro en el constructivismo. Se

concluye que los individuos construyen activamente su mundo al interactuar con el,
enfatizando el rol de la acci6n en el proceso de percepci6n, aprendizaje 0 cambio

de practicas. Cuando se analizan los fen6menos hidrol6gicos, se debe incluir una

aproximaci6n ecosisternica, donde los humanos son un componente activo.

Palabras clave: vulnerabilidad, acci6n social, acci6n colectiva.
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EI concepto de vulnerabilidad social hace referencia a la vinculaci6n entre 10 micro

y macro de la acci6n social; 0 sea, entre los individllos y las estructuras sociales.

Cuando ocurre un desastre hidrico 0 se esta en riesgo de su ocurrencia, hay una

parte de la vulnerabilidad social que se la podemos adjudicar a las habilidades y

recursos de los individuos, a su capacidad de actuar y a coordinarse con otros; de

generar acciones colectivas. En este sentido, son suietos, Pero al mismo tiempo,

existen instituciones 0 marcos normativos yorganizaciones ya establecidas con base

en las cuales los individuos y sus distintos agregados sociales actean en patrones

establecidos. Desde esta perspectiva, los individuos son agentes conectados con la

estructura social que les impone nomnasy formas de actuar organizadamente.

Considerando definiciones ya profusamente utilizadas (Lavell, 1996), se puede

delimitar el riesgo socioambiental con respecto al agua como la posibilidad de que

un individuo 0 agregado social reciba un perjuicio, EI dana a la infraestructura 0 a

los recursos naturales, incluso al paisaje, debe traducirse como dana potencial a los

individuos 0 colectividades. La vulnerabilidadsocioambiental sera,entonces,elestado

de susceptibilidad al dana debido a su exposici6n a tensiones asociadas a cambios

ambientales y sociales, asi como a su inhabilidad de adaptaci6n. La ambiental, aqui,

es parte de ladinarnica de riesgo-vulnerabilidad, par 10 que debe ser analizada como

coevoluci6n de procesos ambientales con los sociales; unos infiuyenen los otros.

Las respuestas sociales al riesgo pueden ser vistas desde las perspectivas

te6ricas contrapuestas de las ciencias sociales 0 , al menos, es necesario revisar

sus explicaciones desde cada marco te6rico. La probabilidad inherente a los riesgos

hldricos puede estar perfectamente establecida en un esquema individual de costo

beneficio, de razonamiento estrateqico y conductas asociadas. Un ejemplo son los

agricultores de losdistritos de riego en Mexico,quienes se arriesgan asembrar un cicio

adicional sin eslar seguros de ladisponibilidad de agua. Lo que hacen esadministrar

suriesgode manera esfrateqlca, ysus decisiones productivas estan marcadas por un

calculo individual con la informaci6n disponible,a veces muy restringida.
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Pero tarnbien existen aquellos riesgos que se asumen desde una perspectiva

estructural. Esto significa que no existe una elaboraci6n estrateqica como en elcaso

anterior,sino que de acuerdo con percepciones yrepresentaciones sociales recibidas,

se asume el riesgo en colectivo. Esta situaci6n se vive en muchas localidades

respecto a la disponibilidad de agua para sus necesidades consuntivas 0 productivas,

fundamentadas en elaboraciones culturales, fuera del control de los individuos. Por

ejemplo, entre los pescadores del lago de Patzcuaro domina una mirada cultural

respecto a los ciclos dellago, que les hace justificar su descenso de su nivel dellago

y esperar a que se recupere por si mismo.

La vulnerabilidad social es entonces la capacidad diferenciada de hacer frente

a un riesgo, lacual ha side generalmente vista como un fen6meno asirnetricarnente

distribuido, ya que cualquier evento catastr6fico esta condicionado por la situaci6n

socioecon6mica, pero principalmente, insistiriamos, a la capacidad de construcci6n

de acci6n individual 0 colectiva. Entonces, la vulnerabil idad social no esta dada

solamente por la indefensi6n de las personas ante eventos 0 situaciones criticas, ni

tampoco imicamente como un factor estructural que se impone sobre los individuos

o que estos reproducen con poca capacidad de innovaci6n, quedando determinada

socialmente. La vulnerabilidad social debe ser explicada como una combinaci6n de

ambos niveles. Ademas, es distinta 0 especifica este tipo de vulnerabilidad social

respecto a la vulnerabilidad de los pobres respecto a las crisis econ6micas, en que

esta implicado el ambiente, el cual tiene su propia dinamica, estudiada por las ciencias

naturales, 10 que 10 convierte en un fen6meno complejo (Garcia, 2000), dependiendo

tamnien de laescalaespacial y temporal de la investigaci6n.

Desde esta perspectiva, se tienen que analizar los dilemas de laacci6n colectiva

para comprender las formas en que se organiza socialmente la vulnerabilidad social

ante fen6menos hidroclimaticos extremos y, en particular, la relaci6n de pobreza y

acceso al agua,ya que en cada aspecto de lavida social hay distintos niveles de acci6n

colectiva. Se es mas vulnerable mientras menos capacidad haya para responder en

colectivoante fen6menos hidrol6gicos extremos. Por 10 tanto, hay que explicar que las

respuestas socialesdeben partirde ciertonivel de agregaci6n con el fin de que tengan
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resultados, pero tarnbien existen respuestas que pueden ser individuales con base

en un menu de alternativas y que tienen su propio tipo de resultados deseados. Esto

podria explicar c6mo en una situaci6n de desastre surgen tanto conductas altruistas

como tarnbien conductas oportunistas, entre los saqueadores.

Ve"l.cv~ sobre-el.Y'~{N Ia-iormaccorv
de-~p~

La relaci6n entre sociedad ynaturaleza (el ambiente) se ha trasfigurado en un tema de

gran relevancia en nuestros dias por diversas razones. En primer lugar, se encuentra

la proliferaci6n de noticias e informaciones que redirigen nuestra atenci6n hacia

situaciones antes no monitoreadas por la opini6n publica; esto es, circunstancias

que no eran consideradas problemas publicos, por 10 que no resultaba necesario

concentrar el esfuerzo publico para resolverlos 0, al menos, no de la manera actual ,

ya que aparecian subordinados a otros lemas entonces mas importantes, como era

el desarrollo econ6mico.

La mayoria de referencias respecto al ambiente tiene que ver con su deterioro,

visto como problema ambiental relacionado con la contaminaci6n, carencia de agua

para usa consuntivo, catastrofes meteorol6gicas extremas como inundaciones y

sequias, y sus consecuencias sociales, como es la posible carencia de alimentos,

destrucci6n de infraestructura, escasez 0 perdida de otros recursos. Existe, por 10

tanto, una mayor atenci6n e informaciones respecto a un ambiente deteriorado, este

ultimo como una entidad extema, 10 cuailleva a la elaboraci6n de juicios respecto a

sus posibles consecuencias, sea en el plano de los individuos 0 colectividades. Esto

crea un entomo de opini6n y percepciones que no necesariamente es equivalente

en lodos los sectores sociales, y que tampoco implica en todos los casos que

puedan justificarse con base en elconocimiento que nos proveen distintas disciplinas

cientificas. Toda elaboraci6n subjetiva contiene sesgos cognitivos y valoraciones de

quienes los producen, sean individuos 0 colectividades, 0 bien, de quienes fijan la

agenda publica como funcionarios gUbernamentales.
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La vulnerabilidadsocial respecto alos fenornenos hidricos se puede analizardesde

una granvariedad de factores de distinto orden, los cuales influyen en la propenslon

que manifiestan grupos 0 individuos determinados al daiio por fa exposicion a los

cambios medioambientales y sociales, asi como a su habilidad 0 incapacidad para

adaptarse. Aqui es muy importante identificar que tanto de 10 que perciben, conocen

de su medio ambiente y contexto social , lIeva a determinados grupos a actuar de

forma pasiva 0 acliva ante 10 que, generalmente desde una perspectiva externa,

sea gubernamental 0 academlca, se define como riesgo y vulnerabilidad social. Es

de suma importancia contrastar la definicion etic de la vulnerabilidad social con su

caracterizacion ernic, ya que esta ultima es laque resulta relevante para comprender

las praencas sociales y ladisposicion a actuar ante potenciales riesgos.

En segundo lugar, existe un consenso general entre acadernicos y entidades

internacionales y gubernamentales, respecto al deterioro ambiental como resultado

de losefectos agregados de la actividad humana sobre el ecosistema planetario. Sin

embargo, hay que resaltar el desacuerdo constante respecto a la forma en que las

distintas dimensionesque conforman el deterioro ambiental se relacionan entre si, asi

como en 10 que se puede ytiene que hacer para enfrentarlo. Con respecto a lagestion

del agua y la vulnerabilidad social por tenornenos hidricos, se reitera ese panorama

general de consensos ydisensos.

Aqui hay que seiialar que existe una multiplicidad de niveles, entrecruzamientos

disciplinarios yde comunidades episternicas en ladefinicion de su magnitud yescalas

espaciales y temporales, y sl estos cambios lIevan a un reordenamiento completo 0

parcial de losdistintos subsistemas del ecosistema planetario. La ciencia del deterioro

ambiental es inter y multidiscipl inaria por definicion, y como cualquier conocimiento

cientifico, siempre esta a prueba; las disputas respecto a la existencia del cambio

climatico ylaafectacion de los sistemas hidroloqicos inducidospor laactividad humana

son solo unos ejemplos de como el riesgo y la vulnerabilidad son contingentes a la

interpretacion humana (Flannery, 2006;Antal, 2004).
En varias disciplinas cientificas se han empezado a crear areas interdisciplinarias

a partir de las cuales se pretende estudiar e intervenir en las sltuaciones que,
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generalmente se hace desde la perspectiva academica 0 gubemamental, node los

propios presuntos afectados, de la vulnerabilidad social a eventualidades hidricas,

principalmentea traves del papelque cumple la ciencia y los cientificos en el diseiio

e implementaci6n de la politica publica, quienes han redefinido las trasformaciones

identificadas en los modelos climaticos mundiales a laescala nacional y de nuestras

regiones hidrol6gicas. Lo que era percibido antes como normal par sus habitantes,

aiios de escasez, abundancia y exceso de agua, ahora se vuelve sospechoso ante el

escrutinio cientifico. Sin embargo, convertir esta nueva apreciaci6n del ambiente en

politica publica esmas facil de decir que de hacer.

Entre los cientificos implicados en el estudio de los problemas ambientales,

resalta la apreciaci6n de que la sola perspectiva de la ciencia es insuficiente para

delimitar de forma incuestionable lamanera en que se pueden resolver los problemas

ambientales (Lezama, 2004). Las razones son cJaras. EI conocimiento cientifico es

en sl mismo muchas veces impreciso y controvertible; en sus mismos principios esta

el poder ser examinado y cuestionado continuamente, adernas de que comunmente

proyecta varies escenarios posibles para el manejo de los recursos naturales. EI

conocimiento cienlifico aplicado al estudio del ambiente, generalmente no comprende

las preferencias y valores de aquellos que son afectados 0 beneficiados por los

productos y resultados de las decisiones en el manejo de los recursos naturales, ya

que supone un principio de neutralidad valorativa en sus resultados.

En tercer lugar, esta la dinarnica institucional y organizativa en tome a la

elaboraci6n de la agenda publica ambiental, para de ahi pasar a la de la polilica

publica. En principio, no todo problema ambiental es un problema publico. Tampoco

un problema percibido par miles 0 millones de individuos se convierte necesariamente

en asunto de politica publica.Es un proceso complejode multiples direcciones, el cual

requiere de laparticipaci6n social en su definici6n.

EI deterioro ambiental, y nuestra vulnerabilidad ante el , deben ser reconocidos

como tales a traves de un proceso de valoraci6n y construcci6n social. En este

proceso el conocimiento cienlifico de un determinado problema ambiental no se

traduce necesariamente en acciones para revertir el problema, 10 que confirma
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que este conocimiento, a pesar de ser necesario para la toma de decisiones, no es

suficiente. Son los distintos gnupos sociales 0 los actores gubemamentales quienes

deben reconocer a los problemas ambientales como "graves" 0 "muy graves" y

convertirlos en un "problema publico" (Beck, 2002). Existe en la mayaria de los casos

una fuerte disociaci6n entre el dane ambiental (potencial 0 percibido) que sostienen

los cientificos, y la importancia que estos tienen en el plano de laconciencia pUblica

y de los instnumentos gubernamentales para enfrentarlos. Tambien se presentan

importantes discrepancias al respecto en el Ilamado mundo de los expertos sobre la

magnitud, importancia yjerarquia de los problemas ambientales.

La noci6n de la"construccionsocial del ambiente"y,por 10 tanto,de lavulnerabil idad

social respecto a fen6menos hidricos, presenta patrones sociales de surgimiento

y desarrollo comparables con los que ocurren en otras situaciones sociales. Estas

situaciones han pasado por un proceso de construcci6n social en tanto que los

grupos sociales los conciben como problemas, y para los cuales generan respuestas

especificas. Hay situaciones en las que existe un gran deterioro 0 contaminaci6n del

agua sinque exista respuesta social a traves de una demanda 0 laconfrontaci6n de

intereses y, como resultado, quedan al final de la lista de los problemas a atender

par las entidades gubemamentales. Siguiendo la definici6n que se ha dado a nivel

mundial para 10 que significa en este momento lacrisis del agua, en todos los casos

hay un problema de gobernanza del recurso (Cosgrove y Rijsberman, 2000).

Los socioloqos ambientales han tratado de sistematizar estas etapas: tratando

de no perder de vista la complejidad de las relaciones entre sociedad y ambiente,

y la dificultad que implica comparar situaciones tan diversas. De manera general,

se pueden mencionar los siguientes factores necesarios para fa constnucci6n de

un problema ambiental, que de forma no lineal Hannigan los ubica en: actividades

primarias, como aquellas apartir de lascuales se nombra elproblema yse establecen

los parametres para identificarlo, dirigiendo laatenci6n publica ytratando de legitimar

su demanda;el establecimiento de un foro central donde se disputara tanto en terminos

cientificos como politicos la validez y legitimidad de los argumentos esgrimidos por

las partes; el establecimiento de las "pruebas fehacientes" del problema ambiental,
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ias que tarnbien pasan por los filtros cientificos, morales y legales; el rol que juegan

los distintos actores cientificos 0 politicos y, finalmente, las fa llas potenciales y

condiciones deexito de resoluci6n del problema ambiental (Hannigan, 1995).

Aqui aparecen alqunas tases que hay que considerar. AI inicio, se encuentra la

necesidad de contar con la autoridad cienlifica para ia validaci6n de la demanda;

resulta virtualmente imposible para una condici6n ambiental "transfonmarse" en un

problema sin la confirmaci6n de datos que provienen regulanmente de las ciencias

fisicas 0 naturales. Despues, deben aparecer aquellos agentes que 10 conviertan en

tal, que en algunos casos son cientificos en su funci6n de divulgadores y en otros

ser actores sociales de muy diversa indole que puedan establecer vinculos entre

quienes sostienen la necesidad de actuar publicamente desde la sociedad y la

ciencia: organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales 0 grupos

de interes. A fin de cuentas, tienen que lagrar "fil trar" lasituaci6n ambiental -riesgo,

peligro, deterioro, vulnerabilidad- en la percepci6n de un grupo mayor que respaide

su posici6n. Un problema ambiental en construcci6n tiene que recibir atenci6n de

los medios de comunicaci6n -aunque no necesariamente de manera masiva y

generalizada-, en los cuales lasituaci6n 0 lademandasea "enmarcada"como asunto

real -a veces es s610 una percepci6n sin la suficiente justificaci6n cientifica- y de

caracter publico.

Asimismo, el problema ambiental debe ser "dramatizado" en terminos simb61icos

y visuales. Por ejemplo, con respecto a la crisis mundial del agua, el "discurso" 

mas que realidad- de que las guerras del siglo XXI seran por el agua (aunque ya

diversas investigaciones muestran una realidad mas compleja). La famosa frase del

ahora exfuncionario del Banco Mundial , Ismail Serageldin, respecto aque "lasguerras

del siglo XX fueron por petr61eo y las del siglo XXI seran por el agua... a menos

que cambiemos nuestra fonma de manejarla", fue una forma de redirigir la atenci6n

hacia los problemas de gesti6n del agua (Mostert, 2003). Para colocar los asuntos

de vulnerabil idad social y lograr acciones publicas al respecto, esnecesario plantear

el problema de manera que penmita redirigir la atenci6n publica , y esto s610 se lagra

cuando se intersectan la acci6n gubernamental y la acci6n social. En esto hay que
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considerar que, con respecto a la vulnerabilidad hidrica, muchas veces la agenda

publica laconstruyen funcionarios, acadernicos y grupos de interes organizado, perc

quienes son receptores ni han participado en el proceso, ni comparten el mismo

marco interpretativo.
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En las ciencias sociales persisten diferentes perspectivas para la comprensi6n de

las relaciones sociales, muchas de las cuales se encuentra en abierta confrontaci6n

respecto a la manera en que las acciones individuales se transforman en sociales,

y como los actos individuales se constituyen en un proceso social; 0 al contrario,

la forma en que los actos individuales estan determinados par la ubicaci6n de las

personas en una estructura social y lahistoria0 acciones sociales de las generaciones

pasadas. Este panorama se replica en las explicaciones sobre los procesos apartir de

los cuales los individuos 0 grupos sociales perciben y actuan respecto a los riesgos

medioambientales, y larelaci6n 0 anclaje entre estas percepciones, representaciones

sociales 0 elaboraciones subjetivas, con su capacidad para actuar de manera

individual 0 colectiva y los recursosque movilizan.

Esta polernica no es banal, ya que a partir de su definici6n inicial es como

concebimos el cambio social y el tipo de respuestas al deterioro y riesgo ambiental.

AI revisar la literatura (Adger, 2006; Gallopin, 2006), se percibe el contraste en los

enfoques. Por un lado, se encuentran aquellos que conceptual izan la vulnerabilidad

social resaltando los procesos sociales, politicos, econ6micos y las estructuras que

conducen a condiciones de vulnerabilidad. Desde este punto de vista, se concibe a

los individuos como entes pasivos, receptores del contexto de riesgo 0 del peligro, sin

considerar las posibles elaboraciones intersubjetivas que pueden dar pie a una acci6n

colectiva, laque implica un calculo entre recursos y alternativas de acci6n. Este tipo

de apreciaciones se dan mas en los trabajos marcados por los factores ambientales,

como son aquellos sobre cambio dirnatico, sequia 0 desastres, en donde el campo
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cientifico desde el que se elaboran tiende a resaltar los elementos estructurales de

la naturaleza sobre la sociedad. Por el otro, se pueden resaltar los aspectos mas

<llbjetiv(ls y de accion racional individual, en donde la existencia de incentives a

la accion y colaboracion es fundamental para explicar las respuestas al riesgo, la

capacidad de sobreponerse y gestionarlo. Es asi que, desde esta perspectiva, es

posible pensar que el riesqo no es algo ontoloqicarnerne objetivo, y por tanto la

vulnerabilidad, sino mas bien construido desde las percepciones, representaciones

sociales e intersubjetividades que no solo reconocen el dane potencial, sino que se

ponen de acuerdo en que hay que hacer algo para evitarlo. No es que no exista

el peligro de sufrir inundaciones 0 sequias, sino que esto siempre esta sujeto a

interpretarse y traducirse en acciones individuales ycolectivas diversas.

Cuando hacemos referencia a los temas de recursos hidricos y vulnerabilidad,

esta presente ladisputa entre las visiones ecocentricas y antropocentricas (Gallopin,

2003); las primeras centradas en los proceso naturales y las segundas en los

sociales. Es cornun encontrar laposicion cal ificada como "realismoambiental", donde

el realismo se opone al constructivismo y la agencia humana al estructuralismo.

EI realismo ambiental supone que la naturaleza es una entidad real, capaz de ser

analizada por separado de las intervencioneshumanas,yque supone laposibilidad de

producir efectos observables, medibles y no ambiguos. Sin embargo, la larga disputa

cientifica respecto a la existencia del cambio clirnafico y sus efectos es muestra de

que cualquier medicion esta sujeta a su revision, cualquier afirmacion a una nueva

conrirmacion, per 10 que en la ciencia tarnbien existe un proceso de construccon

consensuada de lasverdades cientlficas.

A las teorias sociales las pedemos analizar muy a grosse modo a partir de la

clasiticaclon que propene Rodriguez (1989), en teorias fundadas en alguna preferencia

por dos dimensiones complementarias: la normativo-estructural y la interpersonal y

comunitaria; las dos caras inseparables de la sociedad y sus actores. En la primera,

se resaltan los aspectos organizacionales, de estructuras y hechos consolidados de

la sociedad. En la segunda, los aspectos de la voluntad, subjetividad individual, del

calculo racional estrateqico que reconoce la interdependencia perc que no olvida al
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sujeto. Tambien existen diversos esfuerzos por reconstruir el vinculo entre ambas

dimensiones.

Cuadro1.Enfoqueste6ricos en cienciassociales.

DimensiOn estructural Dimension interpersonal0 comunitaria

Enfasis en la cohesion estructural. Enlasis en laactividad intersubjetiva.

Busqueda de vlnculos abstractosy Subrayadodel espirltucomunitario y el aeervo

regulacionesfarmales. cultural como elementode referencia explicativa.

Sociedad comoequilibria yfin en si misrna. Socledadcomohumanldad.

Cientificismo yenfoque anannco. Propensi6nal historicismo yvocaoonpractica 0

aun moral.

vocaclon de ruptura conel pasado. Concienciadel pasado.

Fuente:Rodriguez, 1989.

Durante cecadas, varias corrientes de pensamiento sociol6gico supusieron como

determinada la acci6n de los grupos sociales por entidades supraindividuales, por

ejemplo, lasclases sociales, tal como sucede en una buena parte de los pensadores

marxistas; 0 bien, por una estructura inmanente de la cual son incapaces de darse

cuenta los sujetos que la reproducen en sus acciones cotidianas, cemo ocurre en

el pensamiento estructural-funcionalista de las decadas de 1950 y 1960. Desde

perspectivas asi , las unless opciones para el cambio social son de tipo estructural.

Por ello, 10 que importa son los grandes agregados celectivos que, bajo ciertas

circunstancias, reorientan sus acciones a traves de la ruptura 0 , al menos, la

reorganizaci6n de la estructura social. Si analizamos la vulnerabilidad social desde

estas perspectivas, siempre estaria vistacomo un compuesto de formas organizativas

e institucionales (normas, valores, lenguajey simbolos cempartidos, aceptados por la

sociedad), a partir de las cuales los individuos nteractuan reciprocamente, logrando

su centinuidad a naves de las relaciones de integraci6n que suponen la aceptaci6n

de las metas y lasexpectativas sociales. Las respuestas ante lavulnerabilidad social

estan dadas entonces por el tipo de relaciones estructurales y lapercepci6n definida

funcionalmenteque tienenlos sujetos de los riesgos.
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En contraste, desde laeconomia neoclasica 0 el pensamiento de Max Weber, por

ejemplo, se sostuvo que todo 10 social se podia explicar a partir de la racionalidad

individual, por 10 que el cambio se inicia necesariamente a partir de los individuos,

de su calculo racional respecto a ventajas y desventajas que reciben al seguir un

determinado curso de accion, incluso a partir de su razonamiento estrateqico en

relacion con quienes los individuos interactuan. Este ha sido un principio ampliamente

utilizado para caracterizar las conductas de individuos y grupos, en donde la

racionalidad de los sujetos esta mediada por el calculo que realizan de los beneficios y

costos de determinadas acciones. EI calculo del riesgo y peligro debido a fenornenos

hidricos, por parte de los sujetos, tiene como contraparte los incentivos para hacer

algo, suponiendo que actuaran solo si los beneficios de hacer algo superan los costos

implicados en cada accion, respecto a un peligro que siempre resulta contingente.

Otras variantes de esta gran aproximacion es lade las escuelas fenomenoloqicas y

la etnometodologia, entre otras, en donde asumen que la racionalidad no es aquella

en laque los individuos hacen constantes decisiones con base en calculos, sino una

en laque las normas se adecuan de acuerdo con una racionalidad practica de la vida

cotidiana. Actualmente, podemos distinguir ambos enfoques activos en el estudio de

la vulnerabilidad social, con distintas consecuencias en la elaboracion de politicas

publicas, Acontinuacion repasamos algunas aproximaciones.

En la dimension interpersonal y comunitaria encontramos una gran diversidad de

posiciones. Por un lado, esta el influyente principio del individualismo rnetodooqico,

el cual sostiene que todos los fenornenos sociales -su estnuctura y sus cambios- son

en principioexplicables par elementos individuales, es decir, por las propiedades de

los individuos tales como sus metas, creencias, calculos yestrategias que siguen.Las

cosas pasan en el mundo social porque los individuos hacen y dejan de hacer. Esto

hace aparecer a los individuos como las entidades activas en todo el proceso, por 10

que el analisisdebe pasar por lacapacidad de los individuos de percibir, por ejemplo,
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un riesgo ambiental, lacapacidad de los individuos de racionalizarlo y establecerun

curso de acconviabley otrosalternativos y, en todo caso,cuando ocurreeldesastre,

de responder individualmente a las nuevas condiciones. En estudios sobre pobreza,

es a los individuos a quienes se les debe de dotar de recursos, de tal manera que no

bloquee la elaboracion de sus propias estrategias para salir de lapobreza.

Existen distintas versiones, una de elias es la tradicional teoria del homo

economicus, que parte de la idea del egoismo individual. La teoria econ6mica

neodasica y todas sus sucesoras conciben la conducta humana como esencialmente

racional, esto es, capaz de evaluar 0 entender una determinada situaeion en la

que debe tomar un curso de accion entre varias alternativas; escoger a partir de

un proceso logico aquella opcion que Ie garantice maximizar 10 que subjetivamente

quiera maximizar -loseconomistas Ie Ilaman utilidad,perc puede ser precisamente un

sentimiento de seguridad fisica 0 simplemente el placer 0 disfrute individual-, 0 bien,

altemativamente. minimizar la perdida. Esto implica consistencia en lamanera en que

razona y satisface algun objetivo 0 finalidad. Esta version ha desarrollado diversas

expl icaciones sobre la posibilidad de laaccion encolectivo.

Desde la decada de 1960 en adelante, se inicia una fuerte discusion que retoma

este problema de vinculacionentre las dimensiones micro (individuos) y macro (gruposy

conglomerados de grupos), con 10 que desde entonces se conceptualiza como la accion

colectiva,estableciendo que apriorino existen tales agregados sociales predeterminados

(Paramio,2005). Pero tampoco dejan de existir propiedades emergentes de lasacciones

y la conlormacionde actores colectivos. Tampoco los individuosexisten aislados, como

los 'robinsones" que criticabaMarx a los economistas liberales.

Una de las versiones que elabora una explicacion es la teoria de la accion

colectiva, la cual expone como se procesan los bienes publicos --1a seguridad es un

bien publico- y como son apropiados para su usa 0 consumo colectivo a traves de

la colaboracion de dos 0 mas individuos y del impacto de las externalidades en el

comportamiento de grupo. Desarrolla la idea de los dilemas sociales, en los que se

muestra como la accion de los individuos con sus propias conductas estrateqicas

maximizadoras puede producir situaciones donde el resultado es exactamente el
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contrario al buscado por el conjunto de quienes participan en ello, ya que pueden

existir fuertes incentivos para algunos individuos el tener conductas oportunistas,

con las cuales obtienen mayores beneficios. Un dilema muy estudiado de la acci6n

colectiva es el que Olson analiza en la formaci6n degrupos, que podemos examinar

en una situaci6n de desastre 0 en cualquier politica publica orientada a ayudar a

grupos en condiciones depobreza extrema, muy vulnerables asituaciones decambio

hidrol6gico 0 socioecon6mico.

Olson (1992) abandona la conocida premisa dominante que consideraba que los

intereses ymetas similares deactores individualesimplican necesariamente formas de

organizaci6n yactuaci6n (acci6n colectiva)para lIevar acabo esos interesesy metas.

Esta era la idea basica seguida por el marxismo clasico establecida en el concepto

de c1ase social, que supone que las condiciones estructurales como desposeidas

o poseedores de medios de producci6n suponen intereses similares y, por 10 tanto,

genera una lucha de clases para cambiar las relaciones de poder. Aquellos que no

segulan este principio organlzativo y de lucha -se explicaba- estaban sometidos

mediante la ideolog la, entendida esta como falsa conciencia. De aqul surge la

necesidad de diferenciar entre la16gica de la acci6n colectiva y la 16gica de la acci6n

individual. La teoriade fa acci6n colectiva trata defundamentar laacci6n colectlva en

las 16gicas indivlduales.

LEn que sentido esto nos ayuda aabordar el problema de vulnerabilidad social? Es

importante considerar que el hecho deser pobres 0 percibir un riesgo, y aun saberse

vulnerables ante el peligro 0 un desastre, no va a generar una conducta colectiva

hornoqenea; incluso puede resultar 5610 en conductas oportunlstas de todos los

involucrados. Siempre existiran distintas opciones de acci6n desde la perspectiva

individual. Aun cuando tienen intereses similares y comparten un bien comen, no

logran hacerfuncionar una acci6n colectiva benefica,argumenta Olson, por latentaci6n

del oportunismo (free riders), 0 par mledo de ser defraudado por los oportunistas. EI

problema esta en larelaci6n entre oportunismo ybienes colectivos, como la protecci6n

de las fuentes de agua y lacalidad de los rios,0 el caso que trabaja Garret Hardin, los

recursos naturales de libre acceso. Un criterio del bien cornun (colectlvo) es ofrecerlo
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sin tomar en cuenta la contribuci6n singular de cada individuo. L1evando el ejemplo

a una respuesta a la vulnerabilidad social , se podria pensar que, a pesar de una

condici6n de vulnerabilidad social percibida y compartida por un grupo, yde que todos

pueden estar de acuerdo con la necesidad de una acci6n conjunta, siempre habra

aquellos que individualmente estmaran que su contribuci6n para beneficiarse de la

acci6n colectiva que resuelvalasituaci6n de vulnerabilidadespequeiia; el precio de la

acei6n colectiva es superior al beneficio individual que Ie puede reportar; el beneficio es

publico mientras los costos son individuales, por 10 que optara por no actuar,esperando

recibir los mismo beneficios que los dernas. Le resulta mas racional no participar, no

aportar, pues de todas maneras recioira los beneficios del bien publico generado. De

estas explicaciones se ha desarrollado una amplia literatura respecto a los dilemas

sociales, algunos con una amplia influencia heuristica en la caracterizaci6n de las

conductas grupales desde las estrategias individuales, mostrando las contradicciones

que generalmente se enfrentan para alcanzar una acci6n colectiva.

Los diversos paradigmas que pueden agruparse genericamente como constructivistas,

coinciden en un principio epistemol6gico que se fundamenta en el papel activo de los

sujetos en laelaboraci6n de la realidad. Es a partir de los agentes sociales, con sus

capacidades cognitivas, sus percepciones,asi como del sentido de laacci6n, como se

aceede alarealidad,par 10que estas610escognosciblepormedio de lainterpretaci6n,

conceptualizaci6n 0 racionalizaci6n que hacen los sujetos, y es reflexiva con re/aci6n

al contexto y el discurso.

Las personas interpretan su realidad en funci6n de sus propias experiencias y

conocimientos -un sistema complejo de aprendizajes previos y nuevas experiencias

en sucesivas organizaciones.Toda nueva situaci6n 0fen6meno es leidoeinterpretado

por esa estructura cognitiva, y en determinadas circunstancias implica una nueva

reorganizaci6ncognitiva (Garcia,2000). Los individuostienen siempre un papelactivo,

ya que son capaces de seleceionar, evaluar e interpretar, dotando de significado su
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experiencia. Pero esto supone que los seres humanos como especie tenemos una

base biol6gica que nos ha permitido adaptarnos a nuestro medio ambiente, por 10

que estas capacidades cognitivas pueden entenderse como una adaptaci6n funcional

de las individuos a un mundo interpretado. Este procesonose etectoa por individuos

aislados, sino principalmente a traves de lacomunicaci6n intersubjetiva que se lIeva

a cabo en cualquier relaci6n social.

La naturaleza es un producto de una construcci6n social que es cinarnica y

cambiante en funci6n de laevoluci6n misma que tienen las sociedades, compuesta de

tres dimensiones: una construcci6n cognitiva de lanaturaleza (formas especificas de

entender ydefinir larelaci6n sociedad-naturaleza apartir de los conocimientos,cultura

o experiencias que tengamos de ella); una construcci6n nonmativa de la naturaleza

(las reglas por medio de las cuales distribuimos el acceso y uso de lasociedad y los

individuos a la naturaleza), y una construcci6n simb61ica de la naturaleza (estado de

conciencia desde el cual entablamos una relaci6n con esta, es decir, al consumo que

hacemos de lanaturaleza y c6mo lainterpretamos). Estos tres niveles se entretejen y

se influencianmutuamente constituyendo laestructura de laconstrucci6n social de la

naturaleza. Para Hajer (1995), el medioambiente naturalaparece como moldeadopor

irnaqenes ydiscursos. La naturaleza se visualiza como el resultado de percepciones,

producto de laexperiencia,ellenguaje, las irnaqenes ylas fantasias de las sociedades.

Plantea que algunas sociedades imaginan la naturaleza como algo fragil, mientras

otras la perciben como robusta y capaz de resistir perturbaciones. La gente tiene

ideas diferentes sobre 10 que se puede considerar como una crisis ecol6gica y, por

consecuencia, plantean soluciones diferentes de aquello que han establecido y

definido como problemas en sus propios terminos, La realidad, entonces, depende

siempre de un marco subjetivo especifico 0 de discursos especificos en un tiempo y

espacio determinados que guian nuestras percepciones de 10 que se trate. Este autor

reconoce no s610 los aspectos sociales del medio ambiente, sino sus implicaciones

para la toma de decisiones (Hajer, 1995:17).

EI proceso de construcci6n social de los riesgos es un proceso complejo en el

que intervienen distintos actores sociales. En este proceso desarrolla un papel
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determinante elconocimiento publico, 10 que lagente conoce ypercibe de los peligros

que Ie rodean y, sobre todo, el conocimiento experto. Afirma Beck (2002) que en la

construcci6n cientifica de los riesgos prima la racionalidad cientifica, en ocasiones

enfrentada alaracionalidad social. La racionalidad cientifica define 10 que son riesgos,

establece la cantidad de ellos que se pueden asumir, la probabilidad de ocurrencia

que hay. La ciencia fija los riesgos, pero la poblaci6n los percibe. Los cientificos y

los expertos se convierten en los depositarios del monopolio de la definici6n y el

diagn6stico de los riesgos Tan s610 el conocimiento cientifico sirve como legitimador

de los peligros, s610 a traves de el se puede establecer los que son asumibles,

aquellos que pueden ser considerados como no riesgo. Sin embargo, explica Beck,

este monopolio decientificos e ingenieros esta siendo cuestionado por la sociedad,

pues elpapel de lainstituci6n delaciencia, ante lamagnitud delos riesgos, es puesto

en tela de juicioen lamodernidad reflexiva. En opini6n deBeck,noexisten soluciones

deexpertos sobre elriesgo, pues nunca el conocimiento cientifico escapaz de evaluar

las soluciones culturalmente aceptables. La racionalidad cientifica se vuelve vacia sin

racionalidad social, pero la racionalidad social es ciega sin racionalidad cientifica,

nos dice elautor.A fines del siglo XX la incertidumbre cientifica y la falibilidad de los

modelos cientificos empleados en la gesti6n de los problemas medioambientales es

reconocida publicamente. Esto abre, sequn Beck, el espacio a la democratizaci6n

de la relaci6n entre ciencia y politica. La tecnocracia autoritaria debe dar paso a una

tecnocracia critica, consciente desus limitaciones y abierta al escrutinio publico. La

ciencia debe abrirse desde dentro a la opini6n publica, mostrar sus limitaciones y

dejar que su praxis se contraste publicarnente (Oltra, 2005).

La vulnerabilidad social debe ser considerada un umbral a partir del cualla sociedad

esta dispuesta a afrontar los riesgos. La vulnerabilidad respecto al agua puede ser

vista desde varias perspectivas. Aqui queremos asumir el enfoque que considera

que la relaci6n con el agua debe ser vista a distintas escalas, las cuales estaran
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determinadas par la del manejo del agua, la de la distribucion natural del agua en

cuencas yacuileros y, la otra, en la orqanizaclon social. Una caracteristica ydificultad

de estos estudios es siempre que existen distintas escalas; subir y bajar de escala es

10 que nos permite ver como se enlrelazan los procesos sociales con los ambienlales.

La idea mas general de vulnerabilidad social remile a un eslado de los grupos

sociales (pueden ser hogares, pero tambien comunidades 0 , inciuso, conglomerados

de grupos) que varia en relacion inversa a su capacidad para conlrolar las fuerzas

que modelan su propio deslino, 0 para contrarrestar sus eleclos sobre el bieneslar.

La nocion de vulnerabilidad se cenlra en los determinantes de esas siluaciones, las

que se presenlan como rssultado de un deslase enlre las necesidades, disposiclon y

usos del agua que proporcionan distinlos lorrnas de orqanizaclon, mas lecnologias,

y los que por dos lipos de interacciones distinlas,el sistema cuenca proporciona: con

subsistema hidrol6gico con toda su alealoriedad y eslacionalidad, y el subsistema

social, con todos los procesos que desde los grupos locales son incapaces de percibir

y conlrolar. Es necesario reconocer en cada caso los conceplos de vulnerabilidad y
riesgo de los grupos locales, considerarque ellos han elaborado estralegias individuales

como colectivas perc que, principalmente en el caso de grupos que han lenido una

larga relacion con su ambienle, seguramenle han asumido una representacion social

sobre el riesgo ycomo alrontarlo. De este analisis de los sujetos sociales deben partir

las acciones de politica publica, que de olro modo siempre tend ran un eleclo limitado,

como un programa mas de mitigacion de algo que noha side plenamente reconocido

por los receplores de laaccion gubernamental.
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VuLneraDiLidad social y eetratcqia»
de gedtwn deLriedgo de dedadtred en
La cuenca GrijaLIJa J

GuadalupeAlvarez

Se presentan los resultados de la aplicaci6n de una metodologia participativa de

planeaci6n estrateqica en la elaboraci6n de planes locales de gesti6n del riesgo de

desastres de origen hidrometeorol6gicos, en lacuenca alta ymedia del rioGrijalva, EI

diseiio se bas6 en las teorias socialesdeconstrucci6n social e hist6rica del riesgo de

desastres, laidentificaci6n de las percepciones delos mismosyen sus vulnerabilidades

asociadas, De esta manera, se ubicaron estrategias de acci6n acordes al contexto

sociocultural y a las capacidades locales, Se describe el proceso de participaci6n

1 Estapublicad6nhasideposiblegradas alapoyodel Fondo Institucional de Fomento Regional para
el Desarrollo Cientifico, Tecnol6gicoy de lnnovacion (Fordecyt), delConsejo Nadonal de Ciencia y
Tecnologia (Conacyt), a traves del convenio 143303: Gestion y estrategiasde manejo sustentable
para el desarrollo regional en la cuenca hidrogriJfica transtronteriza Grijalva, apoyado por fondos
concurrentes dela SecretariadeRecursos Naturales yProtecci6nAmbiental (Semapam), delestado
deTabasco.
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y se identifican, como prioridades para reducir vulnerabilidades, que la aplicacion

se ajuste: a las condiciones de vida y sustento cotidiano; al forlalecimiento de las

comunidades; a un sentido de perlenencia de grupo historico, social y culturalmente

construido, y a la vinculacion de los diferentes actores sociales.

Palabras clave: qesfion local del riesgo, desastres, planeacion estrateqica.

EI.ser humano, desde su origen, ha realizado cambios sobre el ambiente. Tambien, se

han registrado variaciones del c1 ima, de diversas maneras, desde el inicio de la historia

del planeta (Landa, 2008). Sin embargo, ante los recientes desastres, en laactualidad

ha surgido una nueva refiexion que incluye el concepto de cambio climafico yvariabilidad

clirnatica en la que, cada vez, se reconoce que los desastres son consecuencias de

la mala relacion del ser humano con la naturaleza, 10 que provoca mayores y mas

frecuentes danos socio-ambientales que situan a la humanidad en constante riesgo

0, como 10 ha denominado Vilches (2008:2), "un planeta en riesgo' que no asegura a

futuro el sustento de vida y permea todos los procesos sociales de desarrollo.

Los riesgos descritos son suficientes para calificar una snuacion de "emergencia

planetaria", resumiendo en "una contarninacion pluriforme ysin fronteras que envenena

suelos, rios y mares, hace irrespirable elaire yesta provocando un acelerado cambio

clirnatico que amenaza con hacer inhabitable nuestro planeta" (Vilches, 2008:2). La

autora describe tarnbien el agotamientoydestruccion de todos losrecursos naturales

y los medios de procuccion, pobreza e inequidad social y, en general, ladestruccion

de los patrimonios naturales y biolcqicos del planeta.

Ante este panorama y el uso incesante de los recursos naturales, los seres

humanos hemos tratado de generar estrategias para la sustentabilidad desde hace

tiempo; sin embargo, la presencia de los desastres cada vez mas frecuentes e

intensos, solamente hace evidente que nuestras conductas nohancambiado y existe

un inminente fracaso de los modelos imperantes del desarrollo. Especificamente, con

relacion a los desastres en Mexico, dsspues delterremoto de 1985, se iniciaron los
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estudios con enfoque social que dieron pauta a vislumbrar un origen no unicausal,

diferentes a los ubicados en amenazas naturales; asimismo, posterior a los desastres

ocasionados per el huracan Stan en 2005, se han generado estudios sobre la

vulnerabilidad sociai y riesgos a desastres en algunas de las cuencas del sureste

mexicano (Alvarez, 2011 ; Ruiz, 2010; Soares, 2012),

Con relaci6n a las politicas publicas de atenci6n a los desastres en Mexico, se

han ubicado de manera general en tres grandes arnbitos: la prevenci6n, la atenci6n

y la recuperaci6n. A pesar de un gran avance en la atenci6n de los desastres, en el

campo de la prevenci6n y recuperaci6n los logros han sido Iimitados, aun cuando

existen a nivel nacional el Fondo de Desastres (Fonden) yel Fondo de Prevenci6n de

Desastres (Fopreden). En los ultrnos anos, el Sistema Nacional de Protecci6n Civil

se ha considerado la piedra angularde la atenci6n de los desastres; sin embargo,

sigue estando especializado en la atenci6n de emergencias. EI Manejo Integral de

Riesgo de Desastres en Chiapas, ha sido val ioso en la atenci6n a los desastres, y

se pretende integrar la visi6n de la construcci6n social e hist6rica de los desastres

para la planeaci6n y atenci6n en los municipios. Una estrategia de recuperaci6n y

reconstrucci6n ha sido la creaci6n de cuatro ciudades rurales sustentables que

han respondido, en parte, a la reubicaci6n de habitantes de localidades en riesgo

de desastres: Juan de Grijalva y Santiago el Pinar, ya construidas, y Jaltenango e

lxhuatan, en construcci6n (Gobierno del Estado de Chiapas, 2012). La propuesta de

gesti6n del riesgo de desastres que se presenta en este capitulo, cubre lanecesidad

de conformaruncuerpo de estrategias preventivas ylo adaplalivas, que no solamente

evile 0 disminuya las grandes perdidas materiales y humanas, sino que vislumbre un

cambio en nuestras pracficas de desarrollo y relaciones con nuestro ambiente.

Lay conceptos: dAv vuLnenwilidcut; r~y ge«t..6YlI
de1"r~

Es importante defrnir los diferentes conceptos, principalmente "gesti6n", que

comunmente aparece con multitud de adjelivos: participativa, publica, ambiental,,del
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desarrollo,empresariai,polinca yotros mas que nos trasladan auna serie de disciplinas

con objetivos a alcanzar. Lo que nos lIeva a plantear una definicion especifica para

la"gestion del riesgo de desastres", que denote c1aramenteel objetivo de laqesfion,

Asi, planteamos primerarnente una definicion con fundamento en las capacidades de

la poblacion de Lavell, (2003:30), como "un proceso social complejo cuyo fin ultimo

es la reduccion 0 la prevision y control permanente del riesgo de desastre en la

sociedad, en consonanciacon, e integrada al legro de pautas de desarrol lohumano,

econornico, ambiental y territorial, sostenibles. Admite, en principle, distintos niveles

de coordinacion e intervencion que van desde 10 global, 10 integral, 10 sectorial y 10

macro-territorial, hasta 10 local, 10 comunitarioy 10 familiar."

Para estudiar los desastres y su reooccion es necesario analizarlas variables que

intervienenensu presentacion, tales como lavulnerabilidad,elriesgo ylaamenaza,en

el entendido que manejarlos adecuadamente perrnitra encontrar explicacionesmas

cercanasa los procesos historicos ysociales actuales. EI tema se ubica endiferentes

ambhos acadernicos, politicos y de la vida cotidiana. Esto obedece a los cada vez

mas frecuentes desastres de origen hidrorneteoroloqico, con impactos en psrdidas

humanas y materiales de mayor magnitude impacto social y ambiental. Noobstante,

debido al uso cotidiano y frecuente, nosiempre se tiene c1aridadsobre los conceptos,

sus relaciones, sus abordajes y enfoques disciplinarios. Por tanto, en este capitulo

nos interesa presentarun analisisdesde los conceptosy plantear los desastres como

construcciones sociales e historicas, 10 cual marca un camino hacia la qestion del

riesgode desastres.

Los desastres soneventos que rebasan larespuestade lapoblacion por si misma

y requieren ayuda externa. Por su origen, existen tres tipos: antroplco, natural y

socoantrcpico, seqtm el involucramientodel ser humano.

En general, se acepta que elconcepto deamenazaserefiere a un peligro latente

o factor de riesgo externo a un sistema 0 a un sujeto expuesto. Se puede expresar

en forma rnatemanca como la probabil idad de exceder un nivel de ocurrencia de

un suceso con una cierta intensidad, en un sitio especifico y durante un tiempo de

exposicion determinado. "La vulnerabilidad es la predisposicion 0 susceptibilidad
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fisica, econ6mica, polilica 0 social que tiene una comunidad de ser afectada 0 de

sufrirdaiios en caso que un fen6meno desestabilizador de origen natural 0 antr6pico

se manifieste" (Cardona, 2001:2).

Sequn Lavell (2000), los desastres son producto de procesos de transformaci6n,

adaptaci6n y crecimiento de la sociedad, que no han garantizado una adecuada

relaci6n entre los ambientes naturales y construidos; es decir, son problemas

no previstos por la falta de planeaci6n adecuada en los procesos del desarrollo,

principalmente de las ciudades.

EI concepto de vulnerabilidad se ha utilizado en diferentes disciplinas de las

ciencias naturales y las ciencias sociales. Desde 10 social y como explicaci6n al

fen6meno de los desastres, la vulnerabilidad esta presente en una comunidad

cuando "la predisposici6n 0 susceptibilidad fisica, econ6mica, politica 0 social de

ser afectada 0 de sufrir daiios en caso que un fen6meno desestabilizador de origen

natural 0 antr6pico se manifieste" (Cardona, 2001). Tarnbien, se ha definido como

"las caracteristicas de una persona 0 grupo y su situaci6n que limita su capacidad de

anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de los impactos de una amenaza natural"

(Wisner et a/., 2004:7). Sequn Busso (2001 ), existen diferentes gradientes entre la

vulnerabilidad y la invulnerabilidad; la primera estaria dada por la "protecci6n total

o blindaje eficaz respecto del efecto de choques adversos que hieren u ocasionan

alqun tipo de daiio". EI gradiente estaria dado por los recursos internos que permiten

alternativas de acci6n (deliberadas 0 no) para enfrentar los efectos de cambios 0

choques externos. A mayor cantidad, diversidad, flexibilidad y rendimiento que

presenten los recursos internosque se pueden movilizar para hacer frente acambios

externos, menorsera el nivel de vulnerabilidad."(Busso, 2001:8). Este nivel depende

de vanes factores que se relacionan. Por un lado, con los riesgos de origen natural y

social, y, por otro, con los recursos yestrategias que disponen los individuos, hogares

y comunidades. La relevancia de lanoci6n de vulnerabilidad social, se relaciona con

laposibilidad de captar cognitivamente c6mo y por que diferentes grupos y sectores

de la sociedad estan sometidos, de forma dinarnica y heteroqenea, a procesos que

atentan contra su subsistencia ycapacidad de acceso a mayores niveles de bienestar.
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Estas distinciones entre unidades de am'llisis y dimensiones de la vulnerabilidad se

realizan s610 con fines analiticos, dadoque en lapracnca se presentan conjuntamente

(8ussa, 2001).
Para el estudio de las condiciones de vulnerabilidad, la utilizaci6n de esquemas

multilactoriales es sin duda mejor que una basada en lactores unicos 0 dispersos; sin

embargo, su complejidad no permite construir hip6lesis explicalivas. Una propuesta

holistica,por tanto, consisle en agrupar elestudio de lavulnerabilidad en tres grandes

componentes: la Iragilidad fisica, la Iragilidad socioecon6mica y la capacidad de

resiliencia (Cardona, 2001).

En general, la Iragilidad lisica es una condici6n de susceptibilidad que tiene el

asentamiento humane por estar ubicado en un area de peligro ypor lalta de resistencia

lisica ante los mismos (Cardona, 2001). En un espacio urbano esta determinada por

"la concentraci6n espacial de poblaci6n e inlraestructura econ6mica, lacomplejidad

e interconexi6n de los elementos de la estructura urbana, los electos sinerqicos

que la ciudad produce, y la amplia lalta de controles y normatividad relerente a la

seguridad ciudadana(por las razones que sea),que hacen aparecer mas ynovedosos

lactores de riesgo" (Lavell, 2000). La Iragilidad social, tarnbien lIamada Iragilidad

socioecon6mica, se refiere al resultado del nivel de marginalidad, segregaci6n social

y sus condiciones de desventaja y debilidad relativa por factores socioecon6micos,

y la lalta de resiliencia como "las limitaciones de acceso y movilizaci6n de recursos

del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para

absorber el impacto" (Cardona, 2001 :14). La resiliencia incluye la lIamada capacidad

de resistencia que refiere a los aspectos de adaptaci6n y recuperaci6n, asi como la

capacidad de lapoblaci6n de enlrentar laemergencia(Twingg,2007; Cilento, 2005).
La resistencia, segun Aguirre (2004), "implica la capacidad de reaccionar

apropiadamente en un momenta de crisis que no ha side anticipado. Es sin6nimo

de capacidad de adaptaci6n y de reacci6n, de poder enlrentarse positivamente y

sin excesiva demora 0 dificultades a las demandas y los electos no anticipados de

desastres y crisisde lodos tipos", La resislencia, que no es s610 fisica 0animica para

soportar cualquier calamidad, esta relacionada con las expectativas y esperanzas,
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experienciaacumulada, conocimiento del entorno yamenazas naturales, percepci6n.

tradiciones, solidaridad y otros valores transmitidos por generaciones. que conforman

una parte muy importante de lacultura de riesgos (Cilento, 2005).

Otro enfoque del estudio de la vulnerabilidad social se encuentra en los recursos

de la poblaci6n a traves de 10 que se denomina "capitales" con un caracter social

predominante, pues depende de las capacidades 0 capitales en diferentes ambitos

sociales, culturales y politicos donde se establecen las relaciones entre laestructura

y los individuos. Una ventaja de este enfoque esplantear la pcsibilidad de construir

indicadores asignando puntajes a cada capital (Soares eta/.• 2012).

Sea elenfoque 0 medici6n que se utilice. laimportancia de descubrir lanaturaleza

profundamente arraigada de lavulnerabilidad nos permitra hacer planes,mitigar y, tal

vez,prevenir desastres, en lugar de abordar los riesgos fisicos como punta de partida.

La deficiente informaci6n, comunicaci6n y conocimiento entre los actores sociales, la

ausencia de organizaci6n institucional y cornunitaria, las debilidades en la reparaci6n

para laatenci6n de emergencias, lainestabilidadpolitica y lafalta de salud econ6mica

en un area qeoqratica contribuyen a tener un mayor riesgo (Cardona. 2001 ). Es aqui

cuando todos los actores sociales deben estar representados. reflriendonos a las

autoridades del gobierno, de las municipalidades e instituciones, en lamedida de que

el despliegue y movilizaci6n de sus capacidades y recursos contribuyen a lagesti6n

de los riesgos locales (Salazar-Ochoa etal., 2002) .

En general. el riesgo es definido como una probabilidad de que ocurra un dano.

Desde una perspectiva subjetiva, el riesgo es producto de percepciones distintas

que corresponden a grupos sociales distintos, y estan determinados por la cultura

y las historias de vida de lapoblaci6n. Por tanto, es de nteres estudiar ladimensi6n

subjetiva del riesgo que corresponde a la conciencia de riesgo, entendida como "las

imaqenes cognoscitivas que un sujeto concreto, individual 0 colectivo, desarrolla en

relaci6n a las amenazas, a su propia situaci6n de vulnerabilidad {autoconciencia
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de vulnerabilidad) y a las relaciones entre ambos aspectos (riesgo de desastre). La

conciencia de riesgo no es un reflejo pasivo del riespo, sino su interpretaci6n activa"

(Campos. 2005:30). En su comprensi6n. se reconoce que encontraremos diferencias

en las formas de afrontar y padecer un cesastre. de acuerdo con la interacci6n de

referentes como la etnia, sexo, edad, estatus economico, relig i6n. costumbres,

practicas y formas particulares de relacionarse y percibir el medio en que se vive

(Lavell. 2000).

Aun con las experiencias de enfrentar. sobrevivir a los desastres y mantener una

peligrosidad frecuente , el riesgo se vuelve cotidiano e imperceptible; y para que los

individuos sean conscientes de los riesgos, debe ocurrir una amenaza real. Existe

una dimensi6n social y simb61ica en la definici6n de los problemas que conllevan a

diferentes jerarquizaciones y.aveces, laexclusi6n de algunos individuoscontribuye a

aumentar la vulnerabilidad y a hacer permanentes algunas situaciones de riesgo. La

experiencia de los individuossobre laexposici6n a los riesgos 0 siniestros, su nivel de

preparaci6n para la adopci6n de medidas preventivas. as! como el comportamiento

en caso de siniesfro, intervienen considerablemente sobre la vulnerabilidad de

las poblaciones expuestas. Los factores que mejoran la percepci6n del riesgo en

situaciones particulares influyen. principalmente. el grado de informaci6n y el tiempo

que lIevaban viviendo en los diferentes barrios. La situaci6n social y econ6mica

desempena indirectamente un papel muy importante en lapercepci6n del riesgo, y se

consider6 como el principal factor que infiuye sobre laapreciaci6n que tiene la gente

de su medio de vida. Esto relega las caracteristicas ambientales a un segundo plano.

incluso las oculla (Chardon. 1997).

Sequn Lavell (2000). el entendimiento del riesgo cotidiano puede relacionar

la pobreza con el riesgo de desastres. Esa construcci6n social del riesgo de

amenazas y vulnerabilidades hace que una poblaci6n en condiciones de pobreza

convierta dichas condiciones en factores de amenaza y vulnerabilidad. teniendo

una predisposici6n mayor en caso de presentarse un evento fisico extemo. Asi, la

vulnerabilidad acumulada y laconstrucci6n social del riesgo son determinantes en la

relaci6n que guardan con una amenaza natural muy particular. Las investigaciones
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con una perspectiva hist6rica en lavulnerabilidad a los desastres permiten identificar

cambios sociales y culturales en algunos grupos, pues las amenazas ambientales

jueganun papel detonador desiluaciones crilicasque yaexistian yque pueden iniciar

incipientemente y aumentar con el tiempo para convertirse en amenazas (Garcia

Acosta, 2004). Asimismo, las representaciones espaciotemporales de las amenazas,

vulnerabilidades yriesgos, de manera relrospectiva y prospectiva, son fundamentales

para su aplicaci6n en la gesti6n de riesgos, desde las actividades de planificaci6n y

mitigaci6n hasta las de alenci6n y recuperaci6n.

LC7vP~ ~rCf..t"~pCf.,VC7v Lev ge«t..6rv
deL r~de,,~re&'

Se propane laplaneaci6n estrateqica como la herramienta basics para la concreci6n

delos planes localesdegesti6n del riesqo dedesastres. EIexitodependera deque los

diversos grupas tengan objetivos claros y los recursos disponibles sean coordinados

eficaz y eficientemente para su maxima produclividad, eficiencia y calidad. En

general, se necesita deplaneaci6n, organizaci6n, direcci6n y control de los recursos

organizacionales (Munch y Garcia, 2009; Daft y Marcie, 2010; Chiavenato, 2001).

La planeaci6n debe adaptarse alarealidad ya las condiciones objetivas; debe ser

flexible en el sentido de afrontar situaciones imprevistas y que puedan proporcionar

olros cursos de acci6n a seguir, integrarse en una unidad y permitir la evaluaci6n

permanente. Existen diferentes lipos de planes. La diferencia entre ellos radica en

loshorizontes de tiempo que se requieran cubrir y en su campo de acci6n; los planes

estrateqicos abordan necesidades a largo plazo y establecen el curso general de

acci6n. Independientemente del ambito en el que se aplique (empresarial, urbano 0

rural), dispone de un cuerpo teorico dedefiniciones, metodologia e instrumentos de

analisis que permilen la aplicaci6n de los principios estrateqicos a cualquier ambito

(Garcia-Iniesta, 2004).

EI concepto de planeaci6n estrateqica que utilizaremos se refiere aun proceso,por

elcuallos miembros deuna localidad preven su futuro ydesarrollan los procedimientos
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y operaciones necesarias para alcanzarlo (Goodstein etai,2003), EI proceso implica

c1aridad de metas, objetivos, medios y tiempos especificos para lograr las actividades

propuestas.

Una estrategia es un plan de acci6n que describe fa asignaci6n de los recursos

y las actividades para enfrentar el entomo, lograr una ventaja competitiva y alcanzar

las metas de la organizaci6n (Daft, 2010). La planeaci6n estrateqica no se encuentra

librede incertidumbredeacontecimientos ambientales, por tanto, basasusdecisiones

en los juicios y no en los datos, incluye a la localidad u organizaci6n como totalidad

y abarca todos los recursos para obtener el efecto sinerqlco de toda la capacidad y

potencialidadde los partcpantes.

Diversos autores, desde la administraci6n, han determinado una secuencia de

pasos pararealizaruna planeaci6n estrateqica .ParaTerry y Franklin(2000) son cinco:

1) determinar objetivos, 2) reuniry analizar informaci6n, 3) evaluar las dimensiones

estrateqicas del entomo que afecta a la organizaci6n, 4) conducir a una auditoria

de los recursos de la empresa y 5) establecer las altemativas estrateqicas para

cursos de acci6n. Para Chiavenato (2001 ), ladeterminaci6n de los objetivos esta en

funci6n de lamisi6n y lavisi6n; son los prop6sitos de laempresa 0 grupo social , que

tomadosenconjunto, definen supropia raz6nde ser 0 existr. EIanajsisdel ambiente

extemo 0 contexto en elanalisissocial esimprescindible para operar con eficiencia y

eficacia; es necesario conocer las necesidades, oporlunidades, recursos disponibles,

dificultades y restricciones, amenazas, coacciones y continqencias, EI analisis

organizacional intemo determina en conjunto los recursos financieros y contables,

mercadol6gicos, productivos y humanos de laempresa, para verificar cuales son sus

fortalezasydebilidades,ycomo exploraralasoportunidades yenfrentar lasamenazas

ycoaccionesque elambiente Ie presenta.

Par tanto, tarnbien es estrateqico generar una metodologia clara de trabajo para

diseiiar los nuevos escenarios territoriales en un contexte de prevenci6n de riesgos

y sustentabilidad. Las condiciones de exito se asocian a latoma de conciencia sobre

algunas premisas que estan en labase de laconstrucci6nde estos territorios, menos

vulnerables y massequros.
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Para fines de analisis e impacto, es necesario diferenciar la gesti6n prospectiva

y la correctiva. La primera tiene como prop6sito el reforzamiento transversal de los

planes de desarrolloyde acci6n ambiental, que deben permitir superar las debilidades

en cuanto a la seguridad de las personas, lacomunidad y su entorno ambiental , asi

como el fortalecimiento de lacapacidad de preparaci6n desde el nivel comunitario; es

decir, se desarrolla en funci6n del riesgo aun no existente como parte de la gesti6n

del desarrollo. La gesti6n correctiva se refiere a intervenciones para la reducci6n del

riesgo de naturaleza conservadora, interviniendo en factores de riesgo identificados

sinmayores pretensiones de transformaci6n de los elementos bajo riesgo.

En una situaci6n optima, se deberia priorizar en la gesti6n prospectiva del

riesgo como un componente integral de ia planificaci6n del desarrollo y del ciclo de

planificaci6n de nuevos proyectos, sean estos desarrollados por el gobierno, sector

privado 0 sociedad civil. EI objetivo es evitar nuevos riesgos; garantizar adecuados

niveles de sostenibilidad de las inversiones (Predecan, 2009).

EI Centro de Estudios y Prevenci6n de Desastres (2008) menciona que un plan

local de gesti6n del riesgo de desastres es un plan estralEigico que establece la

visi6n, objetivos estralEigicos, programas y subproqramas: asimismo, proyectos para

la reducci6n progresiva de los riesgos de desastres con un marco y orientaci6n a las

actividades de prevenci6n, reducci6n de riesgos, preparativos para emergencias y
rehabilitaci6n en caso de desastre (Predes, 2008),

EIdisefio curricularpara la gesti6n del riesgo, se fundament6 en elconstruccionismo

para el analisis de las vulnerabilidades y los riesgos de desastres de origen

hidrometeorol6gico. Se retomaron aportes de Alvarez (2011) Y Salazar et a/.

(2002), y se plasm6 en una carta descriptiva, donde se trabaj6 en el conocimiento

de la percepci6n social del riesgo; las experiencias antes, durante y dsspues de

los desastres, y la reflexi6n de la construcci6n social e hist6rica de los desastres

elaborando una linea del tiempo en las localidades, desde su fundaci6n,el ingresode
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obras publicas, escuelas, carreteras yotros eventos 0 procesos que determinaron los

riesgos yvulnerabilidades.

Uno de los aportes en laexperiencia en lacuenca Grijalva es lametodologia para

la planeaci6n participativa a traves de la formaci6n de grupos afines por localidad 0

localidades, y la serie ordenada de pasos para la elaboraci6n de planes locales de

gesti6n del riesgo que respond ian a planteamientos y preguntas que guiarian a los

participantes. Se exponen a continuaci6n:

Diagnostico. Se recab6 informaci6n sobre las mayores problernaticas

comunitarias, en terminos de los servicios a una delimitaci6n de vulnerabilidades

y riesgos de origen hidrometeorol6gico en las localidades.

Definicion y prlorizacien problematlcas, Con laintenci6n de abordarproblemas

prioritarios, pero a la vez factibles con la participaci6n local, se pregunt6: i.Que

riesgo de desastre puede enfrentar la comunidad si no se trabaja para reducir

dicho riesgo?

Mision. En laconformaci6n de un grupo de trabajo se define laactividad central

o quehacer que regira todas las actividades de las personas que 10 integran 0

integraran en las localidades.

Vision. Plantear resultados a largo plazo para responder: i.Que queremos que

sea el grupo en los pr6ximos aiios?

Objetivo. Definir un objetivo general que responda a 10 que se pretende lograr

con el plan.

Actividades. Los pasos anteriores permiten proponer acciones 0 tareas para

alcanzar los objetivos, las cuales tarnbien deben ser acordes con las posibilidades

de recursos materiales y humanos.

Estrategias. Dependiendo del contexto local y ubicaci6n de lacuenca alta, media

o baja, se plantea c6mo se van a lIevar a cabo 0 cumplir los objetivos.

Definicion de actividades. Un paso para la identificaci6n y definici6n de las

actividades fue ubicarlas como alternativas de soluci6n 0 respuesta a peligros y

vulnerabilidad.
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Programa. Modelo para su elaboraci6n en una tabla que incluya una fila por

cada actividad, objetivo, estrategia, recursos disponible, responsable y tiempos

establecidos para lIevarse a cabo.

Evaluaci6n. Se platea que la evaluaci6n es un proceso que debiera ser

permanente y retroalimentar cada paso, resultado 0 producto.

La modalidad de trabajo con las localidades de la cuenca alta y media Grijalva,

fue larealizaci6n de talleres con diversas actividades participativas, con una duraci6n

de cuatro dlas, con siete horas diarias, donde se facilitaron procesos de vinculaci6n

de conocimientos con lafinalidad de analizar laconstrucci6n social e hist6rica de los

desastres. Los participantes formaban el grupo del diplomado Hacia laConstrucci6n de

Capacidades para laGesti6n Integral de Cuencas, financiado por el Fordecyt, e incluy6

los habitantes de las localidades de la cuenca alta pertenecientes a los municipios de

Motozintla y Mazapa de Madero, Chiapas: EI Carrizal , Vicente Guerrero, San Luis,

Benito Juarez, La Mina, Buena Vista, Hidalgo Tocanaque y Libertad La Frontera.Asl,

en lacuenca media participaron localidades de los municipios de Huitiupan, Chiapas

y Tacotalpa, Tabasco (tabla 2). Otros actores involucrados fueron instituciones tales

como la UNICH (Universidad Intercultural de Chiapas), UNICACH (Universidad de

Ciencias yArtes de Chiapas, Campus Motozintla) y laUIET (Universidad Intercultural

del Estado de Tabasco) . EI rumero de participantes fue de 44 personas: 32 hombres

y 12 mujeres.

nprocew de- elabor-Cld6Yvde-p~~ de
~1..<5-Y\; del.r~

EI diagn6stico permiti6 conocer diversas problematicas alrededor de lavulnerabilidad

social, la situaci6n geografica y los riesgos de origen hidrometeorol6gico. Para su

analisis, se seleccionaron ocho localidades de cada microcuenca, las que refieren a

la parte alta como m6dulo 1; la parte media se consider6 como m6dulo 2 y la parte

baja (costade Tabasco) elmodulo 3. Para este estudiose abordaron elmodulo 1y 2.
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Figura 1: Delimitadon de losmOdulos(subcuencas).

vtrc rocucrca ~

modulo 3
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Fuente: Emmanuel ValenciaB.,Sistemas de Informacion Geoqratica,
EIColegiodelaFrontera Sur.

En la cuenca, bistoricarnente se registran diversos desastres de origen

hidrorneteoroloqico. En lamicrocuenca alta (RegionSierra), recientemente ocurrieron

dos desastres: el primero fue en 1998, debido a la tormenta tropical Earl y, en 2005,

el relacionado con el huracan Stan. Este ultimo desbordo, al menos, 98 rios en 54

municipios chiapanecos, destruyo 50,000 casas, 253 puentes, 6,000 kilometros

de carreteras federales y 12,000 mas de caminos rurales. Segun los medios de

cornunlcacion, dejo cerca de 150 muertos, en su mayoria, en la costa, la sierra y

la frontera con Guatemala. Sin embargo, el gobiemo del estado solo reconocio 82

defunciones en la entidad. Las inundaciones acabaron con cien hospitales, clinicas y

centrosdesalud,ademas de 300 escuelas y mas de 200,000 hectareasde diferentes

cultivos se echaron aperder (De la Cruz, 2006).
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La subcuenca de Motozinlla,alposeercaracteristicas clirnaticas ylos asentamientos

humanos en zonas depeligro, asi como formar parte de laSierra Madre deChiapas,

10 hacen altamente vulnerableante situaciones dedesastres, como son inundaciones

y huracanes. La mayoria de sus localidades son de alta y muy alta marqinacicn,

con caminos de terraceria y falta de acceso y calidad a servicios publicos como luz,

drenaje, agua entubada, salud y educacion, Por otro lado, se reconoce un deterioro

del suelo y problemas en laproduccicn dealimentos.

Entre los desastres por inundaciones recientes en Tabasco se encuentran

los ocurridos en 1998, 1999, 2005, 2006, 2007 Y2010 que no solo afectaron esta

entidad, sino tarnbien adistintos municipios del sur deMexico ydelos vecinos paises

centroamericanos. Entre las lIuvias de temporada registradas con mayor intensidad

se halla la de 1999, que inicio a mediados del mes de septiembre y se prolongo

por 77 dias, desalojando hasta 2,323 metros cubicos por segundo (Paho, 2000:34).

Las intensas y continuas lIuvias generadas por este fenomeno, particularmente en la

region de lasierra y lacuenca del rioMezcalapa, afectaron alamayoriadelos rios de

laregion, principalmente elCarrizal yelSamaria, causando elevaciones en el nivel de

los mismos que saturaron las partes bajas de sus riberas y las zonas derequlacion.

La mayoria delas inundacionesen Tabasco han tenido relacion con la capacidad

y manejo de las presas, las cuales tienden a sobrepasar el nivel maximo ordinario

en temporada de lIuvias y generan, en el proceso natural de desalojo de agua hacia

el mar, inundaciones en areas urbanas, suburbanas y de uso agropecuario. Debido

a las caracterfsticas de la entidad, que semeja una planicie, las inundaciones se

presentan nonmalmente de manera paulatina y relativamente lenta, 10 que penmite a

lapoblaclon mantenerse a salvode las crecientes. Aestas caracteristicas oroqraficas

se debe que no se reporten 0 sean minimas las perdicas devidas humanas durante

las inundaciones recurrentes en Tabasco, aunque sl se presentan dificultades para el

desalojo de bienes y menajes de casa, maquinaria, equipo y productos almacenados

en bodegas que no pueden rescatarse de la nondadon. Los sectores con mayores

afectaciones son los siguientes: vivienda, agua y saneamiento, ganaderia, transporte

y comunicaciones, industria manufacturera, produccion agricola, comercio y cuidado

de lasalud (Bitran,2001).
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A pesar de conocer los danos y perdidas materiales durante los desastres, no

se analizan los danos a largo plazo sobre los proyectos de vida de la poblaci6n ,

vulnerabilidades, riesgos existentes yporcrearse.Por tanto,el diagn6stico participativo

fue de utilidad en el nivel interactivo para la reflexi6n de todos los participanles y

la comprensi6n de la realidad en sus comunidades como protagonistas sociales.

Se real izaron analisis de las formas de vida aciuales en cuanto a vivienda, salud,

servicios, educaci6n y producci6n.

En una primera parte de los talleres, se identificaron algunas problernancas locales

conforme se reflexion6 sobre la realidad de los participantes. Este proceso, compartido

entre facilitadores y participantes, fue fundamento de los planes de gesti6n del riesgo

y un aporte a la construcci6n de una metodologla participativa. Los dialoqos entre los

participanles sobre las experiencias locales y los conocimientos cientificos, se Ilevaron

a cabo con diferentes tecnicas, como por ejemplo la creaci6n de escenarios sobre las

vivencias de un desastre 0 sobre las formas de comunicaci6n entre iguales, 10 que permiti6

reftexionar varios conceptos asociados con lavulnerabilidad yel riesgo de desastres.

Las experiencias compartidas coadyuvaron para reftexionar acerca dela relaci6n

entre los desastres, laactividad humana y lavida cotidiana:

"Si no soy responsable, no soy libre, y eso porque he visto que despues de
una inundaci6n la comunidad tiene su propia forma de organizarse; algunos se
solidarizan, participan enviando alimentos y ropa. Pero stnos han melido la idea
de que debemos depender de laautoridad [municipal,estatal 0 federal), aque olro
venga asolucionarlos problemas:yono comparto esc. Creoque stes necesario,
perc debemos valorar la forma de organizarse y su propia identidad, que 51 hay
porque yo10 hevislo. Pero desafortunadamenleesa eslamentalidadde depender
de las instituciones; no debe ser asi, la comunidad tiene su propia identidad y,
a veces, son los primeros que dan la generosidad que muchas veces pasan
desapercibldos"(habilanledel Ejldo La Pila, 38 aiios de edad).

EI taller tarnblen permiti6 que los participantes asumieran sus responsabilidades

como actores sociales durante larepresentacion deundesastre en sus localidades, y

brind6 laoportunidad para reconslruir vivencias y lecciones aprendidas.
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Los facilitadores compartieron sus conocimientos sobre la gesti6n del riesgo y

los conceptos relacionados, apoyados con las experiencias que los participantes ya

ten ian sobre el tema y asociandolo con las realidades actuales en sus localidades.

Las percepciones acerca de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades existentes

en la cuenca se recabaron a naves de una lIuvia de ideas en grupos pequeiios y

se comentaron en plenaria. La actividad denominada "Linea del tiempo" deton6 la

reflexi6n entre facilitadores yparticipantes,acerca de laconstrucci6n social del riesgo.

Los participantes pudieron reconstruir lahistoria de sus localidades yreflexionar sobre

laparticipaci6n de los seres humanos en laocurrencia de los desastres. AI respecto

de otros desastres, la erupci6n del volcan Chichonal, en Chiapas, y las plagas

de cultivos, fueron los que ocasionaron mayor impacto en la vida cotidiana de los

habitantes en lacuenca.

La linea del tiempo permiti6 recolectar datos que nose habian registrado mas

que en la memoria de sus protagonistas y constituyeron una aportaci6n invaluable

para la reconstrucci6n de las historias de las localidades, que para algunos

de los participantes sirvi6 de base para una consulta con todos los habitantes,

principalmente ancianos. La participaci6n se origin6 como un proceso inherente a

las personas que compartieron experiencias y necesidades, que participaron en la

identificaci6n de las mismas yen lareflexi6n para las propuestas de estrategias para

solucionarlas. Las autoridades locales, asl como los pobladores de la comunidad,

contaban con sus propios mecanismos para alertar y participar en la prevenci6n

de los desastres, tales como la identificaci6n de las temporadas de lIuvias, areas

de deslaves y comunicaci6n de vecinos. Esta ultima, se reafirm6 bastante por los

participantes:

"Noes 5610 asistir alas reuniones, sino es estar en contacto con las autoridades,

con la gente yquedar satisfecho cuando echomano ala situaci6n.Se debe reflejar

enactividadesyayudar en 10que haga falta. Tengoel derecho tambiende saber

10 que opinen los dernas para saber si mi participaci6n es buena" (habitantedel

ejido Cuviac).
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Sin embargo, no todos los participantes eran de la misma opini6n; tarnbien

se encontraron contradicciones entre las percepciones y los discursos sobre la

participaci6n en laprevenci6n delos desastres en los ultimos desastres de facuenca.

Por un lado, semencionaba que hay voluntad para trabajarenequipo, pero por otro,

que exisle dependencia con el gobiemo y cada vez mas Irecuentes problemas de

desorganizaci6n.

Eneltema dela participaci6n delos actoressociales, seconsider6 masimportanle

para lacomunidad rescatar laexperiencia y opini6n de los ancianos:

"La participaci6n de los ancianos dentro del proyecto juega un papel muy

importante. Ellos seran los actores principales que, anaves de sus experiencias

y oonocimientosde laculturay la lengua, seran los maestros que ensenaran a la

juventud y niiiez que esten interesados en aprender" (habitante, localidad Cerro

Blanoo).

En la definici6n de problernaticas relacionadas con los desastres y su priorizaci6n,

los participanles de los lalleres en la cuenca Grijalva percibieron como principales

riesgos la lalla de planeaci6n urbana y departicipaci6n comunitaria.Asi tambien, no

se dejaron de mencionar como importantes otros riesgos de origen social, como la

delincuencia y la violencia.

EI dialoqo que se produjo sobre los riesgos en la cuenca tarnbien permiti6

reflexionar acercadelas experiencias durante losdesastres:

"... pues si se dan cuentaque nos hace lalta muchas oosas que preparar todavia,

porque si tenemos los albergues, pero no tenemos suficiente oomida. Tenemos

centro de salud, pero no .tenemos suficiente medicamento... eso es 10 que

enoontramos en el momento" (habitante de lacabecera municipal de Motozintla).
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Los habitantes de las localidades conocen y priorizan sus vulnerabil idades y

riesgos, sequn afectaci6n en lavida cotidiana. Las formas de prevenci6n y plazos de

las acciones dependen de las caracteristicas ycondiciones de vida de lapoblaci6n. Se

prioriza elsustento de vida como laobtenci6n de los alimentos, vivienda, educaci6n y
salud. Los riesgos de desastres se posponen ante las necesidades diarias.

Los planes locales elaborados durante el taller, los estructuraron presentado

inicialmente todos losproblemas de las localidades.Poco apoco fueron priorizandolos

hasta elaborar acciones sobre un solo problema catalogado como elprincipal, aunque

se explica las relaciones y complejidad que existen en la realidad. Por ejemplo, en la

localidad de Libertad Frontera, municipio de Mazapa de Madero, con 481 habitantes

y 1,880 msnm, con laexperiencia de las inundaciones ygrandes perdioas materiales,

definieron que el principal problema es la degradaci6n del suelo y nombraron a su

plan Restauraci6n, Conservaci6n y Producci6n, y 10 plantearon como se muestra en

latabla 1.

Tabla 1. Plan local degesti6ndel riesgode desastres en Libertad Frontera,
municipiodeMotozintia, Chiapas.

Nombre delplan Restsuracon, Conservacion yProduccion

Antecedentes/Problematica Contaminaci6n ydeterioro ambiental

• No aplicarle al suelo 0 tierra los productos quimicos.

• No ti rar botellascontenedoras de losproductos quimicos 0 de
alimentos.

• Noquemarla basura inorganica.
Definicionypriorizacondel
problema Sinoseejecuta la propuesta, puede suceder:

• Propaqacionde lacontaminaci6n.
• Muerte de seres vivos.

• La tierra ya no producira.

• Deslaves e inundaciones.

Misian
R~cuperar el bosque reforestandoyevitar eluso de quirnicos en los
cultivos;cuidarlosarboles ylaagricultura.
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Tania 1. Plan local de gesti6n ael riesgo dedesastresen Libertad Frontera, municipio de
Motozintla, Chiapas (continuaci6n).

Nombredel plan Restauraci6n, Conservacion yProduccion

Un grupo mas comprometidoyorganizado, fortalecido, mejorado,
Vision transparentea los dernas, ensenando nuestra manera de recuperar

nuestros basques.

• Sersustentable.
• Prcx:lucir sin quimicos.

Objetivo • Tenermejorado los bosques.

•Buena salud.
o Hacerconcienciadel mal usa de losquimicos.

• Platicarydar informaciona lacomunidaddel dana que causanlos

quimicas.

Actividades
• Enseriarlea la comunidad a producir orqanicamente.

•Reforestar.
• Una alirnentacion orqanica.
• Motivar a las personas para una buena fortaleza a lanaturaleza.

•Demostrano con lapractca.
•Capacitar agrupes.

Estrategias • Organizar reuniones conla comunidad.
• Proyeccionesde pellculas relacionadas con lacontarnlnacion del

media ambiente.

Definicionde actividades
Platicar ydar informacion a lacomunidad del dano que causan los
quimicos.

Proqrama Objetiva: Mejorarelmediaambienle par mediade la concientizaci6n.
Estrategia: Reunianesycapacitaci6n.
Se estrno recursos,responsabilidad ytiempos.

Fuente: Elaboraci6n prooia,

La mayoria de los participantes comentaron que se encontraban en diferentes

niveles de participaci6n, desde la asistencia a diferentes reuniones comunitarias

para escuchar sobre 10 acontecido, hasta la oportunidad de tomar decisiones en

las asambleas comunitarias. En el tema especifico de la gesti6n del riesgo, la unica

participaci6n reciente que sehabia convocado porpersonal de Instituto de Protecci6n
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Civil fue laformaci6n de comites locales de protecci6n civil, pero hasta el momento de

esta investigaci6n no se habian iniciado actividades.

En lacomplejidadde los conceptos,para ladefinici6n de los pasos de laplaneaci6n

estrateqica se realizaron actividades grupales para conocer los conceptos y dar un

orden a los componentes. Se utilizaron tarjetas grandes de colores (como si fueran

naipes de una baraja) , en las que se escribieron los nueve pasos de un proceso

de planeaci6n, se pidi6 a los participantes que se unieran en grupos conforme a su

localidad de procedencia y se reparti6 un juego de naipes a cada grupo. En elias

se seiialaron los pasos previamente mencionados para la planeaci6n. Se les pidi6

ordenar yhacer un ejercicio de planeaci6n acerca de actividades que en lacotidianidad

fuera frecuentes, tales como una boda, construcci6n de una escuela, Dia de Muertos

o gesti6n del riesgo de desastres. EIejerciciocontribuy6al traslado de los conceptos

y como explicaci6n de la importancia del orden de los pasos de la planeaci6n en la

gesti6n del riesgo.

Se realiz6 un analisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades yamenazas),

como ejemplo para su aplicaci6n en los planteamientos estrateqicos. En este ejercicio,

los participantes mencionaron como fortalezas: lacapacitaci6n, necesidad de crecer,

participaci6n, integraci6n y organizaci6n. Las oportunidades mencionadas fueron: el

liderazgo, capacitaci6n atraves del diplomado,posibilidad de realizar proyectos, hacer

trabajos comunitarios, obtenci6n de apoyos gubernamentales, capacitaci6n tecnica,

universidad, educaci6n y servicios. Las debilidades fueron: los problemas, partidos

politicos, desorganizaci6n, desanimo, negatividad, inseguridad, desintegraci6n,

envidia y desinformaci6n, y las amenazas: los huracanes, minas, delincuencia,

rechazo comunitario, enfermedades y epidemias.

Los participantes privilegiaron 10 cotidiano en el analisis y comprensi6n de las

problernaticas, y necesidades comunitarias en torno a los desastres. EI objetivo de

laprimera parte de los talleres se cumpli6, alpercatarnos de una mayor comprensi6n
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del origen de los desastres como procesos sociales e hist6ricos y como problemas

del desarrollo. Los planes lueran elaborados por equipos conlorme a su localidad

de procedencia, y la guia de pasos con las preguntas respectivas, los cuales se

enlocaran a problernaticas especificas por localidad, relacionadas con el riesgo de

desastres. Los participantes lograran integrartemascomo larestauraci6nde bosques

ysuelos, relorestaci6n, participaci6n comunitaria ycomunicaci6n, eliminaci6n del uso

de agroquimicos y estrategias para huertos. Amanera de resumen, se muestran en

latabla 2.

Tabla 2. Planes localesdegestion del riesgoen lacuenca Grijalva.

Localidad Tipo de desastres Plan local de gestion del riesgo

Libertad Frontera.' Deslaves e Restauracion, conservacion y producci6n.

inundaciones.

Vicente Guerrero y Derrumbes. Rescatando la comunicaci6n y el respetopar el
Benito Juarez.' inundaciones y mediaambiente.

deslaves.

Ciudad de Inundaciones Recuperar areas degradadas a naves de la
Motozintla.' reforestaci6n.

Hidalgo Tocanaque Derrumbesyerosion Restauraci6ndel suelo.
y Carrizal.' de suelos.

TomasGarrido." Inundaci6n. Reforestaci6n a orillasdel rio.

Remolino." Manejo de basura .

EjidoCuviac.U Inundaci6n. Planeaci6nestrateqica para riesgosde desastres.

La Pila." Reforestacion.

Oxolotan." lnondacon. RestauraciOn y prevencion de desastres.

Cerro Blanco." Derrumbes y ComunicaciOny restauraci6nde bosques.
deforestaci6n.

Fuente: ' Cuenca Alta Grijalva (municipios de Motozintla y Mazapa de Madero). "Cuenca
Media Grijalva (municipios deHuifiupan yTacotalpa, Tabasco).
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En el analisis de los factores relacionados con la integraci6n de los elementos

de la planeaci6n, se apreci6 que la escolaridad de los participantes infiuy6, pues

los estudiantes de la UNICACH fueron quienes presentaron un plan mas completo

enfocado a lacreaci6n de huertos familiares, con una mejor estructura, misi6n, visi6n

y objetivos mejor definidos. Como recomendaci6n de los participantes aparece de

que iniciarian sus planes en actividades limitadas a sus cornparieros 0 vecinos y, en

el caso, deuniversitarios, al ambito de infiuencia escolar; posteriormente, abarcarian

otros espacios comunitarios y de actores sociales.

Se considers que el disefio curricular para lagesti6n del riesgo de desastres,basado en

la teoria de construcci6n social del riesgo ylos factores relacionados alavulnerabilidad,

esadecuado para su aplicaci6n en desastres deorigen hidrometeorol6gico.Asimismo,

se comprob61a utilidad de herramientas psicopedag6gicas basadas en laexperiencia

de las personas en la planeaci6n esnateqica, para la elaboraci6n de planes locales

de gesti6n del riesgo dedesastres. La participaci6n permiti6 a las localidades generar

propuestas acordes al contexte de sus realidades, con una mayor comprensi6n del

origen y participaci6n del ser humane en los desastres. Mediante los talleres, se

potencializaron las capacidades analiticas y habilidades de las personas y grupos

organizados para comprender sus problematicas locales, yparticipar en lasoluci6n de

las mismas. La metodologia participativa constructivista en eldisefio del taller permiti6

fortalecer a las poblaciones en los procesos de analisis y refiexi6n sobre el papel del

desarrollo y el origen de los desastres,asi como promover comunidades organizadas,

sensibilizadas ycomprometidas. De esta manera, los participantes consideraron estar

mejor preparados para propuestas que disminuyan su vulnerabilidad social yenfrentar

los riesgos dedesastre.

Los fundamentos de la administraci6n y la planeaci6n esfrateqica fueron utiles

para lograr una claridad de objetivos y productos, rescatando los conocimientos y

experiencias de las personas sequn laedad, escolaridad y genero.
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Asi, en lacomprensi6n de lanecesidad de prevenir a largo plazo los desastres, se
generaron planes paraenfrentar laemergencia,a la par de acciones de largoalcance
ante losfen6menos hidrometeorol6gicos. Fue importanteel planteamiento de ampliar
la refiexi6n sobre las realidades y ladinarnica social entre y con los vecinos, padres
de familia, comunidad educativa e instituciones de nivel municipal y estatal. No se
debe olvidar que la gesti6n local del riesgo de desastres se desarrolla en el marco
de una complejidad de relaciones de actores sociales y sectores, que difieren en sus
intereses. Los resultados de los talleres se refieren primero al aporte metodol6gico,
en funci6n de insertar lagesti6n local del riesgo como un abordaje a largo plazo y no
meramente de atenci6n de laemergencia. En segundo lugar, se logran acercamientos
a soluciones factibles, desde las problemilticas locales tomando en cuenta la
percepci6n de los individuosy laconstrucci6n social del riesgo.

La participaci6n de actores, tanto rurales como urbanos en la elaboraci6n de los
planes locales, nos permite confimnar la utilidad del diseiio curricular para diferentes
contextos socioculturales. Una limitante del estudioy seguramente en el seguimiento
de procesos sociales, es la imposibilidad de acompaiiar y registrar su aplicaci6n,
seguimiento y resultados a mediano y largo plazos. Por otro lado, planteamos la
necesidad de construir y medir los indicadores de gesti6n del riesgo, los cuales en
su mayoria se yen refiejados en la reducci6n de lavulnerabilidad social, y otros en la
disminuci6n de los riesgos,entre los cuales ya se establece: 1) Incorporar laprevenci6n
y manejo de riesgos en la planificaci6n del desarrollo, 2) Marco institucional legal y
organizativo, 3) Desarrollar del conocimiento cientifico y aplicado para prevenci6n y
manejo de riesgos, 4) Aplicar el conocimiento para la reducci6n de vulnerabilidades,
5) Desarrollar conciencia sobre prevenci6n y reducci6n de riesgo, y 6) Participaci6n
de la sociedad en prevenci6n (Global Report, 2011).

De manera general, la elaboraci6n participativa y puesta en practica de una
estrategia educativa para la gesti6n del riesgo mediante talleres de gesti6n del
riesgo de desastres, pemniti6 un avance en el analisls de un marco teorico aplicado
a nivel local. En el campo de la generaci6n de conocimientos sobre los riesgos y
vulnerabilidades sociales en la cuenca Grijalva, constituye una primera refiexi6n
y anillisis de las realidades en las localidades hacia una nueva conciencia de la
prevenci6n de riesgos socio-ambientales y lasustentabilidad.
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Algunos de los aportes de este estudio se encaminan a identificar actividades

individuales y grupales para el estudio de la vulnerabilidad y riesgo en las localidades,
en donde la acci6n humana es el eje central para su disminuci6n 0 control, ya sea
potenciando las capacidades para hacer frente 0 adaptarse al desastre. Identificamos
que las fortalezas para el planteamiento de acciones de exito radican ,en primer lugar, en
comprender que el peligro es definido subjetivamente porlos individuos afectados yque
el riesgo no es entendido 5610 en terrnnos de dana a la propiedad, sino tarnbien de la
interrupci6n del ritmo de lavida cotidiana.Por10tanto,es visto no s610 desde laperspectiva
del bienestar individual, sino tamoien del de familiares, amigos ycomunidades.

En laevaluaci6n sobre los canes y perdicas durante los desastres, se mencionan
las perdidas materiales yde vidashumanas, pero tarnbien se mencionan los dartos al
patrimonio cultural, como perdida de laidentidadde los pueblos yal patrimonio natural
como los recursos para la vida, clima y paisaje. Las posibilidades de organizaci6n y
comunicaci6n para el trabajo comunitario, se vislumbran como los primeros pasos
hacia procesos de mediano a largo plazos en el diseno de estrategias dirigidas a
recuperar elpatrimonio natural, como losbosques y el clima.

Con la experiencia de elaboraci6n de los planes locales de gesti6n del riesgo,
podemos establecer principios fundamentales para el trabajo futuro y seguimiento los
siguientes puntos:

Definir prioridades para lavida ysustento cotidiano, como fundamento hacia
lareducci6n de la vulnerabilidad social a los desastres.
EI fortalecimiento de las comunidades, un sentido de pertenencia de grupo
hist6rico, social y culturalmente construido, perrnitira una gesti6n del riesgo
de desastres en lacuenca Grijalva.
La vinculaci6n de los diferentes actores sociales como mecanismos y
herramientas de comunicaci6n facilitaran fa creaci6n de un entomo de
cooperaci6n entre diferentes grupos poblacionales, entidades publicas y
organizaciones que funcionen en relaci6n a una mayor conciencia del riesgo
y, por tanto, hacia la gesti6n del riesgo de desastres.

Finalmente, este capitulo constituye un aporte metodol6gico. Existen limitantes
para presentar un solo modele de gesti6n, ya que depende de las problernaticas,
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definici6n deprioridades y participaci6n delaspoblaciones,deahi la diversidad en los

planes queelaboraron lascomunidades. Los tiempos, responsabilidades yambitosde

acci6n tarnbien son definidos porellos rnismos.
De acuerdo con Garcia (2004:102), seadvierte que"Ia conclusi6n deunplan local

eneldocumento nodebe constituirel punto final deunPlan Estrateqico sino elpunta de

partida delproceso de implantaci6n, quedebe hacer realidad lasdistintas estrategias

yprogramas de actuaci6n formulados". Esperamos colocar esta contribuci6n como un

fundamento, para que lagesti6n del riesgo dedesastres seconvierta enuna real idad;

esdecir, el cambio 0 puente entre la teoria y la practica,
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En elpresente capitulo se examinan los resultados de laaplicaci6n de laherramienta de

anallsis CRiSTAL (Community-based Risk Screening Tool-Adaptation & Livelihoods),

en lasistematizaci6n de laexperiencia del proyecto Transferencia de tecnologia para

la ejecuci6n de practicas de conservaci6n del sue/o y agua en microcuencas de la

cuenca media yalta delrioHuehuetsn. Chiapas, impulsado por laComisi6n Nacional

del Agua (Conagua),desde 2008. Mediante laherramienta metodol6gica CRiSTAL, se

identificaron los riesgos clirnaficos e impactos en los medios de vida de la poblaci6n

de lacuenca, asi como sus estrategias de respuesta yadaptaci6n mediante rnetodos
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participativos. Igualmente, se refiexiona sobre los efectos del proyecto de referencia

en los recursos de medios de vida y se formulan algunas propuestas para mejorar

sus resultados en el fortalecimiento de las capacidades locales de adaptaci6n a la

variabilidad climatica.

Palabras clave: cambio clirnatico,medios de vida,estrategias deadaptaci6n, gesti6n

de riesgos, manejo de cuencas.

En el analisis de lavulnerabilidad al cambio climaticc yotros riesgos socioambientales,

es comun poner el acento en las dimensiones y caracteristicas de las amenazas

naturales en el alcance y los patrones de la vulnerabilidad social y ambiental.

EI enfoque fisico y ambiental continua siendo dominante, perspectiva que pone

enfasis en los fen6menos climaticos extremos y descuida los procesos sociales de

construcci6n del riesgo que hacen propicia la ocurrencia de desastres y que infiuyen

en la vulnerabilidad diferencial entre los grupos sociales. Los actores sociales

tienden a ser conceptualizados como victimas pasivas de los riesgos, los cuales

son concebidos como ex6genos a lasociedad.Adernas, tal perspectiva no aborda la

vulnerabilidad de los modos devida de las poblaciones y las diversas estrategias que

son utilizadas para reducir los impactos de los desastres.

Lo mismo sucede con los proyectos ambientales que se impulsan en localidades

con medios de vida sensibles al clima, pues con frecuencia se diseiian sin tomar en

cuenta los efectos de la variabilidad clirnatica en las comunidades mas vulnerables,

y sin considerar que los hogares ponen en juego los recursos y habilidades deque

disponen para hacer ajustes yenfrentar los impactos que el cambio climatico provoca

en sus vidas. AI no ser considerada esta visi6n, los proyectos podrian estar limitando

las capacidades locales de respuesta yadaptaci6n.

Con el fin de contribuir acontrarrestar esta tendencia ,aplicamos laherramienta de

analisis CRiSTAL (Community-based Risk Screening Tool-Adaptation & Livelihoods)
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(IISD, UICN, SEI e Inlercooperalion,2009)' en lasisternafizacion de laexperiencia del

proyecto Transferencia de tecnofogia para fa ejecuci6n de praclicas de consetvscio:

del suefo y agua en microcuencas de fa cuenca media yalta def rio Huehuelan,

Chiapas, impulsado por la Comision Nacional del Agua (Conagua) desde 2008.

Como herramienta metodol6gica, CRiSTAL fue diseiiada para facilitar laidentfi cacion

comunitaria de riesgos climatlcos y sus impactos sobre los medios de vida y las

acciones de adaptacion, Busca contribuir a la toma de decisiones para mejorar los

efectos de los proyectos en la capacidad local de adaptacion alavariabilidad clirnafica
yalcambio climatico,

Los resultados del ejercicio realizado con esta metodologia se examinan en este

capitulo. lnicialmente, se presenta un apartado conceptual acerca de lavulnerabilidad

de losmedios de vida de las poblaciones frente alcambioclrnafico. EI segundo apartado

explica en que consiste la herramienta metodol6gica CRiSTAL. Posteriormente, y a

manera de contexto, se hace una breve referencia a las manifestaciones del cambio

climatico y la variabilidad climatica en Mexico y en Chiapas, para luego abordar la

idennficacion comunitaria de riesgos climaticos, medios de vida y estrategias de

adaptacion en el area del proyecto de intervencion: la cuenca del rio Huehuetan,

ubicada en la regi6n del Soconusco, Chiapas.

Vul.net-c:WiLidad.t de- Lo» m.edi.oy de- vid<M C\.-l; uunbio
cl.itncit'u:.o-

La Convencon Marco de las Naciones Unidas sobre el CambioClimatlco (CMNUCC)

define elcambiocilmatlco como: "uncambio de c1ima atribuido directa 0 indirectamente

a la actividad humana que altera la composici6n de la atmosfera mundial y que

CRiSTAL fue elaboradaenformaconjuntaporellnstituto Intemacional paraelDesarrolloSustentable
(IISD), la Union Intemacional de Conservaoon de la Naturaleza (IUCN), el Stockholm Environment
Institute (SEI), y la Intercooperation (Natural Resource Management. Rural Economy Local
Governanceand Civil SocietyJ. con base en el modelode Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) y
el MarcodeMediosde~da Sostenibles (SLF). En esteestudio. seaonco la version 4, publicada en
2009. La version 5 fue publicada recientemente.
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se suma a la variabilidad natural del c1ima observada durante periodos de tiempo

comparables" (IPCC, 2001 :79). La evidencia cientifica ha confirmado la relaci6n entre

las actividades humanas con lascrecientes emisiones de gases de efecto invernadero

que incrementan la temperatura superficial del planeta. Las modificaciones en la

temperatura tienen implicaciones directas en otros parametros clrnancos, 10 que se

traduce en cambios en los patrones de precipitaci6n pluvial, en la intensidad y la

frecuencia de eventos clrnancos extremos y en el aumento del nivel mediodel mar.

De esta forma, se aplica el termno de variabilidad clirnatica para hacer referencia a

las' variaciones significativas en el estado medio del clima -como las desviaciones

tipicas y la ocurrencia de fen6menos extremos-, en todas las escalas temporales

y espaciales (IPCC, 2001 ). Mientras que las bases cientificas del cambio clirnatco

parecen haberse establecido, sus consecuencias sobre las poblaciones humanas

apenas empiezan a documentarse.

En un reciente informe, el IPCC (2012) asume que la exposici6n a fen6menos

dimaficos ylavulnerabilidad de los sistemas sociales son los principales determinantes

del aumento del riesgo y de los impactos de los desastres, entendidos como

construcciones sociales e hist6ricas. La aguda vulnerabilidad de lapoblaci6n, junto a

la presencia cada vez mas frecuente de fen6menos clirnaticos atipicos, atribuibles al

cambio climatico yala variabilidad clirnatica, esta provocando severos daros sociales,

incluso siestes fen6menos no son extremos (Cardona, 2012).

La vulnerabilidad social es un concepto fundamental en el analisis de las capacidades

locales para responder yadaptarse alcambio climaflco.Se define como la predisposicion

o susceptibilidad fisica, econ6mica, politica y social que tiene una comunidad de ser

afectada 0 de sufrir danos, en caso de que un fen6meno desestabilizador de origen

natural 0 antr6pico se manifieste (Cardona, 2001). La vulnerabilidad es una condici6n

social que se explica por el control diferenciado a recursos naturales, econ6micos,

sociales yde poder; esta asociada a condiciones de pobreza e injusticia social.

Asi, los impactos de la variabilidad cllrnatica no se distribuyen de manera

uniforme; quienes tienen rnenos recursos de medios de vida tenderan a ser mas

vulnerables y poseer menor capacidad para responder y adaptarse. AI disminuir
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la disponibilidad de los recursos, tarnbien disminuye la seguridad de los medios

de vida de las comunidades, asl como las capacidades sociales para responder

ante tensiones ambientales, satisfacer necesidades basicas y salir de la pobreza.

De esta forma, los impactos del cambio climatico plantean nuevos desafios a los

esfuerzos para reducir lapobreza y promover lajusticia social. Las politicas pliblicas

deberan impulsar acciones para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones a los

riesgos climaticos y, al mismo tiempo, asegurar que las iniciativas de desarrollo no

aumenten la vulnerabilidad estructural. Igualmente, se requiere el conocimiento de la

vulnerabilidadde los individuos, hogares ycomunidades para implementaryfortalecer

estrategias de adaptaci6n especificas.

Un analsis adecuado nos sugiere diferenciar entre capacidad de respuesta

y capacidad de adaptaci6n (Birkmann et al., 2009). Capacidad de respuesta hace

referencia alacapacidad de las personas,organizaciones ysistemas para hacerfrente,

administrar y superar las condiciones adversas utilizando los recursos, habilidades y

oportunidades disponibles para lograr un funcionamiento basico en el corto ymediano

plazos (IPCC,2012).La capacidad de adaptaci6n es lacombinaci6n de lasfortalezas,

atributos y recursos disponibles de un individuo, comunidad, sociedad uorganizaci6n

que se utilizan para ajustarse a las condiciones cambiantes del entono, reducir

los impactos adversos y aprovechar las oportunidades beneficiosas (IPCC, 2012).

Como 10 sefiala Adger (2006), conviene diferenciar entre los ajustes de corto plazo

y las medidas de largo alcance, asi como examinar si las acciones de afrontamiento

formaran parte de las estrategias de adaptaci6n a largo plazo. Las estrategias de

respuesta no necesariamente podrian implicar cambios en los sistemas sociales, con

el fin de aumentar su resiliencia.

Uno de los factores mas importantes que condicionan lacapacidad de respuesta

y adaptaci6n de los individuos, hogares y comunidades essu acceso y control sobre

los recursos necesarios para garantizar sus estrategias de vida. Factores como

las politicas, instituciones y estructuras de poder ejercen infiuencia en el acceso y

control a tales recursos (CARE, 2009). EI marco de analisis de los Medios de Vida

Sostenibles (MVS) resulta litll, pues permite entender lacombinaci6n de los recursos
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utilizados y las actividades realizadas por los hogares para viviry lograr los resultados

que desean en sus vidas. EI analisis de los MVS tarnbien ayuda a determinar

como influyen los factores externos, tales como las instituciones sociales, politicas,

tendenciaseconornicas y entorno fisico (DFID, 1999).

Un medio de vida comprende las capacidades. recursos (tanto materiales

como sociales) y actividades necesarias para ganarse la vida.' Un medio de vida

es sostenible cuando puede sobrellevar y recobrarse de tensiones e impactos,

y mantiene y mejora sus capacidades y recursos, tanto en el presente como en el

futuro, sin deteriorar la base de sus recursos (DFID, 1999). Las estrategias de vida

son lagama y cornbinacion de actividades que real izan y las decisiones que toman

las personas para lograr sus objetivos de vida. La habilidad para ensayar diferentes

estrategias de vida depende de los recursos que posean las personas para alcanzar

su bienestar, cuyo acceso y control esta mediado por las instituciones y relaciones

sociales. AI comprender la dinarnica de los medios de vida de las poblaciones, se

puede identificar como les afecta -y afectara- el cambio climatlco, como podrian

responder con sus recursos y capacidades, y cuales necesitarian fortalecer para

reducir su vulnerabilidad.

CR. i.5TA L, u¥1.cd1.eyv~1MPCl¥'1M mefOYCl¥' z.a,
cccpaccdad. de. £.l.dapt'Cl.d6Yv

La variabilidad del clima es una de las muchas tensiones que enfrentan los hogares

y las comunidades. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos de intervencion

social no se han impulsado considerando explicitamente los riesgos climaticos y sus

efectos en los medios de vida; incluso, menos frecuentes son los proyectos que toman

en consideracion las implicaciones del cambio climatico a largo plazo y como las

actividades de un proyecto podrian infiuir en lacapacidad de respuesta y adaptacion

social.

2 Los recursos tambien son lIamados "capitales' 0 "actives". En este estudio se adoptara el termino
"recursos".
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CRiSTAL (Community-based Risk Screening Tool-Adaptation & Livelihoods)

es una herramienta diseriada para facil itar la identificaci6n comunitaria de riesgos

climaticos y sus impactos sabre los medias de vida y las acciones de adaptaci6n.

Es un instrumento util para revisar los efectos de un proyectode intervenci6n sabre

los recursos que determinan la vulnerabilidad y la capacidad de adaptaci6n de las

poblaciones. Asimismo, busca facilitar la incorporaci6n del enfoque de reducci6n

de riesgos y la adaptaci6n al cambia climatlco en los proyectos de conservaci6n y

desarrollo (IISD, UICN, SEI e Intercooperation, 2009; IISD, 2012).

La herramienta esta organizada en dos m6dulos, cada uno can un conjunto de

preguntas clave, cuyas respuestas deberan desarrollarse en una base de datos

disenada en Microsoft Excel. EI primer m6dulo "Sintetizar informaci6n sabre clima y

medias de vida", pretende ayudar a los usuarios a recopi lary organizar informaci6n

acerca del contexto dirnatico y de los medias de vida en el area del proyecto, por

media de rnetodos participativos.

MODULO 1. SINTETIZAR INFORMACIONSOBRE CLiMA Y MEDIOS DE VIDA

i.Cual esel contextedel climaenel area delproyecto?

(,Cuales son lasamenazas actuales relacionadas can el clima que afectan elarea del
prayecta?

(,Cuilles son losimpactosdeestas amenazas en losmedias devida delaspoblaciones?

"Queestrategiasderespuesta/para afrontar se utilizan para atender los impactos?

i.Cuai esel contexto delos medias devida?
i Que recursos son importantes para losmedias de vidaen elarea delproyecto?

"Cuales son los recursosa losque afectan las amenazasdmaticasactuales?

" Cuanimportantes son estos recursosparalasestralegiasderespuesta?

La informacion organizada en el M6dulo 1 constituye la base para el M6dulo 2:

"Planificar y gestionar proyectos para la adaptaci6n al cambia cli rnatico", que se

interesa pargenerar informaci6npara mejorar los proyectos a favor de laadaptaci6n.
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M6DULO 2.PLANIFICAR YGESTI6NAR PROYECTOS
PARA LAADAPTACI6N ALCAMBIO CLIMATICO

(,Cuales son los impactosde las actividades del proyecto en los recursos de losmedias de

vida que son...

vulnerables a las amenazasc1imaticas?
• importantes para afrontarlas ypara lasestrategias de respuesta?

l.eOmOpueden modificarse las actividades del proyecto paradisminuir lavulnerabilidad y

mejorar la capacidad de adaptaclen en las comunidades?
Maximizar impactos positivos del proyecto en lacapacidad deadaptacion.
Minimizar impactos negativosdel prayecto en lacapacidad deadaptaci6n.

Identificar sinergias y barreraspara laaplicaci6nde los cambios enelprayecto.

Revisar si los cambios propuestos al proyecto son factibles enfunci6nde:

Prioridades y necesidades locales.
Finanzas delproyec!o.
Capacidad institucionalpara poner en pracnca losajustes propuestos.

Marco depoliticas acordes con los ajustes prapuestos.
Riesgosfuturosasociadas conelcambiadirnatico.

En los uhimos aiios se ha registrado un incremento en la frecuencia de ciclones con

impactos en las costas del Pacifico, el Golfo y el Caribe, que han provocado severos

desastres por inundaciones y deslizamientos en vastas areas del centro, sur y zonas

costeras del pa is, asi como un aumento en las sequlas extremas y el avance de la

desertificaci6n en el norte (Semamat, 2012). Mientrasel numero de eventosextremos

de origen geofisico, como los sismos, ha permanecido constante, la ocurrencia de

desastres por eventos hfdrometeorol6gicos se ha duplicado en las ultimas decadas

(Landa et al., 2008). En el periodo 2000·2009, los fen6menos hidrometeorol6gicos

tuvieron mayores repercusiones econ6micas en el pais,con mas de96% de losefectos

en 2009 (Semarnat,2012).Diversos estudios han seiialado que la variabilidadclimafica
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en escalas estacionales e interanuales esta estrechamente relacionada con los ciclos

del fen6meno cirnafco denominado EI NinoiOscilaci6n del Sur (ENSO), fen6meno

presente con mayor intensidad a partir de la decada de 1980, en comparaci6n con

periodos anteriores (Magana, 2004). Algunos estudios afirman que los impactos de

los eventos hidrometeorol6gicos han elevado los niveles de pobreza de la poblaci6n,

disminuido las oportunidades de empleo eingreso,amenazado laseguridadalimentaria

eincrementadolamigraci6n. Asl, el cambiocfmatico se ha convertido en un asunto de

seguridad nacional e, incluso, de justicia social (Fetzek, 2009).

Particularmente en Chiapas,en losultirnos anos,se han observado ydocumentado

perturbaciones significativas en el regimen hidrol6gico, en el aumento de losperiodos

de sequia y en la incidencia de incendios forestales. Las areas donde lIueve menos

de 1,200 mm (promedio anual) se van incrementando, mientras que aquellas con

precipitaciones mayores de 2,400 mm muestran una tendencia a disminuir; es decir,

en mayores areas laprecipitaci6n disminuye yen menores superficies las lIuvias son

intensas y se concentran en cortos periodos (Hernandez, citado por Arellano, 1999).

De acuerdo con un estudio sobre economia del cambio climatico en Mexico, Chiapas

es la segunda entidad con menor capacidad de sobreponerse a los impactos del

cambio climatico (lbarraran y Rodriguez, 2007).

De manera particular, la franja costera y la zona montanosa del sur de Chiapas

(regiones lstmo-Costa, Soconusco y Sierra Madre) se caracterizan por su alta

vulnerabilidad a eventos hidrometeorol6gicos por la posici6n de las rnontarias y

laderas de la Sierra Madre respecto a la trayectoria de los frentes de humedad de

los alisios del norte y del monz6n del sur, condiciones que determinan el c1ima local

(Helbig, 1964). Son zonas muy afectadas por acelerados procesos de erosi6n hidrica

debido a lapresencia de precipitaciones de hasta 5,500 mm en la parte media yalta

de las cuencas,a latopografia accidentada, suelos muy erosionables y alos cambios

en el usa del suelo (Arellano, 2010). Las lIuvias torrenciales y ciclones tropicales de

los anos 1998, 2005, 2007 Y2010 provocaron severos danos en las poblaciones mas

empobrecidas, afectando viviendas, servicios publicos, actividades econ6micas e

infraestructura de comunicaciones. Los impactos se expresaron en perdida de vidas
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condiciones de vida de las poblaciones chiapanecas, ubicadas en los indices mas

bajas de desarrollo humane.
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En un intento por afrontar la problernatica derivada de la variabilidad clirnatica, las

instituciones publicas del sector ambiental ydiversas organizaciones civiles nacionales

e internacionales han impulsado en Chiapas diversos programas de manejo de

cuencas para la restauracion ambiental y la conservation de suelo y agua. Una de

estas experiencias es el proyecto Transferencia de tecno/ogia para la ejecucion de

practicas de consetvecix: del suelo y agua en microcuencas de la cuenca del rio

Huenueum, Chiapas, impulsado por la Cornision Nacional del Agua desde 2008 (en

adelante "el proyecto")'

La cuenca del rio Huehuetan se localiza en la franja costera de Chiapas, en la

vertiente del oceano Pacifico de la Sierra Madre y en la lIamada region Soconusco

(figura 1). Con una superficie de 77,400 hectareas, en su area de influencia se

ubica parte del territorio de cuatro municipios: Motozintla, Tapachula, Huebuetan y

Mazatan, EI proyecto surge a partir de los impactos sociales y ambientales del ciclon

tropical Stan de 2005, con el proposito de contribuir a disminuir el impacto de las

lIuvias extremas en los escurrimientos superficiales de regimen torrencial, mediante

la restauracion y proteccion del suelo y de la cobertura vegetal en las partes media

yalta de lacuenca,

3 EI prayecto mencionado lonma parte del Programa de Rehabilitacon Hidrol6gico-Ambiental de las
Cuencas de los Rios Huixtla. Huenuetan y Coatan, Chiapas. que la Conagua impulso en estas
cuencas particularmente impactadaspor las lIuviasextremasdel ciclon tropical Stan de octubre de
2005.EIproyectosadesarrollomedianteconveniosdecotaboraconconinstitucionesdeinvestigacion
y ensenanza: entre otras. el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolasy Pecuarias
(INIFAP)y la UniversidadAutonoma Chapingo.
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Figura1.Ubicacion de lacuenca del Rio Huebuetan.

Fuente:Elaboracionpropia.

EI eje del proyecto es la transferencia de tecnologia para el control de laerosi6n

hidrica en laderas y carcavas mediante pracficas de conservaci6n del suelo y agua

(presas filtrantes vegetativas, de geocostales, mixtas y de piedra y terrazas de muro

vivo), la recuperaci6n de la capacidad productiva de las parcelas y la reforestaci6n.

La transferencia de tecnologia se efectua mediante acciones de asesoria y

capacitaci6n de los pequeiios agricultores participantes, quienes constituyen una

instancia organizativa por microcuenca lIamada Comite Tecnico de Manejo de

Agua y Preservaci6n de Suelos (Cotemaps). La participaci6n de los campesinos en

la ejecuci6n de las practices y tecnlcas de conservaci6n, se fomenta mediante un

estimulo econ6mico con el pago de jornales, 0 bien, en especie con la dotaci6n de

insumos agricolas para las pracncas y tecnicas de conservaci6n.

Las acciones se orientan tras una delimitaci6n de microcuencas, las cuales son

jerarquizadas para su intervenci6n de acuerdo con los niveles de erosi6n de los

suelos, raz6n por la cual las intervenciones se han concentrado en la parte media
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yalta de la cuenca que presentan terrenos con pendientes escarpadas y con mayor

poblaci6n.Asi, lasmicrocuencas Toquian Chiquito y FlorEI Naranjo fueron prioritarias

para el proyecto, por presentar altas tasas deerosi6n hidrica y las dimensiones delas

comunidades involucradas.

En la aplicaci6n de la herramienta CRiSTAL se real iz6 trabajo de gabinete y de

campo. Se revis6 literatura sobre el cambioclimatico en Mexico ysus manifestaciones

en Chiapas y en la zona del proyecto. Los datos de precipitaci6n y temperatura

obtenidos de las estaciones c1imatol6gicas ubicadas en la cuenca del rio Huehuetan

fueron procesados para dar cuenta de las manifestaciones de lavariabil idad climatica

en los ulfirnos cien anos, Se efectu6 un taller participativo con pobladores del area

de intervenci6n del proyecto que permiti6 la identificaci6n colectiva de los riesgos

climatcos mas significativos para los hogares y comunidades y los impactos de las

amenazas clirnaticas en sus medios de vida, asl como una reflexi6n acerca de las

estrategias de respuesta que utilizan para enfrentar los impactos. Se involucraron

43 participantes, de los cuales 28 fueron hombres y 15 mujeres. En los siguientes

apartados se detallan los resultados derivados de laaplicaci6n de laherramienta.

Cabe senalar que la herramienta CRiSTAL ha sido utilizada en otros contextos

parecidos al del presente estudio con resultados semejantes, sobre todo aquellos

realizados en San Marcos, Guatemala (UICN, 2009), en Honduras (Rivera, 2011) Y

en Republica Dominicana (Gonzalez eta/. , 2011 ). Para una revisi6n de los hallazgos

obtenidos alaplicar esta metodologla,consulter las memorias delostalleres realizados

en otras latitudes: http://www.iisd.org/cristaltooll.

LCt1r~ cUmctt"t.-CCW que; C'v(ecX(MI\i U:v~
del; rio- Huehue.t-ci4tv

EI primer m6dulo de la herramienta metodol6gica CRiSTAL sugiere iniciar con el

contexto del c1ima en elarea del proyecto. Para este prop6sito, con base en los datos
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de tres estaciones climatol6gicas ubicadas en la cuenca, se calcularon las tendencias

en la variabilidad de la precipitaci6n desde 1915 hasta 2010, En la parte media y alta

de la cuenca del rio Huebuetan la precipitaci6n anual es mayor que en su parte baja,

incluso convalores por encima de los 4,300 mm. En las ultrnas tres decades, los aries

mas lIuviososy mas secos se han presentado conmayorfrecuencia en lacuenca yestan

relacionados con la presencia de los ciclos de EI Ninoloscilaci6n del Sur. Los eventos

de lIuvia extremos en 24 horas mayores a 200 mmse presentan con mayor frecuencia

e intensidad a partir del ano 2000 (ver Ruiz, 2011 y Arellano, 2012). Como 10 anotan

Magana y Mendez (2002), bajo un escenario de cambio dirnanco, la mayorparte de los

cambios en el clima en la regi6ndel Soconusco se asocia a la presencia de eventos de

lIuvia extremos en 24 horas, cada vez mas frecuentes e intensos. En el futuro pudiera

haber una menor cantidad de precipitaci6n anual, perc un mayor nurnero de eventos

extremos de lIuvia hara una mayor contribuci6n a fa precipitaci6n total. Los huracanes

y sequias seran de mayor intensidad y frecuencia con el aumento de la temperatura

global. Segun Martinez (2007), la franja costera de Chiapas es altamente vulnerableal

impacto de los huracanes y tormentas tropicales por efecto del cambioclirnatico.

Las cuencas costeras en Chiapas se encuentran sometidas a un proceso gradual

detransformaciones debido alcambio clirnatico,elcual se extenderiapor las pr6ximas

decades. Este proceso se podra hacer evidente con un aumento de las temperaturas

medias de laregi6n (de 1a3 °Cen este siglo) y con modificaciones en el regimen de

lIuvias, que posiblemente consista en Iluvias mas intensas yconcentradas en periodos

mas cortos, as! como una mayor duraci6n de los periodos de sequia y una mayor

incidencia de incendios forestales (Imbach, 2009). Uno de los efectos esperados es

el desplazamiento de las zonas 6ptimas de cultivo, que sera evidente en el caso del

cafe, ya que un aumento de temperaturas medias de 2 °C equivale a un ascenso

de 300 metros en altitud de la faja de elirna 6ptimo, y uno de 3 °C a un ascenso

de 500 metros. La presi6n que ello representaria sobre las areas protegidas de la

Sierra Madre esrelevante, ya que los cafetales ocupan buena parte desus zonas de

amortiguamiento; adernas, elcambioclimanco tornara en marginalbuena parte de las

tierras dedicadas actualmente a este cultivo (Ibid.).
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Segun el Plan de Contingencia para la temporada de lIuvias y ciclones tropicales

del Instituto de Protecci6n Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres

de 2010 (Gobierno del Estado de Cbiapas, 2010). en el municipio Huehuetan el

grade de amenaza a lluvias, tormentas elecmcas, inundaciones y deslaves es "alto",

determinado con base en los registros hist6ricos de dsrios.Asimismo, se afirma que

el grade devulnerabilidadde Huehuetan es "muyalto", estimado con base en el indice

de Desarrollo Econ6mico (vulnerabilidad econ6mica), el indice de Marginaci6n de la

Secretaria de Desarrollo Social (vulnerabilidad social) y el indice de Corrupci6n y

Buen Gobiemo de Trasparencia Mexicana (vulnerabilidadpolitica). Segun esta fuente,

el indice de riesgo para el municipio de Huehuetan es de 0.583, considerado "alto".

Por su parte,Arellano (2012) estima que un 62.7%del territorio de lacuenca superior

del rio Huehuetan presenta vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones de alta a

muy alta. En las microcuencas de rio Zapote-Argovia, rio Chanjul, rio Pinabete y rio

Londres, la proporci6n de su territorio susceptible a deslizamientos e inundaciones

es de 59.1, 39 .1 ,87.6 y 48.4%, respectivamente. Estas microcuencas fueron las mas

impactadas por las Iluvias extremas del cicl6n tropical Stan de 2005.

Los impactos de los eventos hidrometeorol6gicos han agudizado aun mas las

ya precarias condiciones de vida de las poblaciones chiapanecas. ubicadas en los

indices mas bajosde desarrollo humano. En lahistoria reciente. los ciclones y lIuvias

torrenciales de los anos 1998. 2005, 2007. 2010 han provocado severos darios a las

poblaciones mas empobrecidas. La fuerza destructiva de los fen6menos climaucos

ha mostrado las dimensiones de la vulnerabilidad y los niveles de riesgo a que esta

sometida la poblaci6n en laregi6ndebido adecades de marginaci6n yabandono. Las

comunidades de lacuenca del rioHuehuetan han estado ligadas altrabajoasalariado

en las fincas cafetaleras que se establecieron en la regi6n del Soconusco desde

fina les del siglo XIX. Tras prolongadas luchas aqrarias, a mediados del siglo XX los

jornaleros lograron fundar sus ejidos. Siendo una de las mas importantes regiones
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productoras de cafe de fa entidad, en las ultirnas decadas ha sufrido el impacto de

la drastica y ccntinua caida de los precios internacionales del arornatico, 10 que ha

tenidoefectos devastadores en laseccnomias campesinas. Las fincas cafetaleras ya

no ccnstituyenuna fuente detrabajo para lospobladores, pues se prefiere larnano de

obra guatemalteca por ser mas barata. La pobre rentabilidad del cafe y losdesastres

provocados por lasamenazas clirnaticas han estimulado el abandono de las parcelas

y generado procesos ineditos de emigraci6n en grandes proporciones hacia las

ciudades del centro y norte del pais y a los Estados Unidos de America. La migraci6n

ha cobrado relevancia en la reproducci6n social de la poblaci6n (Villafuerte, 2010) Y

forma parte de las estrategias de respuesta y de adaptaci6n de la poblaci6n en esta

regi6n (Ruiz, 2010).

Como se ha serialado, las intervenciones del proyecto se han localizado en dos

microcuencas. La microcuenca Toquian Chiquito incluye dos ejidos, tiene una

poblaci6n de 820 habitantes y una superficie de 803.54 hectareas, EI 77% de su

territorio esta formado de cerros y laderas con pendientes muy pronunciadas, La

precipitaci6n media anual es de 4,300 mm. Las tasas de perdida de suelo por erosi6n

hidrica con valores extrema (mayor a 500 t-1 ha-1 ario-1), severa (100 a 500 (-1

ha-1 ario-1) yalta (50-100 t-1 ha-1 ario-1 ) se presentan en e148.96%de su territorio;

mientras que laerosi6n moderada (5-50 t-1 ha-1 ario-1) se extiende en el 42.45%del

area de lamicrocuenca. Los bosques de pino-encino ocupan lamayor parte y elcafe

es el unico cultivo (Conagua-INIFAP, 2008). La microcuenca Flor EI Naranjo se ubica

en la parte alta de fa cuenca, ccn un area de 2,395 hectareas, integrada por nueve

localidades y 2,399 habitantes. Se caracteriza por una topografia ccn laderas de

pendientes fuertes y pronunciadas (incluso superiores a 45" 0 100%). E145.2%de fa

superficie presenta valores de erosi6n severa y muy severa. EI rango de precipitaci6n

va desde los 3,500 mm en la parte mas alta y hasta los 4,200 mm hacia la parte

media de la microcuenca. EI nivel de los rios Ilega a incrementarse hasta 8 metros

93



en temporada de intensas precipitaciones, 10 que representa un alto nivel de riesqo.

Mas del 50%de lasuperficie se destina alcultivo del cafe; la superficie de maizyfrijol

es reducida y su produccion se destina a la subsistencia (Conagua-UACH, 2009).

Las localidades de ambas microcuencas reportan un indice de rnarqinacion alto, con

servicios precarios de salud y educacion, e inadecuados e insuficientes servicios de

agua, saneamiento, energla electrlca e infraestructura de comunicaciones.

EI primer evento que esta en la memoria de los habitantes es el temporal de

Iluvias extremas de 1953. Recuerdan tambien el "ventarron"de marzo de 1985, que

en palabras de los pobladores "se /leva todo, como si Ie hubieran echado fuego al

terreno, acab6 con todo". En la historia reciente senalan la sequla e incendios de

1997, perc sobre todo el huracan Stan de octubre de 2005, que por las dimensiones

de sus impactos es un hito en la historia local y aun esta presente en la memoria

colectiva, como se aprecia en el testimonio de un campesino:

"Ernpezo el domingoen la tarde. EI Stan fuemuy feo, no creiamos 10 que estaba

pasando.Lasnubes se moviandeun lado aotro, nosotros no10 crelamos... lunes,

martes, rniercoles,amanecioel jueves conchubascos.Los derrumbes empezaron

como a las seis de la manana el dia manes" (Sergio, 62 anos, microcuenca EI

Naranjo).

Sin embargo, las intensas precipitaciones de 2010 parecen superar los impactos

de las grandes /luvias del Stan. Luego de tres dias consecutivos de /luvias, el 7 de

julio del 2010 a las 23 horas sobrevino un derrumbe en el ejido Iocuian Chiquito,

provocando lacreciente de 10 que era un pecueno arroyo. La fuerza del agua destruyo

varias viviendas, patios de secado de cafe y tres hectareas de cafetales (figura 2).

La comunidad en su conjunto es una zona de alto riesqo, las viviendas y cafetales

se encuentran ubicadas en laderas de pendientes muy agudas; el rio atraviesa la

comunidad y a su paso golpea a numercsas viviendas, algunas ya abandonadas

(figura 3).
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Figura. 2.Aspectos del derrumbedel 7de juliode2010,
en el ejidoToquian Chiquito.

Figura. 3. EI rio Londres atraviesaejido Toquian Chiquito.

La poblacion de las microcuencas hizo referencia a tres amenazas naturales con

impactos severos en sus medios de vida: Iiuvias extremas, vienlos fuertes y sequia

prolongada (frgura 4).

De acuerdo con teslimonios de pobladores, el patron de lluvias se ha modifrcado

signifrcativamente. La presencia de intensas precipilaciones se ha hecho mas

frecuenle; incluso noliene que tratarse de huracanes 0 ciclones lropicales para que

sus recursos sean impaclados negalivamente. Los frentes frios sepresentan despues

delalemporada deIiuvias ylos fuertes vienlos tarnbien provocan daiios. La lemporada
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desecas deigual forma ha experimentado cambios:suele pralongarse 0 acortarse,con

temperaturas mayores a las que se presentaban hace algunos aries. Los pobladores

de la cuenca aprecian modificaciones en el clima local con mayor clarioad desde el

huracan Stan de 2005; sin embargo, se han observado modificaciones en el c1ima

desde pnncipios de la decada de 1990. Las percepciones sociales por genera sobre

la variabilidad climafica se presentan con mayor detalle en otra estudio (Ruiz, 2011).

Figura 4. Elaboraci6n del mapa de riesgos clmaucos
en la microcuenca Toquian Chiquita.

".'

"•

Actualmente, las lIuvias intensas y frecuentes afectan a todos los recursos de

los medios de vida locales. Pravocan la perdida de las cosechas de cafe, maiz y

fnjol; deterioran las viviendas y constnucciones mas precarias, y pravocan el

crecimiento de arroyos y rios que arrastran grades rocas y sedimentos, generando

dernumbes e inundaciones, hundimientos y destrucci6n de infraestructura (viviendas,

constnucciones y patios para el secado del cafe). Los cerros y laderas se saturan de

agua, dando lugar a deslizamientos detierras que destnuyen cafetales y deterioran y

bloquean caminos. Las instalacionesdedistribuci6n del agua y el servicio de energia
electrica tarnbien se yen afectadas.

Los vientos fuertes se presentan a partir de noviembre y hasta febrero. Destruyen

cafetales, provocan la caida de los granos, derriban las plantas de maiz y frijol y
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deterioran las viviendas. Los daiios tambien se aprecian en lasaludde lapoblaci6n: las

enfermedades respi ratorias y gastrointestinales, antes controladas, experimentan un

incrementosignificativo; incluso, ladesnutrici6n infantil reaparececomoconsecuencia

de la inseguridad alimentaria que provoca laperdida de cosechas.

Durante la temporada de estiaje, las temperaturas se incrementan, se reduce la

disponibilidad de agua para las viviendas y los manantiales se secan. La comunidad

EI Naranjo carece de una infraestructura adecuada y suficiente para garantizar el

abasto de agua en las viviendas debido a que la obra publica no fue concluida. Las

familias resuelven elabasto de agua por sus propios medios, conectandomangueras

adiversos manantiales desde las montaiias, tandeando su distribuci6n y racionando

su uso. Las jornadas de trabajo de las mujeres se incrementan debido a que deben

acarrear agua desde arroyos mas lejanos para abastecer las necesidades del hogar.

De acuerdo con el formate sugerido por CRi5TAL, en la tabla 1 se resumen los

principales impactos de las amenazas clirnaticas identificados por los pobladores de

las microcuencas. En el taller realizado, se identificaron tarnbien las estrategias de

respuesta y se refiexion6 sobre su funcionamiento y sostenibilidad. Si la estrategia

esta funcionando indica que si esta ayudando a las comunidades a alcanzar fines

beneficiosos durante epocas de estres.Si laestrategiade respuesta noes sostenible,

significa que reduce los bienes econ6micos, degrada el ambiente y margina mas a

1as personas. De igual modo, si laestrategia no es viable para afrontar las amenazas

clirnaticas a largo plazo, entonces no es sostenible.
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Tabla 1. Principales impactos del cambio elimatico yestrategias paraenfrentarlos segun amenaza clirnafica.

I Amenaza 1. L1uvias extremas I
Impactos Estralegia de iFunciona la i Es Comentarios

respuesta estrategia? sostenible?

Dano/perdida Incremento de Sl,el cafe No. El cafe robusta es masresistente a las lluvias, pera no
decosecha de ta siembrade robusta requiere sornbra, 10 que representa una amenaza a los
cafe ar.b iga (con cafe robusta (sin proporciona servicioshidrol6gicosque proporcionanlos sistemas
sambra). sombra). ingresos. agroforestalese incrementansignificativamente los nivalesde

erosion.

Desbordamientos de Abandono de Sf, sa ha No. Can el abandono de cultivos se pierde laautosuficiencia
rlos ydesfzamiemos cullivos,migraci6n incrementadola alimentaria. La miqracion representa un riesgoa laintegridad
ydesuuccion de y cambiode mqracion. fisica del migrante.
parcelas. residencia.

Destrucci6n Organizaci6n SI. fortaleceel SI. Cada ana se almacenan alimentos al inicio de la temporada
decaminose colectiva para la capital social . de lIuvias, pues con el bloqueode caminos y laausencia de
mterrupcion del reparacion de los cosechassa interrumpe el abasto de al imentos.
transporte. earn inos.

Amenaza 2. Vientos fuertes

Dano y perdidas de Reduccion de Si, los subsidios No. Se pone en riesgo laseguridad alimentaria de loshogares,
cosecha de maiz y superficies incrementan los cuya subsistencia pasa a depender deapoyos y subsidios
cafe. sembradas. ingresos. publicos que representan hasta el 40%de los ingresosde los

hogares.

Danosa las Gestiones ante No obtienen Si. Las gastiones locales son muy importantespara recibir
viviendas. autoridades locales. respuestade apoyo publico en casosde siniestros, para laconsfrucciony

los gobiernos reparaci6n de carninos, loscualesenfrentanagudodelerioro,
locales. y para la construcci6n de infraestructura deaguaadecuada

yeficiente. Para ella, esfundamental elfortalecimiento de
capacidadesorganizativas localesylaconsnuccon de
liderazgos, capacitaci6ne informaci6n.
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Tabla 1. Principales impactos del cambio climauco yestrategiaspara enfrentarlossegtin amenaza climatica. (Continuaci6n).

Fuente: elaboraci6n propia,

Impactos Estrategia de l.Funciona Ja i Es Comentarios
respuesta estrategia? sostenible?

Perdlda dearboles Abandono de Si, con la No. Can el abandonode cultivos sa plerde laautosuficiencia
convalorecon6mico. cultivos ymigraci6n. rniqracion sa alimentaria. La migraci6n representa un riesgoa laintegridad

diversificanlos lisica del migrante. La deforestaci6n se incrementaycanella
ingresos. el riesgo dedeslizamientos.

Amenaza 3. Sequia prolongada

Escasezdeagua Racionamiento de Si No. Las altas temperaturas y los periodos de sequia posiblemente
en epoca deestiaje agua. se incrementen en el futu ro. Sarequiere infraestructura
yproblemas de adecuada quegarantice elabasto deagua oportuna de
abasto. fuentesalternas deagua y laprotecci6n demanantiales.

Infraestructura de Inversiones Si,elabasto se No. l a inversion debe recaer en los gobiernos localespara
agua entubadacon familiares y locales mantiene. garantizar el derecho humane alagua.
grandes carencias. para transportar el

aguadesde fuentes
mas lejanas.

Conflictos Acuerdos entrelas SI, interviene el Si Fortalecimiento de comitesde agua a nival comunitario, y
intracomunitarios por mujeres, principales capital humano y participaci6ndelas mujeres en los mismos.
laescasez de agua. usuarias del agua en social.

los hogares.
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Una vez analizados los impactos del cambio clirnatico, se procedio a examinar los

recursos de los medios de vida de la poblacion en el area del proyecto. Se busco

identificar aquellos recursos que tienen una fuerte relacion con las amenazas

clirnaticas y con las estrategiasderespuesta . En el taller participativo seidentificaron

los recursos que poseen los hogares en los que se basa su subsistencia, los cuales

aparecen en latabla 2.

Tabla2. Recursos importantesde losmedios de vida de las comunidades

Recursos naturales Consiste enladotad6n de recurses naturalesy

Tierra, cultivos, biodiversidad. losservicios derivados que conformanelentemo

Agua.
de lacomunidad.YQueconstituyen la base delas
estrategiasdevidade los individuosysus hogares.

Bosques, madera, lena, aire puro.

Recursos flsicos Iarnbien Uamados "consiruloos": comprendentoda

Gaminos deaccesoy transporte. la infraestructura fisica a la que S8 tiene acceso.

Viviendasy servicio de agua.
La misrna incluye los servicios basicos delas
comunidades.

Energia, escuelas, centro desalud.

Recursos financieros Estosrecursosinduyentodaslasactividades

Ingresosporculnvosyjornales. que generaningresos, asi como otros bienes
econ6micosconvertiblesendinero. Estos recu rsos

Ingresaspar camercia y remesas. pueden ser invertidos yconvertidosenotro tipo de
Ingresos por subsidios publicos. recursos.

Recursos humanos Se refiere a laspersonas, loshabitantesde las

Educaci6n, capacitaci6n, informacion. comunidades, susatributos y capacidades.
La inversionenestos recursos incrementa las

Salud ynutrici6n. opciones devida ymejoran lasactuacionessociales
de los individuos.

Disponibilidad de mana deobra familiar.

Recursos sociales Estan constituidos par lasformasde relacion

Relacionesde confianza yayuda mutua. horizontal dentra dela comunidad. En terrninos

Organizacianesycomites comunitarias de
pracucos,el capital social se abordadesde la
perspectiva delasestructurasarganizativas

pratecci6n civil. existentes. Estas recursos dancohesiona la
Vinculascon agentesextemos. comunidad.

..Fuente:elaboracon propra,
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LC6mo afectan las amenazas clirnaticasa estos recursos?

Una vez identificados los principales recursos que poseen los hogares, en el taller se

reftexion6sobre el nivel deimpactodelas amenazasclirnaticas en talesrecursos, que

deacuerdo con lametodologia CRiSTAL, se indica con unvalor entre 0 y 5 con base

en los siguientes valores:

o= La amenaza no tieneninguna inftuencia sobre el recurso delos medios devida.

1=La amenaza tieneuna influencia minima sobre el recurso.

3=La amenaza tiene regular inftuenciasobre el recurso.

5 = La amenaza tiene una inftuencia muyfuerte sobre el recurso.

Tabla 3, Influencia delasamenazasclrnatcas en losrecursosde losmedios devida.

Amenazas chrnaticas Lluvias Vientos Sequia
extremas fuertes prolongada

Recursosnaturales
Tierra, cullivos,biodiversidad. 5 4 3

Agua. 3 1 5
Bosques,madera, lena,aire puro. 3 1 5

Recursosfisicos
Caminos deaccesoytransporte. 5 3 2
Viviendasyservicio de agua. 5 5 5

Energ ia,escuelas. centro desalud. 5 5 5

Recursos financieros
Ingresos por cultivos yjornales, 5 5 3

Ingresosparcamercio y remesas. 3 3 1
Ingresos por subsidiospublicos. 4 3 3

Recursos humanos
Educacion, capacaacion, informacion. 5 4 4
Saludy nutridon. 5 5 5

Disponibilidadde mana deobra familiar. 4 3 4
Recursos sociales
Relacionesde confianzayayudamutua. 5 5 5

Organizaciones y comitescomunitariosde proteccion civil. 5 5 5

Vinculos con agentes externos. 5 5 5

10\



'RR!(exio ltes Y expresiones df? fa 1'1l r;1 f?ra6i(jdaasoc i~( f?11 et sureste de .:Mex ico

'" '" 6

Figura5. Influencia delasamenazasclirnaficas enlos recursosde los medios de vida.
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Fuente: elaboraci6n propia.

Los pobladores consideran una influencia destacada de las amenazas climaticas

en practcamente todos los recursos de los medios de vida. Destacan los recursos

naturales y fisicos por ser los que se destruyen con mayor evidencia; sin embargo,

tarnbien impactan los recursos humanos y sociales, mismos que no fueron tomados

encuenta por el proyecto de intervenci6n. Los recursos naturales son particulamnente

afectados,pues latierra seerosiona ylas cosechas se reducen con impactosnegatives

en los recursos financieros. La poblaci6n seiial6 que los efectos mas adversos se

aprecian en sus recursos fisicos; los deslizamientos y derrumbes destruyen las

viviendas, la infraestructura de distribuci6n del agua y el servicio de energiaelectrica

se interrumpe con las fuertes lIuvias y vientos. De manera grave se aprecian daiios

en la infraestructura de caminos de acceso y transporte, recurso vital para el abasto y

disponibilidad de alimentos que adquieren del exterior, pues las cosechas locales son

insuficientes para garantizar laseguridad alimentaria. La cantidad de tierraporgrupo

dornestico es insuficiente para satisfacer lasnecesidades familiares;cada hogar posee

de una a tres hectareas, Las familias campesinas despliegan diversas estrategias de

vida para obtener su sustento. La actividad agricola es una de elias,perc no aporta un

ingresorelevante, per 10 que se complementacon lamigraci6n yelempleo temporal en

actividades no agricolas, mismas que estan sometidas a la incertidumbre y el riesgo.
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Adernas, se depende de manera significativa de las transferencias gubemamentales

inscritas en los programas de "combats alapobreza", que representan casi e140%de

los ingresos de los hogares (Ruiz, 2011).

Los recursos humanos se ven afectados por la presencia de enfermedades

respiratorias, en particular de infantes y ancianos, y por la menor disponibilidad de

alimentos. En esta circunstancia, los recursos mas robustos son los ingresos que

reciben por las remesas, los jornales no agropecuarios y, sobre todo, los subsidios 0

transferencias gubemamentales. Los recursos sociales tambien entran en juego para

hacer frentea los desastres: redes de ayuda mutua entre familiares yvecinos, trabajo

colectivo para la reparaci6n de caminos y comites comunitarios establecidos en las

localidades para garantizar el abasto de alimentos, restablecer el servicio de agua y

luz y usar las escuelas y lacasa ejidal como albergues.

En los ullirnos anos se ha incrementado el cultivo de cafe robusta sin sombra en

la parte media de lacuenca, a alturas menores de 800 msnm, en lazona cafetalera

marginal. Adiferenciadel cafe de altura,elcafe robusta esta destinado alaelaboraci6n

de cafesoluble. La sustituci6n de cafetales consombra por sistemas de cultivo con una

menor sombra e incluso sin ella, representa una amenaza a losservicios ambientales

hidrol6gicos que proporcionan los sistemas agroforestales diversificados de cultivo

de cafe e incrementan significativamente los niveles de erosi6n (Arellano, 2004). EI

establecimiento en la regi6n de una planta para la fabricaci6n de cafe soluble ha

estimulado aun mas su producci6n.

zQub UnpOYt~t'Let'1.eWl.o¥Yec«Y~ e-v~
eM:yett"~db cuicqJt:c:«;i6rv?

Con elprop6sito de identificar estrategias de adaptaci6n sostenibles,complementarias

yalternativas alas estrategias de respuesta actuales, en el taller se analizaron algunas

acciones para enfrentar los impactos de las amenazas ctrnancas identificadas.

En el caso de las lIuvias extremas se sugirieron tres acciones para fortalecer

la capacidad de adaptacion de los hogares y comunidades, y se reflexion6 sobre la

importanciade los recursos locales para implementarlas.
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a) Divervijicacion de culti,·o.1 e impuleo a 10<1 .n:;tema.1 agr%re.,tale.,

Los recursos naturales, financieros, humanos y sociales son muy importantes en las

csfratcqias de respuesta para afrontar las amenazas climaticas, presentes y futuras.

EI incremento de lasuperfcie de cafe robusta como estrategia de respuesta actual,

aumenta los riesgos de erosi6n hidrica y los deslizamientos, de ahi la importancia

tie fortalecer los sistemas agroforestales decafe y diversificar los cultivos con fines

comerciales. Ante la perspectiva del desplazamiento del cultivo del cafe hacia las

partes altas de las cuencas debido a los aumentos de temperatura previstos, se

tornaran marginales gran parte de las tierras actualmente dedicadas a este cultivo y

se deberan ensayar nuevas opciones productivas en esas areas.

h) Ampliacion de 1a.J areas COil tecnicas ()e conoervacidn de »uelo« y agua

Practicamente todos los recursos son importantes para el impulso de practicas que

reviertan la erosi6n, deslizamientos y derrumbes. Las tecnicas de eonservaci6n de

suelos, tales como las presas filtrantes, las barreras de muro vivo y las terrazas

contribuyen a la reducci6n de riesgos por remoei6n de masa ydeberan expandirse en

mayores superfcies.

c) COJUlruccioll y reparacion aiJecuada.1 de camino» Y "lad de acceso

La obstrueei6n de eaminos y destrueci6n de puentes provoca escasa disponibilidad

de alimentos, pues casi todos se compran en las ciudades. Para almacenamiento de

alimentos y reparaci6n de los caminos los recursos fisicos, humanos y sociales son

relevantes, pues involucra el fortalecimiento de los comites de caminos vecinales y las

gestiones comunitarias ante los gobiernos locales.

En latabla 4y figura 7se indica lavaloraci6n que se Ie otorg6 acada recurso para

el impulso de las estrategias de adaptaci6n ya mencionadas, en la que se aprecia

la destacada importancia que tienen todos los recursos de los medios de vida para

ensayar estrategias de adaptaci6n sostenibles. Los recursos humanos y soeiales son

de gran relevancia, y Ie siguen en importancia los recursos naturales y finaneieros.

Para enfrentar los efectos de los fuertes vientos, lapoblaci6n sefialo tres acciones

para fortalecer su capaeidad de adaptaci6n (tabla 5 y figura 8).
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a) S ,:,tel1la., agroj ore.1fale., COil vom bra Ji,'er.,,"jicaiJa

La introducci6nde fnuta les yotrasespeciescon valor comercial en los cafetales puede

ser una estrategia para enfrentar el incremento de la superficie del cafe robusta. La

diversificaci6n de sombra en cafetales requiere en especialde los recursos sociales,

politicosy humanos paraaccedera los recursos materiales y financieros disponibles

en las instituciones publicaspara esteprop6sito.

h) Fortalecinuento Je capaciJa£Je.; 0r.9allt'zati.JaoJ localev

Adernas de los recursos financieros y naturales, los recursos humanos y sociales

son importantes para enfrentar los darios y responder a las amenazas futuras,

pues muchas de las estrategias de adaptaci6n incluyen gestiones ante autoridades

locales y movilizaciones sociales que se sustentan en fuertes liderazgos locales y en

organizaciones s6lidas.

c) R eotauraeidn Je cobertura arbdrea y barrera» ,·i,'a.,

De nueva cuenta,adernasde los recursos naturales, los recursos humanos ysociales

son clave para incrementar las areas reforestadas y establecer barreras vivas. La

disponibilidad de recursos financieros, pero tarnbien de mano de obra esimportante,

asi como la organizaci6n local para crear una institucionalidad local favorable a la

protecci6n de las areas forestales y lagesti6n de riesgos.

Ante la seguia prolongada, se propusieron las siguientes estrategias de adaptaci6n

(tabla6 y figura 9).

a) Proteccion Je manantiale»

Proteger los manantiales y establecer obras de almacenamiento de agua son

acciones necesarias anteescenarios detemperaturas mas elevadas yde temporadas

de sequia y periodos de canicula prolongados. Los recursos financieros y sociales

son muy importantes para implementar esta estrategia de respuesta, pues involucra

gestiones en las instituciones publicas yautoridades municipales.
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La ausencia de infraestructura de agua adecuada en las comunidades provoca

desabasto en los hogares, sobre todo en epocas de estiaje. La organizaci6n

y movilizaci6n social es necesaria para obtener respuesta de las autoridades

municipalesyestatales que, pese alas gestiones locales realizadas, nohan dotado a

las comunidades con la infraestructura adecuada. Los recursoshumanos, sociales y

politicos son relevantes en estaestrategia.

c) Fortalecimiento de (·omiti.1 de aglla

La escasez de agua genera confl ictos intracomunitarios cuando los hogares tienen

que compartir una misma fuente de agua y racionar laasignaci6n.Aunque se toman

acuerdos no formales encabezados por las mujeres,esnecesario que se fortalezcan

los comites de agua para crear arreglos locales s61idos y equitativos, en los que

participen las mujeres.

Figura6.Presas filtrantesvegetativas yvivero forestaldeBadenia:
actividadesdel proyecto.
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Tabla 4. Importancia de losrecursos de mediasde vida en las eslrategiasde adaplaci6n frenle a Iluviasexlremas.

(0 = ninguna importancia, 5= total importancia)

Fuente: Elaboracionpropia.

Impactos Danoslperdidadecosecha Deslizamientos y Destrucci6n de eaminose

LLUVIAS decafe destrucci6n de parcelas intenupci6n de transporte

EXTREMAS Eslralegiasdeadaptaci6n Diversificaci6ndecultivos y Practicas de conservaci6n Construcci6nadecuada de

sistemas agroforestales desuelos y agua eaminos

Recursos Valoraci6n 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Tierra, cultivos, biodiversidad X X X

Naturales Agua X X X

Bosques, madera. lena, aire X X X

earninos de acceso X X X

Fisicos Viviendas yserviciodeagua X X X

Energia,escuelas, salud X X X

Ingresospor cullivos y jomales X X X

Financieros Ingresospor comercio yremesas X X X

Ingresos por subsidios X X X

Educaci6n, capactadon X X X

Humanos Salud y nutrici6n X X X

Disponibilidad de manadeobra X X X

Confianzayayudamutua X X X

Sociales Organizaciones y Comites X X X
comunitarios de protectioncivil

Vinculoscon agentes exlernos X X X
..

o
'"



o
00

- -- - --- --
. ~ ... :"••.

Tabla 5. Importancia de los recursos de medias de vida en las estrategias de acaptacion ante vientos fuertes.

(0 =ninguna importancia, 5 =total importancia)

lmpactos Daiios/perdidade Danosa viviendas Perdidadearboles con valor
VIENTOS cosecha decafey maiz comercial
FUERTES Estrategias de Diversificaci6n de cultivos Fortalecimienlodecapacidades Restauraci6n de cobertura

sdaptacion y sistemas agroforeslales organizalivas locales arb6rea
Recursos Valoraci6n 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
Tierra, cultivos, biodiversidad X X X

Naturales Agua X X X
Basques, madera, lena,aire X X X
Caminosdeacceso X X X

Fisicos Viviendas yserviciode agua X X X
Energia,escuelas, salud X X X
Ingresos por cultivos y X X X

Financieros jornales
Ingresospor comercioy X X X
remesas
Ingresos por subsidios X X X
Educaci6n, capacitaci6n X X X

Humanos Salud y nutricion X X X
Disponibilidad de manode X X X
obra
Confianzay ayuda mutua X X X

Sociales Organizaciones yComites X X X
comunitariosde protecci6n
civil
Vinculoscon agentes X X X
externos

Fuente: Elaboracionpropia.
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Tabla 6, Importancia de los recursosde medios de vida en lasestrategias de adaptaci6n antela sequia.

(0 =ninguna importancia, 5 =total importancia)

Impactos Escasezdeagua Infraestructura de agua Confl ictos intracomunitarios
SeaUIA PROLONGADA con grandescarencias

Estrategias de Fuentesalternasde Infraeslructura adecuada Fortalecimientode comites
respuesta agua y suficiente deagua

Recursos 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
Tierra, cultivos, biodiversidad X X X

Naturales Agua X X X
Basques, madera, lena, aire X X X
Caminosdeaceeso X X X

Hsicos Viviendas yservido de agua X X X
Energia,escuelas, salud X X X
Ingresos par cuhlvosyjornales X X X

Financieros Ingresospar comercio yremesas X X X
Ingresos par subsidies X X X
Educaci6n, capacitaci6n X X X

Humanos Salud y nutrici6n X X X
Disponibilidaddemanadeobra X X X
Confianza yayuda mutua X X X

Sociales Organizaciones yComites X X X
comunilarios de protecci6ncivil
Vinculoscon agenles externos X X X

Fuente: ElaboraclQn props .
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Figura 7. Importancia de los recursos demedias devida en lasestrategiasdeadaptaci6n
frente a lIuviasextremas.

--Diversificaci6n de
cultivosy sistemas
agroforestales

--Pracncasde
conservaci6n del suelo
yagua

--Construcci6n y
repa-acion decarmncs

..
Fuente: Elaboraci6n propia,

Figura 8. Importancia delos recursosdemediasde vida en lasestrategiasde adaptaci6n,
frente a vientos fuertes.

--Fortalecimiento de
capacidades
organizativas

--Restauraci6n de
cobertura vegetal

--Sistemas
agrcfcrestetes con
sombre diversmcada

FisicosSocrates,.4~-...p",\

Humanosl.:::::::===~FinanC ieros

Fuente: Elaboraci6n propia.
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Figura g. Importaneiade losreeursosde mediosde vidaen las estrategiasdeadaptaei6n,
frente asequia prolongada.
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Fuente: Elaboraei6n propia.

I mpe«XoY de.~cu;t[,v~ clelJ proyecto- ei'\I 'Lo¥
recuY.w¥ de:~, med.io;y cIe- vLdcv

EI M6dulo 2 de la herramienta CRiSTAL: "Planificar y gestionar proyectos para la

adaptaci6n al cambio clirnatico", tiene el prop6sito de analizar las actividades del

proyecto y su relaci6n con la vulnerabilidad al clima y la capacidad de adaptaci6n de

la poblaci6n. Los recursos de 105 medios devida que se identificaron como: a) muy

influidos por algunas amenazas climaticas y b) importantes para las estrategias de

adaptaci6n, serviran como base para evaluar 105 efectos del proyecto en 105 recursos.

Los efectos pueden ser positivos, negativos 0 neutros. Son positivos silaactividad

del proyecto increment6 y fortaleci6 la disponibilidad de y el acceso a recursos

clave para 105 medios de vida. Son negativos si redujo 0 debilit6 la disponibilidad

de recursos; y es neutro si no se afect6 la disponibilidad de los mismos. Para este

prop6sito se han elegido dos actividades del proyecto: presas filtrantes vegetativas y

reforestaci6n (figura 6).
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Las presas filtrantes vegetativas es una de las practicas que mayor superficie

abarca en las comunidades y en la que participa un mayor numero de campesinos.

Para su construcci6n se utilizan especies vegetativas locales. Es una tecnica muy

eficiente para la conservaci6n de suelo y agua y de mayor adopci6n par parte del

campesinado (Arellano y L6pez, 2009). La reforestaci6n con especies maderables en

cafetales 0 areas degradadas es una practica que pretende disminuir las escorrentias y

laerosi6n hidrica. Para esta actividad se establecieron viveros en varias comunidades

de las microcuencas: Badenia, Toquian Chiquito y San Antonio.

Por su propio perfil , el proyecto ha tenido mas impactos directos en los recursos

naturales, por la conservaci6n de los suelos, agua y bosques. Sus efectos directos

en los recursos financieros son menores, pues son muy reducidos los ingresos que

obtienen los campesinos por el pago de "estlmulos" (contabilizados por los jornales

invertidos en las actividades del proyecto) , ya que apenas alcanzan aproximadamente

el 3.7%del total de ingresos anuales de las familias campesinas. En la microcuenca

Toquian Chiquito, los subsidios gubernamentales representan el 36.7% del total de

ingresos; los obtenidos de las remesas, el comercio y la venta de fuerza de trabajo

familiar alcanzan una proporci6n de 30.9%; mientras que los ingresos derivados de

las actividades agropecuarias constituyen e132.4%(Ruiz, 2011 ).

Este dato es relevante debido a que los ingresos de las famil ias, si bien se

encuentran diversificados y ello otorga flexibilidad y estabilidad a sus estrategias de

vida,dependen en gran medida de recursos externos: subsidios publicos y actividades

no agricolas. Cabe entonces la pregunta acerca de la sostenibilidad a futuro de un

proyecto relevante para laconservaci6n de suelos yagua,pero con escasos efectos en

los recursos financieros, en un contexto sociocultural donde la subsistencia depende

de los subsidios publicos, Por tal motivo, aunque los campesinos estan satisfechos

por los logros ambientales del proyecto, reconocen que no estaran en condiciones

de dar continuidad y expandir las pracncas de conservaci6n en sus parcelas, pues

la afectaci6n de las cosechas por los fen6menos clrnaficos les impide recuperar la

inversi6n de trabajo que implican tales pracficas, Ante la pobre rentabilidad de la

actividad agricola, prefieren vender su fuerza de trabajo fuera de las comunidades,
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dedicarse al comercio y permitir que los hijos e hijas mayores dejen fa escuela para

emigrar hacia las ciudades del norte del pais y hacia los Estados Unidos de America

(Ruiz, 2011 l.
EI proyecto tambien incide, en menor medida, en los recursos humanos ysociales,

pues se otorgan capacitaciones a los Cotemaps lormados por los campesinos para

lacilitar latranslerencia de tecnofogia y laejecuci6n de las practcas, La capacitaci6n

recibida es de caracter tecnico para fa apropiaci6n de las pracncas de conservaci6n, y

se han obtenido logros en el desarrollo de las habilidades tecnicas de los campesinos.

Las tablas 7 y 8 resumen las acciones y electos del proyecto en los recursos de los

medias de vida.

- Tabla 7. Electosdel proyecto en los recursos clave para lasestralegiasde adaptaci6n.
Actividad 1: Presas filtranles vegetativas.

Actividad 1. Presas filtranles vegelativas

Recursos importantes para estralegiasde Efectos del proyecloenlos recursos mas
adaplaci6n importantes

Positivos Negativos Neutros

Tierra, cultivos, biodiversidad X

Agua X

Basques, madera, lelia X

Caminos y transporte X

Viviendasy serviciosde agua X

Energia.escoelas X

Ingresos agricolas yno agricolas X

Ingresos par remesas X

Ingresos par subsidios publicos X

Capacitacion e informaci6n X

Salud, nutrici6n X

Disponibilidad demano deobra X

Confianza yayuda mutua X

Organizacioneslocales X

Vinculosconagentesextemos X
..

Fuente. Elaooradon propra.
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Tabla 8. Efectos del Proyecto en losrecursos clave para las estrategias de adaptaci6n.
Actividad 2: Reforestaci6n.

Actividad 2. Reforestaci6n

Recursosimportantes para lasestrategias Efectosdel proyecto en los recursos masimportantes

deadaptacion

Posfivos Negativos Neutros

Tierra, colnvos, biodiversidad X

Agua X

Basques, madera , lelia X

Caminos y transporte X

Viviendas y servicios deagua X

Energia, escueJas X

Ingresosagricolasyno agricolas X

Ingresos par remesas X

Ingresos por subsidies publicos X

Capacitacion einformacion X

Salud, nutricion X

Disponibilidad de manade oora X

Confianza yayuda mutua X

Organizaciones locales X

Vinculos con agentes externos X
..

Fuente. Elaboraclon propla.

ProptA.e1rt1Mr'~ proyecto- PCU'"CI/ Vl'UifOYCU'" Uv
caoaccdad. d,e, adaotaccov»

En esteultimoapartado se proponenalgunas actividades para quese fortalezcan los

efectos positivos del proyecto en los recursos de los medios de vida y para que los

impactosneutros se conviertanen positivos,de tal forma que secontribuya amejorar

lacapacidad de adaptaci6n de la poblaci6n.

a) Expansi6nde laspracticasde conservaci6nde sue/os yagua. Dadalaeficaciade

las presas filtrantes vegetativas y las barreras de muro vivo para laconservaci6n
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de suelos yagua ysu alta aceptaci6n local, resultamuyconveniente incrementar

sustancialmente el area yelnurnerode beneficiarios de esta practica. En Toquian

Chiquito el proyecto estableci6 un vivero para la reproducci6n vegetativa de

especies locales para las pracficas; sin embargo, actualmente el vivero esta

a cargo de los gestores del proyecto y no en manos de los campesinos, y se

encuentra en franco abandono.

b) Mayor impulso a los sistemas agroforestales. Una de las estrategias de

adaptaci6n sugeridas es la mejora de los sistemas agroforestales de cafe

mediante la diversificaci6n de cultivos y la introducci6n de especies de frutales

y maderables. Otras practicas en los agroecosistemas cafetaleros, como las

terrazas individuales, las barreras de muro vivo, son altamente demandadas por

los(as) campesinos(as), pero hasta ahara no son consideradas por el proyecto.

c) Fortalecimiento de los comitesde microcuenca. Losintegrantes de los Cotemaps

reciben capacitaci6n tecnica, pero el fortalecimiento de las capacidades

organizativas no ha side considerado por el proyecto. Trabajar a favor del

desarrollo de las habilidades de liderazgo y de las capacidades organizativas

de los Cotemaps permitiria que se apropien de los logros del proyecto y

los multipliquen, y adquieran autonomia frente a los equipos tecnicos: ello

influiria positivamente en los recursos humanos y sociales, en los cuales el

proyecto no ha tenido efectos. Como se ha revisado en apartados anteriores,

los recursos humanos y sociales tienen un rol destacado en el fortalecimiento

de las capacidades de respuesta y adaptaci6n de las comunidades. Tales

recursos constituyen un capital, pues tienen el potencial de mejorar 0 reforzar

la productividad de los recursos naturales y financieros de los medios de vida.

AI ser instancias a nivel de microcuenca, estos comites asumen mas tareas que

las relativas a la conservaci6n de suelo y agua, sobre todo las relacionadas

con la prevenci6n de riesgo de desastre en sus comunidades, perc carecen de

la asesoria y capacitaci6n de parte del proyecto en estos temas por tener un
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perfil estrictamente tecnico, Una propuesta mas es facilitar que los Cotemaps se

incorporen alComne de laCuenca del rio Huehuetan, espacio de planificaci6n y

toma de decisiones sobre lagesti6n de los recursos hidricos en lacuenca.

d) Establecer estrategias. t:stablecer estrategias de formaci6n de promotores que

fomentenlaadopci6n ymultiplicaci6n de laspracncas de conservaci6n de suelos

ycontribuyan a lasostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazos.

e) Impufsar acciones que fudalezcan lacapacidad adaptativa de hombres y mujeres.

Los medios de vida de los hogares y las dimensiones socales, humanas y

politicas de lavulnerabilidad son desconocidas por los planificadores yejecutores

del proyecto. per 10 que las acciones futuras deberan estar inscritas en procesos

guiados por eldialogo intercultural y laequidad social yde genero.

~ Fomentar esfuerzos. EI proyecto puede fomentar la suma de esfuerzos a favor

de la coordinaci6n con los programas publicos de protecci6n civil y manejo de

riesgos, para impulsar programas integrales que incluyan no 5610 la reducci6n

de la vulnerabilidad ambiental, sino tambien una autennca gesti6n integral de

riesgos en lacuenca.

s[,n,e.v~y /n;;wrercw PC'vY'iN UvUnp~aci6-vv de"
~CtCCioruwpropue1Jt'cw

La aplicaci6n de las propuestas formuladas al proyecto es viable por ser de origen

end6geno: han side sugeridas por las comunidades, fortalecen los recursos locales

escasos, incorporan conocimientos tradicionales y son sostenibles ante los impactos

del cambio clirnatico, actual y futuro. Sinembargo. las barreras que podrian dificultar

lafactib ilidad y sostenibilidad de laspropuestas sugeridas son los estrechos recursos

financieros de que dispone el proyecto para ampliar sus actividades y area de

influencia. asi como su estrecho enfoque tecnico y disciplinario. Es necesaria mayor
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voluntad polltica para fomentar el involucramiento de equipos multidisciplinarios en la

reformulaci6n del proyecto, a fin de que sea incorporado en su diseno elenfoque de

gesti6n de riesgos !rente alcambio climafico, aun ausente.

EI territorio de la cuenca del rio Huehuetan, par sus condiciones qeoqraficas y

de marginaci6n social, presenta una alta exposici6n y sensibilidad a amenazas

hidrometeorol6gicas,Ioque coloca alapoblaci6n en condiciones de alta vulnerabilidad.

Los recursos de los medios de vida de lapoblaci6n son precarios. Los mas afectados

por las amenazas climaticas son los recursos naturales y fisicos, con impactos

negativos en los recursos financieros. Los recursos humanos y sociales son clave

para enfrentar los riesgos, responder y adaptarse a las amenazas futuras, pero se

trata de recursos debiles en los que elproyecto no ha tenido incidencia.

EI pobre acceso a recursos, estrecha fiexibilidad y endeble estabilidad de las

estrategias de vida de los hogares socava su capacidad de adaptaci6n frente a la

variabilidad climafica.No obstante,elproyecto posee enonme potencial para contribuir

alfortalecimiento de los recursos clave de los medios devida valiosos para laadaptaci6n,

si enriquece su perfil conservacionista con la inclusi6n del enfoque de gesti6n de

riesgos frente al cambio cllmatico, incorpora perspectivas interdisciplinarias en su

diseno e implementaci6n, y si contribuye a fomentar lacoordinaci6n interinstitucional

y laparticipaci6n local en las instancias de gesti6n en lacuenca.

La herramienta CRISTAL ha sido lilil para que las poblaciones de la cuenca

identifiquen facilmente los nexos entre sus recursos y las fortalezas, pero tambien

las debilidades de sus estrategias de respuesta y adaptaci6n. EI involucramiento de

las comunidades en la fonmulaci6n de propuestas, a partir de la refiexi6n sobre los

impactos de las amenazas en sus vidas y la sostenibilidad de sus estrategias de

respuesta ,es un medio que facilita el dialogo entre las prioridades de las comunidades y

los requerimientos de los proyectos. Es una herramienta practca que puede contribuir

asensibilizar alosplanificadores de los proyectos sobre laimportancia de mejorar las
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accionespara responder a las realidades y necesidades de las comunidades, frente

a los riesgos querepresenta el cambio climatico en sus vidas. La herramienta puede

mejorar haciendo explicita la consideraci6n de los recursos culturales y politicos,

incluyendo ejercicios que hagan visible las diferencias y desigualdades sociales y

de qenero en el acceso y control de recursos y en las estrategias de respuesta y

adaptaci6n.

Adger, Neil (2006), "Vulnerability", Global Environmental Change,vol. 16, pp. 268-81.
Arellano, Jose Luis (2012), Vulnerabilidad y gesti6n de riesgos por deslizamientos e

inundaciones enla cuenca superior del rio Huehuetan, Chiapas, tesis para obteoer el
gradodedoctorado en Ciencias yTecnologiadelAgua, Instituto Mexicano de Tecnologia

delAgua,Jiutepec, Morelos. 447 pp.
__ (2010), "Gesti6n integral de recursos hidricos para reducir la vulnerabilidad a

deslizamientos e inundaciones en las cuencas de la Sierra Madre de Chiapas",
IngenieriaAgricolay Biosistemas, vol. 2. N" 1, pp. 23-37.

_ _ (1999), "EI manejo de cuencas en Chiapas: una estrategia para el desarrollo regional
sustentable",en: Medina, Mendoza, Raul. (ed.), Memorias Simposio 4 Manejo Integral

de Cuencas Hidro/6gicas, IXCongreso Nacional de Irrigaci6n, Asociaci6n Nacional de
Especialistas en Irrigaci6n,A. C. (ANEI), Culiacan , Sinaloa, pp. 29-48.

Arellano, Jose Luis y Jaime L6pez (2009), "Resiliencia y vulnerabilidad en las cuencas de la
Sierra Madre de Chiapas,Mexico", LEISARevista de Agroecologia, vol. 24, N" 4. Lima,
pp.17-19.

Arellano,JoseLuis(2004),"CoffeeAgroecosystemsContribution toSoiland WaterConservation
in the Cuilco River Basin, Soconusco Region, Chiapas State, Mexico", en: Garcia de
Jal6n, Diego y Vizcaino Martinez, Pilar (eds.) Aquatic Habits: Analisis & Restoration,

Fifth International Symposium on Ecohydraulics, vol. II, International Association of
Hydraulics Engineering and Research-Universidad Polltecnica de Madrid, Madrid, pp.
1369-1372.

Birkmann, Joem, Gerd Tetzlaff y Kart-Otto Zentel (2009), Addressing the Challenge:

Recommendations and Quality Criteria for Linking Disaster Risk Reduction and

Adaptation to Climate Change, "DKKV Publication Series", 38, Bonn.

11 8



Identijicacion comunitaria de riesl.10s ctima t icos, medic s del'id(1 y estmtegia s
dethJ~~pt t1 Cl On en fa cuenca Jetrio H uehue tan, en CliiaYds

~~ 6 ", 6'~

Cardona,Omar (2012), "Unmarco conceptual cornun para lagestiondel riesgo y laadaptacion

al cambio dimatico: encuentros y desencuentros de una iniciativa insoslayable", en:
Briones, Fernando (coord.), Perspectivas de investigacion y accion frente al cambio

cJimMicoenLatinoamerica, LARED, Venezuela,pp. 13-37.
_ _ (2001), Lanecesidad de repensarde manera holisticalosconceptosdevulnerabilidad

y riesgos, Centro deEstudios sobre Desastres y Riesgos, Universidad de los Andes,

Bogota.
CARE (2009), Climate Vulnerability and Capacity Analysis Handbook, CARE International,

htlp:llwww.careclimatechange.org/cvca.

Conagua-UACH (2009), Transferencia de tecnologia para la ejecucion de practicas de

consev econdelsuelo yagua enmicrocuencas de la cuenca altadel rio Huenuetan,
Chiapas, informe final , proyecto RehabiJitacion hidro/6gica ambiental de las cuencas

de los rios Huixtfa, Huehuetan y coeun, Chiapas, Conagua, Organismo de Cuenca
Frontera Sur, Tudla Gutierrez, Chiapas.

Conagua-IN IFAP (2008), Transferencia de tecnologia para la ejecucion de practicas de
consetveclon del suelo y aguaenmicrocuencas de la cuenca altadel rio Huehuetan,

Chiapas, informe fina l, proyecto Rehabilitacion hidrol6gica ambiental de las cuencas

de los rios Huixtla, Huehuetan y Coatan, Chiapas, Conagua, Organismo de Cuenca
FronteraSur, Tuxlia Gutierrez, Chiapas.

DFID (1999), Sustainable Livelihoods GuidanceSheets, available from:htlp:llwww.livelihoods.
org/info/info_guidancesheets.html

Fetzek, Shiloh (2009), Impactos relacionados con elclima enla seguridad nacional de Mexico
y Cemtostnetic«,primer info rme, InstitutoReal de Servicios Unidos-FUNDAECO, Gran

Bretana.
Gobierno del EstadodeChiapas yPrograma delas Naciones Unidas parael Desarrollo (2010),

Plan de Contingenciapara la Temporada de Uuvias y Ciclones Tropicales dellnstituto

de ProteccionCivilparael Manejo Integral de Riesgosde Desas/res, Tuxlia Gutierrez,
Chiapas.

Gonzalez, A., M. Keller, E. Tineo, E. Julia (2011), Reporte final de los talleres CRiSTAL en
RepublicaDominicana, Proyecto deAsesoriaTecnica enGestion deRiesgo Climatico,

IISD, htlp:/Iwww.iisd.org/cristaltool/download.aspx
Helbig, Carlos (1964), EI Soconuscoy suzona cafeta/era en Chiapas, InstitutodeCiencias y

Artes de Chiapas, TuxtlaGutierrez, Chiapas.

lbarraran, E. y M. Rodriguez (2007), Estudio sobre economia del cambioclimatico enMexico,

Instituto Nacional deEcologiay Universidad Iberoamericana Puebla, Mexico.

119



.".,'1'-"

~ ~ ~..

RRjfexiolles \f exp resiones de fa )'unterabiiiaad sociat en ersureste de :Mex'co

IISD, UICN, SEI e Intercooperation (2009), CRiSTAL, Herramienta para la identificacion
comunitaria de riesgos·adaptacion y medios de vida, Manual del usuario, www.
cristaltool.org

International Institute for Sustainable Development (2012), CRiSTAL User 's Manual, http://
www.iisd.org/pdf/20121cristaLuser_manual_v5_2012.pdf

Instituto Mexicano de Tecnologla del Agua (2007), Estimacion del riesgo de contaminacion
de agua y sedimentospor uso de agroquimicos en el Distrito de Temporal Tecnificado
018 Huixtla, Chiapas, intorme de investqacion, SemamatiConagua, Jultepec, Morelos,
Mexico.

INE·Semamat (2006), Tercera Comunicacion Nacional ante la Convencion Marco de las
Naciones Unidas sobre el CambioClimatico, INE-Semamat-PNUDMexlco-EPA-Global
Environment Facility, Mexico.

Imbach, Alejandro (2009), Analisis estrategico de la situacion actual y lutura de la Costa
de Chiapas, Mexico, y sus prioridades de consetvsckx: de biodiversidad y reeursos
naturales Irente al cambioctimatico, Geolatlna, manuscrito.

Intergovemmental Panel on Climate Change (2012), Managing the Risks of Extreme Events
and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, Special Report of the IPCC,
CambridgeUniversity Press.

_ _ (2001), Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Contribution of Working
Group If to the ThirdAssessment, Cambridge UniversityPress.

Landa, Rosalva, V. Magana y C. Neri (2008), Agua y clima: elementos pard la adaptacion al
cambio climatico, Semamat, Mexico.

Magana, Victor (2004), Los impactos de "EI Nino" en Mexico, Centro de Ciencias de la
Atmosfera, UNAM, Mexico.

Magana, Victor y J. Mendez (2002), 'Sobre lavariabilidad y el camblo climatico en Chiapas' ,
en: Pohlan,Jiirgen (ed.)Mexico y lacafetieultura ehiapaneca.Reflexionesy altemativas
para los caficultores, Shaker Ve~ag, Aachen,Alemania, pp. 55-64.

Martinez, Polioptro (2007), Electos delcambio climatico en los recursos hidricos de Mexico,
Semarnat·IMTA, Jiutepec, Morelos.

Rivera, Andrea (2011), Consultas comunffarias sobre gestion de riesgos climaticos en
Honduras, IISD, http://www.iisd.org/cristaltootldownload.aspx

Rulz, Laura (2011), Percepciones porgenera de la vulnerabilidad social ante la variabifidad
climatica en la cuenca del rio Huehuetan, Chiapas, informe de investiqacion, Fondo
Mink'adeChorlavi yRIMISP-Centro Latinoamericano para el DesarrolloRural ,Santiago
deChile.

120



Ide ntificucion comu nitaria tie riesgos dimdt icos. medias dev ida y estrateHias
de adap tacion en (a cuenca detrioHuehueta n, en Clliay as

~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ _ (2011), Construcdonde capacidades locales para la reduccionde la vulnerabilidad y
la adaptacion al cambioclimatico enla cuenca del rio Huehuetan, Chiapas, infonne de

investiqacion, Comision Nacional del Agua-UniversidadAutonorna Chapingo, Mexico.
__ (2010), "Climate Change, Poverty and Migration Processes in Chiapas, Mexico",

International Journal of Labour Research, vol, 2, Issue 2, International Labour
Organization, Geneva, pp.187-21 0.

SemarnaVINECC (2012), Mexico, Quinta Comunicacion Nacional ante la Convendon Marco

de las Naciones Unidas sobre el CambioClimatico, Mexico.
UICN (2009), Capacitadon y aplicacion de la herramienta CRiSTAL-SanMarcos, Guatemala,

Proyecto Iacana II, informe, http://www.iisd.org/cristaltool/download.aspx
Viilafuerte, Daniel (2010), "Condiciones de vulnerabilidad productiva, econornica y social", en:

Villafuerte, D. y Mansiila, E. (coord), Vulnerabilidady riesgosen la sierra de Chiapas:

dimensiones economce y social, UNICACH, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, pp. 79-141 .

121



Apunte« teorico-rnetodoldqicos para
eoaluar La (JuLnerabiLidad social en
La zona costera'
Ricardo Torres, Sunny Gongora, Emma Alonzo, Pricila Sosa,
Irma Gonzalez yAriel Valtierra

EI concepto de vulnerabilidad ha variado a 10 largo del tiempo, desde los modelos de

amenaza y riesgo, hasta Ilegaral enfoque de vulnerabilidad ante desastres naturales,

donde se descompone en vulnerabilidad social, fisica, ambiental 0 biofisica . Sus

componentes mas recurrentes, y a partir de los cuales varia su magnitud, son la

exposici6n, impactos, sensibilidad y capacidad de adaptaci6n. En este trabajo se

presenta una propuesta para identificar los indicadores de vulnerabilidad social que

mejor representen una zona qeoqrafica en particular; en este caso, la zona costera

La realizaoon del presente trabajo se debe al financiamiento del proyecto 'Sensibilidad y
vulnerabilidad de los ecosistemas costeros del Sureste d. Mexico ante el cambio climancoglobal",
(YUC-2008-C06_108929) financiado por Fondo Mixto de Fomento a la Investigacion Cientifica y
Tecnol6gica (FOMIX) del estado de Yucatan, y ejecutado por la Red Interinstitucional de Cambio
Cumatico del SurestedeMexico, lacual es liderada porelCI NVESTAV Unidad Merida.

122



Apuntes teorico -metodotogicospara evaluar (a vutnerabitidadsociatell fa z ona cos tera

~~~~6~~§......~J.§...~~),§§.....6A§

del sur del estado de Quintana Roo y el seguimiento de la metodologia propuesta

por el Centro Nacional de Prevencion de Desastres (Cenapred) para estimar un

indice de vuinerabilidad social total , que permita identificar los diferentes niveles de

vulnerabilidad en que se encuentran distintas poblaciones dentro deuna misma zona.

La estimacion de la vulnerabilidad social es solamente parte de un esfuerzo mayor

para la plansacion regional.

Palabras clave: vulnerabilidad social, cambioclirnatico, zona costera.

Los efectos del cambio clirnatico, sobre todo el incremento global de temperatura,

afectan tanto a los ecosistemas naturales como a los sociales. EI grado de

fragilidad de estos sistemas determina, a su vez, su nivel de vulnerabilidad ante

esas afectaciones que pueden ser causa de impactos de gran magnitud, incluso de

desastres socioambientales. Por esta razon , el analisis de la vulnerabilidad social

debe ser tomado en cuenta como factor clave que define la contorrnacion del riesgo

ante diversos fenornenos, 0 par el contrario, registra las capacidades de resiliencia y

adaptacion social (Soares y Gutierrez, 2011).

La vulnerabilidad es un concepto central para predecir y entender la existencia

de impactos diferenciados en los distintos grupos de una sociedad, dado que son las

caracteristicas internas (sensibilidad) de los elementos expuestos a las amenazas

las que los hacen propensos a sufrir danos al ser impactados por estas (Chaux 1993;

citado en Soares et a/. , 2011).

EI concepto de vulnerabilidad, como una extension del analisis de riesgos, ha

sufrido cambios a 10 largo del tiempo. Existen, por ejemplo, enfoques basados en

la investiqacion documental que requieren datos estadisticos oficiales, pero que

son "externos" a las comunidades bajo estudio. Entre estas fuentes de informacion

se tienen los atlas de riesgos y los censos generales de poblacion y vivienda del

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), los censos agricola-ganaderos,
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laTercera Comunicaci6n Nacional sobre el Cambio Climatico, estadisticas del PNUD

yel indice deDesarrollo Humano del Consejo Nacional de Poblaci6n (Conapo).

Apartir de esta informaci6n se procede a laelaboraci6n de indices, como el

de sensibilidad yelde capacidad de adaptaci6n propuestos por Graizbord (2009). Sin

embargo, estos indices se calculan a nivel de municipios, por 10 que lavulnerabilidad

real decomunidades especificas puede resultar sub 0 sobre evaluada, enmascarando

o potenciando problemas locales. Por otro lado, los promedios que se estiman en

ocasiones resultan inapropiados para ciertas areas (unidades de producci6n que

utilizan pesticidas en zonas donde no hay cultivos, 0 actividades econ6micas mas

productivas distintas de 10 agricola).

Otro tipo de enfoque esta representado por evaluaciones de la vulnerabilidad

determinadas directamente por los afectados, como las encuestas para medir la

percepci6n de la vulnerabilidad (Sosa et a/. , 2011). En estas encuestas se les pide

a los pobladores evaluar su vulnerabilidad pasada y presente, asl como evaluar los

impactos de escenarios futuros potenciales propiciados por el cambio cltmatico. En

terminos generales, las poblaciones de las comunidades se perciben asimismas como

poco vulnerables, pero evaluaciones altemas estiman un nivel alto de vulnerabilidad,

o esta estimaci6n no es exacta, 10 cual aumenta la incertidumbre cuando se tienen

que aplicar planes de contingencia. Es muy probable que las estimaciones de la

vulnerabilidad no concuerden entre estudios de diferentes enfoques debido a su

naturaleza dispar. Ante este panorama, surgen preguntas significativas como: Lcual

va a ser larespuesta delos pobladores cuando su comunidad este amenazada por un

evento climatol6gico severo?, 0 Lcual va a ser la respuesta de la comunidad cuando

se quieran implementar medidas de adaptaci6n?

Mas aun, existen enfoques aqui denominados mixtos, ya que incluyen la

recopi laci6n deinformaci6n estadistica pero no solamente deorganismos nacionales

e internacionales, sino que se generan directamente en las poblaciones afectadas,

como inventarios, mapeos y evaluaciones de la vulnerabilidad comunitaria , 0 los

propuestos por el Centro deServicios Costeros de laAdministraci6n Nacional Oceanica

y Atrnosferica (NOAA, por sus siglas en ingles), que incluyen: a) la identificaci6n y
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ana'isis de amenazas (en infraestructura, 10 social, 10 econ6mico y 10 ambiental), y

b) el anafsis de oportunidades de mitigaci6n de la vulnerabilidad. Tarnbien existe la

planeaci6n costera, que realiza la Oficina para el Manejo de Recursos Costeros y

Oceanicos de laNOAA, que contempla identificar impactos yconsecuencias, preparar

el proceso de planeaci6n, evaluar lavulnerabilidad del sistema,diseiiar una estrategia

de adaptaci6n, implementar y mantener el plan. EI caracter "mixto" se explica porque

todos los pasos de los procesos implican la participaci6n directa de los pobladores

c1aramente afectados (NOAA, 201 0).

Lo recomendable es, entonces, evaluar la vulnerabilidad real social, econ6mica,

ambiental y fisica, y compararla con la vulnerabilidad percibida. Si hay congruencia

entre todas elias, las medidas de adaptaci6n tendrian mayor probabilidad de

implementarse. Las vulnerabilidades social y biofisica nteractuan para producir la

vulnerabilidad total de un sitio (Cutter et a/., 2003). EI presente trabajo pretende

contribuir a lograr una evaluaci6n completa de las comunidades vulnerables en zona

costera, aunque su aportaci6n se centra en la estimaci6n de la vulnerabilidad social.

De acuerdo con Kuroiwa (2002), la vulnerabilidad social ante los desastres

naturales se define como una serie de factores econ6micos, sociales yculturales que

determinan el grado en el que un grupo social esta capacitado para la atenci6n de

la emergencia, su rehabilitaci6n y recuperaci6n frente a un desastre. Para medir la

vulnerabilidad social se requiere, adernas de indicadores socioecon6micos, conocer

lacapacidad de prevenci6n y respuesta institucional, asl como lapercepci6n local del

riesgo de la poblaci6n (Garcia etal., 2006).

En este orden de ideas, determinar los indicadores de vulnerabilidad social de

las comunidades frente al cambio clirnafico en lazona costera sur de Quintana Roo,

cobra especial interes debido a que como resultado del cambio climatico esta zona

es propensa adiferentes efectos fisicos, ecol6gicos, sociales yecon6micos sobre los

sistemas costeros: inundaci6n de espacios fisicos yobras publicas y privadas, dartos

cuantiosos y diversos por dichas inundaciones; tormentas y huracanes, percida de

humedales; erosion, intrusi6n de agua salada yaumento en los niveles freaticos. Otros

impactos del cambio dimatico son: incremento de temperaturas del agua de mar,
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cambios en los reg imenes de precipitaci6n, variaciones en latrayectoria, frecuencia e

intensidad de tonmentas eacidificaci6n de losoceanos (Martinez eta/., 2004).

Cutter eta/. (2003) utilizaron datos socioecon6micos ydemoqraficos para construir un

indice de vulnerabilidad social par riesgos ambientales. Los factores que contribuyen

a la puntuaci6n global a menudo son diferentes para cada municipio, 10 que subraya

la naturaleza interactiva de lavulnerabilidad social. Los autores indican que algunos

componentes aumentan lavulnerabilidad, mientras que otros moderan los efectos.

Natenzon eta/. (2005) realizaron analisis adicionales de datos disponibles acerca

de los efectos del cambio climatico (CC) sobre ladinarnica fisica del Rio de la Plata y

ladinamica poblacional de su zona costera.

Teutsch (2006) hizo una busqueda exhaustiva de articulos cientificos para

identificar aquellos indicadores como los mas apropiados, de acuerdo con los

prep6sitos de su estudio; despues los analiz6 y discuti6. EI analisis consider6 como

amenazas las inundaciones, tanto las causadas porexceso de precipitaci6n como por

subida del nivel del mar, asl como las sequias.

Garcia et a/. (2006) promovieren diversas investigaciones y publicaciones

vinculadas conelAtlas nac/onal deriesgos, con el objetivo de trasmitira losusuarios,

particularmente del ambito de la protecci6n civil, informaci6n y orientaci6n relativos

a avances, conocimientos y desarrollos tecnol6gicos en el tema. Buscan, asimismo,

guiar a los interesados en el tema sobre como preceder metodol6gicamente para

establecer sus atlas locales, rnonvandolos a ser utilizados como un instrumentos

cotidianos de trabajo y consulta , indispensables para valorar el riesgo y establecer

medidas de mitigaci6n y preparaci6n necesarias.

Golovanevsky (2007) presenta una propuesta de un indicador de vulnerabil idad

social. utilizando datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del ano 2001. Con

base en el enfoque AVEO (activos. vulnerabilidad y estructura de oportunidades). se

estudian diferentes dimensiones de la vulnerabilidad: dernoqrafica, habitat, capital
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humano, trabajo, proteccion social y capital social. Con una metodologia estadistica

basada en la rsqreson logistica, seleccionc una variable representativa de cada una

de las dimensiones mencionadas, para luego combinartas en un indicador unico,

denominado indice de Vulnerabilidad Social (IVS). Finalmente, caracterizo a los

distintos grupos de hogares definidos por ellVS estimado.

Por su parte, Twigg (2007) defnio como seria una comunidad resiliente ante los

desastres y como se podrian generar indicadores a partir de ello. Tarnbien indica las

principales caracteristicas que debe tener el "entorno propicio", necesario para que

las iniciativas a nivel comunitario sean exitosas. Las caracteristicas de este estado

ideal no representan indicadores de resultado en un sentido convencional.

Almejo et al. (2010) recuperan parte de los planteamientos de un proyecto

efectuado con datos a nivel municipal correspondientes alano 2005,el cual utilizo los

indicadores que para tal efecto ha propuesto la Cornision Econornica para America

Latina yel Caribe (CEPAL).

Martinez yPatino (2010)contribuyen al avance de ladiscusion sobre vulnerabilidad

social frente alcambioclimatico, ya que presentan un indice de vulnerabilidad social

construido explicitamente como parte de ese estudio, que muestra los niveles de

vulnerabilidad social que padecen los municipios de Mexico.

Wongbusarakum y Loper (2011 ) proporcionan un conjunto minima de indicadores

socioeconomicos relacionados con el cambio clirnatico que pueden ser incluidos

en una evaloacion socloeconornica de cualquier sitio. Este documento anade a la

vigilancia socioeconornica regional, directrices elaboradas por la Iniciativa Global de

Monitoreo Socioeconomico para la Gesti6n Costera (SocMon) y su homoloqo del

Pacifico, SEM-Pasifika, que tienen como objetivo mejarar laqestion de lacosta y las

areas marinas, proporcionando directrices simples y faciles sobre c6mo lIevar a cabo

un evaluaci6n socloeconomlca.

Par su parte. Soares y Gutierrez (2011 ) presentan un estudio de caso sobre

percepciones acerca de lavulnerabilidad social en San Felipe,en lacosta de Yucatan,

con el fin de conocer las distintas expresiones de vulnerabilidad social que padecen

los tambien distintos actores sociales locales. Los resultados son preocupantes,
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dado que reflejan un desconocimiento de los pobladores sobre el tema, asi como la

carencia de estrategias encaminadas a reducirlavulnerabilidada largo plazo.

Soares eta/. (2011) proponen un marco metodol6gico para emprender un analisis

reflexive en funci6n de los capitales de lacomunidad ante la vulnerabilidad dimatica.

Toman,como caso de analisis, una poblaci6n de lapeninsula de Yucatan ydesarrollan

de fonma ordenada ysistematica un estudioamplio de 10 que ocurre en el marco de los

siete capitales de lacomunidad.

Finalmente, Sena et a/. (2012) proponen tarnbien una metodolog ia para una

evaluaci6n integral de la vulnerabilidad en la cuenca del rio Acre, en Brasil. Estos

autores consideran que su propuesta es un instrumento valioso para la planeaci6n

territorial, ya que toma en cuenta tanto los retos de la pobreza y la fragi lidad

ambiental, como las posibles agravantes de eventos clirnaticos extremos en el futuro.

Su metodologia incluye el uso de encuestas, entrevistas, estadisticas oficiales y

resultados de proyectos de investigaci6n. Toda la informaci6n la concentran en una

base digital de datos socioecon6micos yambientales,ymediante el usade unsistema

de infonmaci6n qeoqrafica, identifican con diferentes colores la vulnerabilidad de las

diferentes zonas de lacuenca.

En este breve repaso de algunos trabajos previos, se observa que laselecci6n de

los indicadores de vulnerabilidad variasequn laescalade analisisy lascaracteristicas

propias de cada lugar. En este sentido, las metodologias para la evaluaci6n de la

vulnerabilidad deben concebirse como herramientas flexibles que pueden y deben

ser adaptadas, de acuerdo con los requerimientos y posibilidades de cada estudioen

particular.

Las zonas costeras no cuentan con un indice de vulnerabi lidad social adecuado a

sus particulares condiciones sociales, ambientales y econ6micas, debido a que los

indicadores existentes se enfocan a otras zonas con caracteristicas diferentes que,

en lamayoriade loscasos, no son aplicables para el area de estudio. Es por ello que
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el presente trabajo analiza indicadores de vulnerabilidad existentes para determinar

cuales son mas propicios para lazona costera y los aplica en dos comunidades del

sur de Quintana Roo para estimar, con ellos, un indice de vulnerabilidad social que

permita saber cuales son las areas mas vulnerables en la costa del estado y asi

priorizar las acciones de prevenci6n yadaptaci6n que deban ser ejecutadas.

EI area donde se desarrolla el presente estudio es conocida localmentecomo Costa

Maya, una regi6n turistica en el municipio de Oth6n P. Blanco. Esta zona colinda al

este con el mar Caribe,al oeste con la bahiade Chetumal yalsur con Belice. En este

municipio se encuentra la capital del estado, Chetumal, que adernas esta contigua

a la frontera con Belice. EI c1ima es tropical , hurnedo y semiarido, Los huracanes

y tormentas tropicales son comunes de junio a noviembre (Conagua, 2011). La

temperatura mediaes de 26 °C, con una media anual minima de 15 °C(1970-2010)

y una media anual maxima de 31°C(1951-2008); lalIuviaanual mediafluctua de 750

a 1,000 mm (1941-2005) (Conagua, 2011).

En terrmnos generales, el area tiene un desarrollo bajo en infraestructura, pero

ha venido creciendo rapldarnente desde la construcci6n del muelle turistico para

grandes cruceros en el centro del area. La Costa Maya incluye varias comunidades

pequerias, entre las cuales se destacan Mahahual yXcalac,yse extiende fisicamente

desde esta ultima, al sur de la Costa Maya, hasta el norte, en la frontera sur de la

Reserva de la Bi6sfera de Sian Ka'an; toda la costa tiene una distanciaaproximada

de cien kil6metros.

Las comunidades de la zona de estudio son Mahahual e Xcalak (figura 1).

Mahahual es un asentamiento costero que se encuentra a 145 km al noreste de

la ciudad de Chetumal, y que hace dos anos contaba con una poblaci6n de 920

habitantes; presenta una temperatura media anual de 28.1 °C y una precipitaci6n

media anual entre 1,200 Y1,500 mm (Estaci6n Climatol6gica Mahahual, Comisi6n

Nacional del Agua, 2000). Es una regi6n plana, a 5 m por encima del nivel del mar
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y pertenece a la provincia flsioqralica Costa Baja de Quintana Roo (INEGI, 2010).

Por su parte, Xcalak se situa 66 kmal sur de Mahahual, y contaba en 2010 con una

poblaci6n de 375 habitantes; tiene una temperatura media anual de 26.8 ·C Yuna

precipitaci6n media anual de 1,560 mm (Estaci6n Ciimatol6gica Xcalak, Comisi6n

Nacional delAgua, 2000). Es una regi6n plana con 10 mpor encima del nivel del mar

y pertenece a la misma provincia fisiografica que Mahahual (INEGI, 2010).

Figura1. Localizaci6nde lascomunidadesde estudioen lacostasur
de Quintana Roo.

-- . - - ._. ...-"_. --J._....-

Fuente: Elaboraci6n propia.

' ...e- ,_

Estas poblaciones, como todas las de la costa del estado de Quintana Roo,

presentan una alta exposieion a.eventos climaticos severos, ya que la regi6n del

Caribe ha sido afectada hist6ricamente per 620 tormentas tropicales registradas

desde 1850 (NOAA, 2010). De junioa noviembre, las aguas del oceano Atlantico se
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calientan yseforman sistemas de bajapresi6n queviajanal oeste0 noroeste del mar

Caribe hasta alcanzar lapeninsula de Yucatan. Enesta, los ecosistemas de manglar

son impactados frecuentemente por las tonmentas y por los huracanes, por 10 que

es muy probable que esos eventos climancos Ie hayan dado fonma a la estructura

y productividad de dichos ecosistemas (Adame et a/. , 2012). Los ecosistemas de

manglar se asocian a comunidades costeras en una relaci6n de influencia mutua, y

son considerados sistemas socio-ambientales de gran complejidad y fragilidad .

Para detenminar la vulnerabilidad social de las comunidades costeras de Mahahual

y Xcalak, el primer paso fue realizar una minuciosa revisi6n bibliografica para

conocer los diferentes tipos de indicadores publicados en la Iiteratura. EI enfoque

fue identificar los indicadores utilizados para evaluar la vulnerabilidad social de las

poblaciones antelos desastres relacionados conelcambioclimaflco.Amedida que se

consullaban mas referencias se fue reduciendo elnurnero de indicadoresnuevos que

se encontraban, hasta lIegar a un nivel de "satoracion", en el que ya no se hallaban

indicadoresdiferentes alos ya identificados. En lafigura 2 se representa graficamente

esta "saturaci6n".

Figura 2. Saturaci6n de indicadoresamedida
que se consultaban mas referencias.

rnoceoores

Fuente: Elaboraci6n propia
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Los indicadores recomendados per los diferenles autores se registraron en una

mamz, donde las filas representaban los indicadoresy en lascolumnasseingresaban

los diferentes aulores que los proponian, la explicaci6n de la importancia de cada

indicador, su unidad de medida y por queconsideraban que aumentaba 0 disminuia

lavulnerabilidad. Oespues de completar esta matriz, la informaci6nse depur6 detres

formas para oblener los indicadores mas adecuados para la zona costera. Primero

seeliminaron todos losindicadores repetitivos; esto selogr6 analizando en delalieel

enunciado y launidadde medici6n decadauno. Despues sedesecharon aquelios que

no correspondian a las condiciones locales de la zona de esludio (V.g. el porcentaje

de poblaci6n con raicesafricanas0 lasuperficie sembrada con trigo). Finalmente, se

procedi6aagruparlos indicadores similares encategoriasampliasque representaron

las condiciones soclodemoqratlcas mas importanles delas poblaciones. Un resumen

de las categorias e indicadores resultanlessepresentan en la labia 1.

Tabla 1. Ejemplosde indicadores de vulnerabil idad social
por categoria.

Categorias Indicadores

Ninnerode medicosporcada1,000 habitantes.
Salud Porcentaje de la poblaci6nconservicios de salud.

rasade mortalidadinfantil.

Porcentaje de la poblacion analfabeta.
Educaci6n Gradopromedio de eseclaridad.

·Porcentajedelapoblaci6nconestudios superiores.

·Porcentajede viviendassin agua entubada.
Vivienda Porcentajede viviendassin drenaje.

Porcentajede viviendassin electricidad.

Ingreso percapita.
Empleo eingreso · Porcentaje de desempleo.

· Poblaci6nque depende de los reeursos naturales.

Poblaci6n Densidad poblacional.
(incluyegrupos connecesidades Porcentaje de personas de edad avanzada.

especialesyestructura poredades) Crecimiento poblacional.
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Tabla 1. Ejemplos de indicadores de vulnerabilidad social
por calegoria, (continuaci6n).

Fuente: Elaboracron propra.

Calegarias Indicadores

Estructura familiar Porcentajedejefasdefamilia.

(incluye aspectos de genera)
Porcentaje de hogarescan padres solos.. Porcentajede familias grandes.

. Presencia de refug ios para lapoblaci6n.
lnfraestructura y medios de

Porcentajede hogaresconmediosdecomunicaci6n.
comunicaci6n y transporte

Porcentaje de lapoblaci6n conacceso a Internet.

..

Para aplicar la mayoria de estes indicadores, hasla este punto, fue necesario

recopilar estadisticas oficiales sociales, demoqraficas y de infraestructura en las

distintas dependencias gubernamentales, como el INEGI, la Secretaria de Salud, la

Secretaria de Educaci6n, etcetera.

EI siguiente paso se bas6 en lapropuesta de evaluaci6n de vulnerabilidad social del

Cenapred (Garcia etal., 2006), que define lavulnerabilidad social como "el conjunto

de caracteristicas sociales y econ6micas de la poblaci6n que limita la capacidad de

desarrollo de la sociedad , en conjunto con la capacidad de prevenci6n y respuesta

de la misma frente a un fen6meno y la percepci6n local del riesgo de la poblaci6n."

EI grade de vulnerabilidad social consiste de tres componentes: Indicadores Socio

Dernoqraflcos (ISD), Capacidad de Prevenci6n y Respuesta (CPR) y Percepci6n

Local de laComunidad (PLC).

En el primer componente (ISD), se estiman valores de vulnerabilidad 0 indices

que nurnericarnente permitan definir el grado de vulnerabilidad de una poblaci6n con

relaci6n a cada uno de los indicadores soclodemoorafcos agrupados, como ya se

indic6, en categorias. Una descripci6n qrafica se presenta en la figura 3, donde se

observa elejemplo para estimar los indices de lacategoria de salud. Dentro de cada

categoria , para cada uno de los indicadores se explica el procedimiento especifico

para calcular en indice respectivo, del cual se ofrece laf6rmula pertinente.
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Figura 3. Ejemplode estimaci6n delos indicesde vulnerabilidad
par indicadar.
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Fuente: Elaboraci6n propia.

Una vez que se calculan los indices de cada indicador, se estima el indice de cada
categoriacon el promedio de los indices de los indicadores correspondientes acada
una de elias. Es decir, se promedia el valor para cada categoria, resultando en un
nurnero entre 0 y 1. Este valor es el resultado final del primer componente.

En el segundo componente (CPR) de la estimaci6n del grade de vulnerabilidad,
se entrevista al responsable de la Unidad de Protecci6n Civil estatal. La importancia
de su participaci6n radica en el conocimiento de los recursos, programas y planes
con los que dispone la Unidad, asi como para conocer la capacidad de prevenci6n
y respuesta de los 6rganos responsables de lievar a cabo las tareas de atenci6n
a las emergencias y la rehabilitaci6n en las comunidades. Para esta entrevista se
utiliza un cuestionario elaborado por el Cenapred, donde el inforrnante basicarnente
responde si 0 NO sobre la existencia de los recursos, equipos, personal, planes y
programas sobre protecci6n civil. Este cuestionario se cal ifica dividiendo las veces
que se contest6 NO entre el nornero total de preguntas. EI valor resultante, entre 0
(vulnerabilidad muy baja) y 1 (vulnerabilidad muy alta), representa la vulnerabilidad
debida a un buen desempeiio de laUnidad de Protecci6n Civil.

Hasta aqui, estos cos componentes representan lavulnerabilidad"real", "objetiva",
ya que los indicadores representan situaciones reales y concretas independientes del
estado de animo 0 de lapercepci6n de los habitantes y de las autoridades.
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Para eltercer componente (PLC)se aplica un cuestionarioa los habitantes de cada
comunidad para conocer la percepci6n local de riesgo; es decir, elsupuesto colectivo
que tiene lapoblaci6n acerca de las amenazas que existen en su comunidad yacerca
de su grado de exposici6n frente a las mismas. Oicho cuestionario permite conocer la
percepci6n local del riesgo, con 10 que se pueden elaborar procedimientos y medidas
de prevenci6n que sean aceptados y lIevados acabo por lapoblaci6n en conjunto con
las dependencias responsables. Aunque es posible utilizar un cuestionario elaborado
por elCenapred, tarnbien es posible aplicar un cuestionarioelaborado y aplicado en la

peninsula de Yucatan por Sosa etal. (2010). En cualquier caso, laencuesta tarnbien
se califica para obtener un valor entre 0 y 1.

Una vez completados y calificados estos tres componentes, con los valores
calculados se estima elgrado de vulnerabilidad social total (GVS) en que se encuentra

cada localidad, mediante la siguiente f6rmula ponderada:

GVS = (ISO' 0.5) +(CPR' 0.25) + (PLC• 0.25)

Por otro lado, los valores de vulnerabilidad de cada comunidad se pueden asociar

a una escala crornatica para representarla en un mapa de riesgos (Sena etal., 2012).

En la tabla 2 se resumen los valores de cada uno de los tres componentes y el total
de lavulnerabilidad social para las comunidades bajo estudio. Se presenta, asimismo,
la escala de valores finales y su correspondiente grade de vulnerabilidad social.
Como se observa en la tabla, ambas comunidades presentan un valores totales muy
similares (0.26 para Mahahual y 0.27 para Xcalac), y al comparar estos valores con
los rangos de latercera columna y su correspondiente condici6n en laescala de GVS,
ambas comunidades presentan un grade de vulnerabilidad bajo (de 0.21 a0.40). Esta
similitud en elGVS era de esperarse, pues ambas comunidades son muy similares en
su historia, cultura, infraestructura y poblaci6n. Muchos de los pobladores fundadores
de Xcalak fueron fundadores de Mahahual, por 10 que costumbres, percepciones y

actitudes tienden a ser semejantes. Esto se refieja especialmente en elvalor de PLC,

ya que ambas encuestas arrojaron un valor muy similar.
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Tabla2.Valoresfinales del GVS de Mahahual yXcalak.

Componentes M.h.hu.1 Xcalak Valor final GVS

lndicadores sociodemogrilficos 0.3 0.3 De0.00a0.20 Muy bajo

Capacidaddeprevendony
0 0 0.0 De 021a0.40 Bajo

respuesta

Percepcion local dela comunidad 0.5 0.5 De 0.41a0.60 Medio

Gradodevulnerabllidad social 0 26 0.27 De 0.61 a 0.80 Alto

Masde 0.80 Muyalto
..

Fuente: Elaboracion propta.

Sin embargo, este GVS resulta demasiado bajo para los que conocen ambas

comunidades de cerca, ya que la exposici6n a los impactos asociados al cambio

climatico y la vulnerabilidad ambiental de la franja donde se asientan, realmente

hacen esperar un valorde vulnerabilldad mas elevado.AI parecer, esto se debe a las

respuestas, tanto de laentrevista alaautoridad en materiade protecci6n civi l comode

laencuesta sobre lapercepci6n de la vulnerabilidad de los pobladores. En el primer

caso, es 16glco esperar que sea mas probable que laautoridad afirme que cuenta con

todo el personal, equipo, infraestructura, planes y programassuficientes yadecuados

para atender a las poblaciones expuestas y afectadas. Estoarroja unvalor parcial de

vulnerabilidad bajo, y10 mismo ocurre con la encuesta a los pobladores, ya que estos

se perciben a si mismos como poco vulnerables, pues piensan que si han resistido

huracanes con anterioridad, 10 mismo pocran hacer siempre, ynunca surriran ninguna

consecuenciapor estos yotros impactos ambientales.

Si observamos solamente el valorparcial de los lSD, en su propiaescalael valor

de 0.3 se interpretacomo un grado de vulnerabilidad social elevado. Este valor es el

que realmente estaria representando los valores que reflejen las condiciones de las

comunidades bajo estudio. En el mapa que muestra elsitio de estudio, ambas estan

rodeadas por el mar y humedales, y cuentan con una unica carretera de acceso. Si

esta infraestructura lIega a daiiarse, tanto la salida de la gente como el arribo de

ayuda a las comunidades podrian ser muy dificiles; incluso, imposibles.
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La alta vulnerabilidad que muestra la zona de estudio ante el incremento en el

nurnero e intensidad de huracanes y tormentas tropicales, justifica ampliamente los

intentos por medir esa vulnerabilidad, tanto en el ambito social como en el natural.

Ambos estan intimamente ligados, por cuanto las poblaciones humanas en la costa

dependen grandemente de la base natural (recursos y ecosistemas costeros) para

desarrollar las actividades econ6micas yculturales que las sostienen. Estas, asu vez,

determinan ladinarnica de desarrollo de dicha base natural. Este tipo de relaci6n en

sistemas socio-ambientales esta ampliamente reconocido en la literatura (Cutter et

a/. , 2003; Dougill eta/.,2010; Fraser eta/., 2011 ; Sena etal. , 2012 ).

Una evaluaci6n de la vulnerabilidad social en este tiempo es importante, antes

de que detone el desarrollo turistico en la zona que tanto se ha pospuesto desde

la esfera gubemamental (Plan 2025, Gobierno del Estado de Quintana Roo). Esta

evaluaci6n permitira conocer el impacto y consecuencias que ese desarrollo turfstico

tendriasobre los pobladores de lacosta;es decir, realizar un analisiscomparativo para

saber siel desarrollo aumenta 0 disminuye lavulnerabilidadde lazona, lasensibilidad

de los ecosistemas y la capacidad de adaptaci6n de la poblaci6n. Sin embargo,

esta propuesta metodol6gica esta aun bajo construcci6n, ya que es necesario

revisar los resultados y contrastarlos con la realidad para determinar si en verdad se

esta midiendo la vulnerabilidad real. Por ejemplo, la informaci6n proveniente de la

autoridad en protecci6n civil debe revisarse con mayor detalle, pues el cuestionario

aplicado solamente pregunta sobre la existencia de recursos materiales, humanos,

logisticos y programas yplanes de acci6n, perc nose ha cuestionado su aplicabilidad

y aplicaci6n. Iambien esnecesario que estos planes sean revisados por especialistas

en riesgos, para detenminar silas condiciones de lainfraestructurade comunicaciones

y transportes yde equipamiento urbano eslaadecuada para enfrentar las amenazas

relativas al cambio cllmatico. En el mismo orden de ideas, es necesario explorar

medidas de acci6n, como una estrategia de comunicaci6n sobre cambio clirnatico,

para proveerlos de informaci6n confiable que facilite modificar la percepci6n de los
habitantes sobre su propia vulnerabilidad.
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Muchos esfuerzos se han realizado para definir y medir la vulnerabilidad social.
En este esfuerzo surgen preguntas relevantes como: ~Que se debe incluir en la
vulnerabilidad social y como saberque realmente se esta midiendo? Deacuerdo con
Soares (2011),se reconoce ampliamente lariqueza delenfoque de vulnerabilidadpara
la interpretacion de forma mas nutrida de la problernafica de la desigualdad social,
pero tambien se acepta que dicho concepto se encuentra en proceso de construccion
teorica y operalivizacion metodol6gica. La vulnerabil idad social es, parcialmente, el
producto de desigualdades sociales; es decir, aquellos factores sociales que tienen
influencia 0 dan forma a la susceptibilidad de varies grupos. Sin embargo, tambien
incluye desigualdades de lugar, que son aquellas caracteristicas de lascomunidades
ydel medio ambiente, tales como losniveles de urbanizacion, laslasasde crecimiento
y la dinarnica econornica, qua contribuyen a la vulnerabilidad social de cada sitio
(Cutter etal. , 2003)

Para resolver ladificultad de identificar aquellos indicadores queseanadecuados
para lazona costera, despues de una recopilacion amplia de indicadores reportados
en la literatura, estos se depuran para identificar los que representaran 10 mas
fielmente posible las condiciones del area de estudio. En realidad, el reto principal
que se planteo fue encontrar un balance entre indicadores demasiado generales
o demasiado especificos, y entre contar con muchos 0 con pocos indicadores. La
combinaciondeestascuatro caracteristicaspresenta diferentes problemas (figura4).
Por un lado, indicadoresdemasiado generales tienen el inconveniente de sobrevalorar
lavulnerabilidad de una comunidad, ya que pueden "ensombrecer"algunos aspectos
y no permitir conocer exactamente la aportacion de un aspecto particular en la
determinacion de lavulnerabilidad. Par ejemplo, el indicador "Poblacionque depende
de los recursos naturales", propuesto por Cutter et al. (2003), es un indicador que
agrega todos los grupos humanos que en una comunidad pueden dedicarse a la
pesca, a la extraccion de sal , a la copra, a la caza, 0 a la agricul tura, etc., pero no
permite sabercual es laaportacion de cada una deestas actividades al valor total de
lavulnerabilidad; mas aun, es necesario determinarprimero aque impacto ambienlal

es mas 0 menos vulnerable cada una de estas actividades.

Por otro lado, indicadores demasiado especificos pueden resultar excesivamente

numerosos, de tal manera que la generacion y/o busqueda de la informacion concreta
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Figura 4. Problemas detectados por el tipode indicadores.
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para cada uno de ellos requiera una inversi6n mayor en tiempo yesfuerzo. Si la decisi6n

es entonces contar con un nurnero reducido de indicadores especificos,se corre elriesgo

de subvalorar lavulnerabilidad debido aque esa misma especificidad podria dejar fuera

del analisis algunas caracteristicas sociodemoqraflcas importantes de una poblaci6n.

Con el fin de que los indicadores sean utiles al objetivo de valorar el grado

de vulnerabilidad de las poblaciones costeras, y para la definici6n de las areas que

requieren reforzarse en reducir esa vulnerabilidad eincidir positivamente en la capacidad

de resiliencia, es necesario abordar todos los campos relacionados: salud, educaci6n,

vivienda, empleo e ingreso, caracteristicas demoqraficas, entomo sociofamiliar,

empoderamiento (acceso a la informaci6n, a la comunicaci6n , toma de decisiones). No

obstante, los indicadores deben integrartodos los elementos que inciden en cada uno de

esos campos para expresar la situaci6n que presenta cada unode eelos y, en conjunto,

frente a las amenazas. Sin embargo, si los datos son demasiados, la incidencia de los

elementos en elcampo se pulveriza y deja de ser relevante.
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EI enfoque aqui presentado para determinar los indicadores mas adecuados es

compartido por Wongbusarakum y Loper (2011), quienes comentan que cada sitio

tiene ciertas caracteristicas que hacen que algunos indicadores sean mas adecuados

que otros para estimar lavulnerabilidad. Sin embargo, tambien plantean el rete de una

probable extensa lista de indicadoressociales, especialmente cuandose relacionan con

la capacidad de adaptaci6n de las poblaciones que dependen de situaciones locales

especificas que incluyan un margen amplio de condiciones sociales. Pero aunque se

desarrollara una lista de indicadores que tuvieren una aceptaci6n generalizada en la

literatura,aun queda laduda si se podra construirempiricamente un conjuntode variables

que capturen realmente esas condiciones sociales y que permitan darle seguimiento a

los cambios en la vulnerabilidad social, tanto en el tiempo como en el espacio, sobre todo

considerando los cambios en el tarnafio de las poblaciones (McLeman, 2010).

Finalmente,es importante comentar en este punta que lapropuesta aqui presentada

para contar con indicadores de vulnerabilidad social acordes con las condiciones

sociocemoqratlcas de la zona costera del sur de estado, y con la metodologia para

estimar un indice total de vulnerabilidad que considere tanto el componente real como

el percibido de la misma, es parte de un esfuerzo mayor por analizar esta zona desde

la perspectiva de los sistemas socio-ecol6gicos (SSE) (Anderies, et a/. , 2004). En este

sentido,se realizan simultanearnente esfuerzos para rescatar el conocimiento tradicional

en el manejo de los ecosistemas y recursos costeros,y para proponer una estrategia de

comunicaci6n que permita transmitir de manera eficaz el conocimiento de los servicios

ecosisternicos que los humedales, en general, y los manglares, en particular, ofrecen

a las poblaciones humanas para incrementar su bienestar. EI conocimiento del perfil

hist6rico es significativo porque permnra saber cuales han sido las principales pracficas

de apropiaci6n de los recursos costeros, como una idea previa para determinar la

capacidad de adaptaci6n de la poblaci6n en casos de degradaci6n 0 perdida de algun

recurso. Mas aun, a naves de un anallsis tendencial del crecimiento poblacional, se

puede explorar laposibilidad de aplicar la tipologia propuesta por McLeman (2010), en

cuanto a los impactos de este crecimiento sobre la vulnerabilidad de las comunidades

a futuro.
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Basados en un estudio de caso realizado en Sitala, Chiapas, se busca aportar

elementos de analisis sobre la relacion e interdependencia entre el bienestar de las

1 Algunas secciones deestecapitulo fueron publ icadas en undocumento de sintesis para decisores:

Gutlerrez-Montes, I.A. ; Soares, D.; Thibault, M.; Rivas-Platero, G. ; Pinto Decelis, G.; Ramirez, F. ;

Romero Perez, R.; Lopez Mera, R. (2012), Vulnerabilidad social ante el cambia climalico: retos y
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para decisores, PB 15,6 pp.
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comunidades rurales y el bienestar de los recursos naturales (0 capital natural), ante

eventos cllmaticos extremos.

EI presente estudiodecaso validala utilidad del usodel Marco de los Capitales de

laComunidad (MCC) desarrollado por Flora yFlora (2013),en un municipio indigena de

Chiapas,basado en el analisis de resultados obtenidos por laaplicaci6n de encuestas,

entrevistas, observaciones y revisi6n de material secundario. A partir del analisis, se

refiexiona sobre la relevancia de conocer el estado de los capitales de lacomunidad

para entender los distintos componentes de lasusceptibilidad ante eventos extremos,

y c6mo la interacci6n entre los capitales puede ayudar a reducir 0 incrementar esta

susceptibilidad (en procesos de espirales ascendentes 0 descendentes). En concreto,

se busca promover el analisis y facilitar informaci6n relevante, desde un enfoque

de equidad social, para las instancias gubernamentales encargadas de la toma de

decisiones en la formulaci6n de politicas publicas que consideren la realidad de las

poblaciones rurales y los recursos con los que cuentan (0de los que carecen).

Palabras clave: susceptibilidad, eventos extremos, capitales de la comunidad,

tomadores de decisi6n, mujeres, ind lqenas.

Ahmed y Fajber (2009) muestran c6mo la vulnerabilidad frente a eventos clmaflcos

extremos concernientes al cambio climatico en India esta relacionada mas con la

pobreza y la marginaci6n (fisica, politica y econ6mica), que con las consecuencias

fisicas de los mismos. EI cambio clirnatico pone de manifiesto la vulnerabilidad

social, ' dado que los impactos negativos sobre las poblaciones estan asociados en

gran medida con los niveles de vulnerabilidad regional, sectorial y social. Los pueblos

2 La vulnerabilidad social es un indicador que permite tener una vision amplia de
los impactos diferenciados de algunas situaciones de estres y choques sabre los
grupos sociales, facilitando no s610 la comprensi6n, sino tarnblen acciones de
prevencion.
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indigenas seran los mas afectados por los efectos relacionados al cambiodirnatico,

debido a medios de sustento menos seguros, mayor incidencia de hambre, pobreza

y susceptibilidad a enfermedades, 10 que les hace mas vulnerables ante eventos

climatol6gicos extremos (PNUD, 2008). Ahora, esta claro que los pueblos indigenas

sufriran con mayor intensidad las consecuencias adversas del cambio clirnatco:

entonces, valdria la pena preguntarnos: ~AI interior deestos pueblos, las personas

estao en igualdad de condiciones para enfrentar los efectos de eventos extremos

asociados al cambioclimafico? t.Tienen las mismas habilidades y posibilidades para

enfrentarto? ~Sus consecuencias atectaran de igual manera a todas las personas?

EI riesgo ante el cambio clirnatico y sus consecuencias es vivido y enfrentado de

manera diferente por las personas, debido afactores relacionados con las identidades

y laconstrucci6n social de las relaciones entre los gimeros. Las identidades de genero

orientan los comporlamientos de hombres y mujeres y conllevan a capacidades,

habilidades, oportunidades, conocimientos, necesidades e intereses distintos: por 10

tanto, vulnerabilidades y fortalezas diferentes. Dado que lavulnerabilidad se expresa

frente a fa amenaza, se espera que hombres y mujeres actuen frente a esta de

acuerdo con fa divisi6n sexual del trabajo y a los roles de genero constitutivos de

las acciones. Las necesidades e intereses de genero lIevan a hacer formulaciones

distintas, en tanto a c6mo enfrentar riesgos y amenazas, y a c6mo adaptarse desde

las habilidades ycapacidades construidas socialmente, ya sea en hombres 0 mujeres

(Soares y Gutierrez, 2011 ).
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Efectos del cambio cllmatlco en pueblos indigenas:

"Los pueblos indigenas son de los primeros que tienen que afrontar las
consecuencias directas del cambio clrnatlco par su dependencia del medio
ambiente y de sus recursos y su estrecha relacion con ellos. EI cambio drnafico
agudiza las dificultades que ya enfrentan las comunidades indigenas vulnerables,
como la marqmaclon politica y econornica, la perdida de tierras y recursos, las
violaciones de los derechos humanos, ladiscrirninacion y el desempleo".

Respuesta depueblos indigenas al cambio cllmatlco:

"EI cambio clirnatico constituye una amenaza y un peligro para la supervivencia
de los pueblos indigenas en todo el mundo, pese a que los pueblos indigenas
contribuyen muy poco a las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho,
los pueblos indigenasson esenciales para los numerosos ecosistemas que habitan
sus tierrasy territories y forman parte activa de ellos, por 10 que podrian ayudar a
mejarar su resistencia. Ademas, los pueblos indigenas interpretan los efectos del
cambio clirnatico, y reaccionan ante ellos, de manera creativa, aprovechando los
conocimientos tradicionales yotras tecnicas para encontrar soluciones que pueden
ayudar a la sociedad en su conjuntoa hacer frente a los cambios inrninentes."

(Tomado de UNPFII, 2008:1 ,2),

En el marco de una rnarqinalizaclon historica prevaleciente, las mujeres, en

particular en las comunidades indigenas, son mas vulnerables que los hombres a

los eventos climancos extremos. Diversos estudios seiialan que su nivel educativo

suele ser mas bajo y sus condiciones de saIud mas precarias. Estan confinadas a

los ambientes del hogar dependiendo totalmente del capital social familiar, el cual

se traduce en poco acceso a informacion, escasos contactos con elexterior, Iimitado

acceso y control sobre los recursos naturales, productivos e infraestructura, aunado

a que su conocimiento tradicional sobre la agrobiodiversidad es desestimado y la

panicipacion en espacios de toma de decisiones impedida (Gutierrez eta/. , 2012).
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Las mujeres indigenas lzeltales se encuentran slstematicarnente en una situaci6n

de mayor vulnerabilidadecon6mica, politica ysocial, cuyas causas se enraizan en una

ideologia patriarcal que las discrimina triplemente por su condici6n de genera, etnia y

pobreza. Un ejemplo de esta discriminaci6n se ilustra con la informaci6n que se difunde

en caso de crisis por eventos climaticos extremos. Cuando esta difusi6n se hace en

idioma castellano, las mujeres indigenas, que en su mayoria son rnonolinques (s610

hablan el idioma indigena),se van aencontrar en mayor dificultad que sus pares varanes

para comunicar sus necesidades, emprender acciones 0 seguir un plan establecido.

La adopci6n del enfoque de genero y la variable etnia nos penmiten analizar,

explicar y comprender necesidades, intereses y capacidades diferenciadas de las

mujeres, resultado de las brechas hist6ricas de inequidad. AI mismo tiempo, propicia

abrir nuevas oportunidades y adaptar nuevas soluciones a traves de acciones

afinmativas relacionadas con politicas de desarrollo que contribuyan, tomando

en cuenta las brechas de etnia y genero, a satisfacer las necesidades pracncas y

estrateqicas de las mujeres indigenas frente a los impactos del cambio climatico, Las

mujeres indigenas tienen otra mirada sobre el medio ambiente y sobre el c1ima; elias

son las guardianas de lasemilla criolla y son lasque se ocupan del abastecimiento y

manejo del agua para la familia; adernas, su vinculaci6n con laagricultura suele ser

muy fuerte ya que es laagricultura de traspatio, 0 tarnblen lIamada "de subsistencia",

laque en lamayoria de los casos alimenta a lafamilia (Gutierrez eta/., 2012).

Basado en 10 anterior, es necesario reconocer que las mujeres tienen sus

propias necesidades y practicas relacionadas con la conservaci6n, usa y manejo

del medio ambiente. Por eso es importante considerarlas como agentes de cambio,

forlaleciendo sus recursos internos:autoestima, autoconfianza, liderazgo para latoma

de decisiones y la participaci6n. Incluir a las mujeres en los planes y propuestas de

adaptaci6n alcambioclimafico no solamente es enriquecedor, tarnbien es estrateqico

para el fortalecimiento de las capacidades locales para la adaptaci6n y resiliencia

frente a este tipo de cambio. Este fortalecimiento de las capacidades locaies debe

considerar las debilidades 0 susceptibilidades de cada capital, las cuales se van a

exacerbar ante eventos c1imatol6gicos extremos.
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La informaci6n para este estudio de caso fue obtenida y analizada utilizando como

enfoque metodol6gico yconceptual el Marco de Capitales de laComunidad (MCG),el

cual plantea que cada comunidad, sin importar cuan pobre, rural, aislada y marginal

sea,cuentacon recursos que puede disponer para gestionar su propiodesarrollo(Flora

y Flora, 2013). Estos autores dividen los recursos disponibles para las comunidades

en tres categorias: a) los que pueden ser consumidos (usadosy agotados de manera

que nadie los pueda volver ausar),b) los que pueden ser almacenados yconservados

(y tampoco nadie los puede usar), y c) los que pueden invertirse para crear mas

recursos en elcorto, mediano y largo plazos, yque se conceptualizan comocapitales.

Los capitales poseen una marcada interdependencia e interacci6n entre ellos, de

tal manera que la degradaci6n de un capital incrementa el riesgo de perdida de los

otros creando un espiral descendente; de lamisma forma que un capital reforzado 0

fortalecido posee un efecto multiplicador en los cemas,creando espirales ascendentes

o procesos sustentables (Gutierrez-Montes, 2005, Emery y Flora, 2006, Gutierrez

Montesetal., 2013).

Estos capitales se separan en dos categorias 0 factores: capitales humanos y

materiales. Los humanos incluyen el capital social, humano, politico y cultural; los

materiales se refieren al capital natural, financieroy construido (tabla 1).

Tabla 1. Capitales 0 recursos comunitarios.

Factores Capital Definici6n Ejemplos

Humano Personas, habitantes delas Habilidades, capacidades,educaci6n,
~ comunidades, sus atributos salud, confianza yautoestima.0
c

'" ysuscapacidades paraE
~

:c enfrentar desaffos.
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Tabla 1. Capitales 0 recursos comunitarios. (Continuacion).

Factores Capital Definicion Ejemplos

Cultural Resultado del medio y Tradiciones, costumbres y valores y
de lascaracteristicas la forma demantenerlos durante el

familiares, quedelerminan tiempo;actividadesen las que se crea
elcomportamiento delas yse transmite el conocimiento de una
personas. generaci6n a la otra:sirnbolos, idioma, la

identidad colectiva, pracncas de usode

losrecursos.

Social Recursos que se refieren Organizaciones y gruposlocales.

a relaciones yconexiones involucramientode la comunidad,

~
deayuda mutua; redes, liderazgo, eficacia para abordar

0 confianza, recprocicad, problemas. resistencias y conftictos;~

'"E visiones compartidas, trabajo intercambiosycooperaci6n.":I:
colectivo.

Politico Capacidad deincidencia Particpaconactiva en estructuras
que tiene la comunidad en de representaci6n y poder, procesos

losespaciosde toma de de neqociacion y actividades para

decisi6n y queIepennite desarrollar lasestrategiascoleetivas. de

gestionar yaccedera bienes, articulaci6n ydifusi6n de ideas: VOl y
servicios y procesos que son vote en las instanciasdel poder y lorna
de su nterespara mejorar de decisiones.
lacalidad devidadela

poblaci6n.

Financierol Recursos financieros Actividades productivas (empleo

productivo disponiblesque incluyen asalariado, comercio, inversiOn,
~ el dinero0 quese pueden producci6nagropecuaria y forestal. etc.),2

'"c convertiren dinero y ahorros, crecitos, impuestos, donaciones,2
'" aeumular la riqueza para incentivosy remesas.::;;

el futuro desarrollo de la

comunidad.
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Tabla 1. Capitales 0 recursos comunitarios. (Continuaci6n).

Factores Capital Definicion Ejemplos

Fisico/ Infraestructura fisica, familiar Viviendas, centros educativos, puestos
construido y productiva que apoya a de salud, acueducto, tratamientode

lacomunidady que Iedan aguas residua les ybasuras ybienes
soporte a los servicios vitales productivos como sistemas de riego,
para la comunidad. silos, maquinas, herramientas; Iarnbien

incluyen viasde corrumicacion, parques y
~ telecomunicaciones.m
ro
' C Natural Todos los recursos naturales Aire, agua, suelos, biodiversidad y
'"ro que generan bienes 0 paisaje. Incluye lasactividades para::2'

servicios, a suman mas mantener, restaurarymejorar la
recursos para apoyar un integridad de los recursos naturales, las
medio de vida. condiciones de conservaclon, produccion

y/o degradacion; su evolucion ylas
distintas modalidades de aceeso, uso y

control .

Fuente: Basado en Bautista-Solis y Gufierrez-Montes (2012), DFID (1999), Flora y Flora (2013),
Gufierrez-Montes etai. (2009).

Con el objetivo de establecer un analisis sobre la susceptibilidad de los recursos 0

capitales comunitarios ante eventos clirnaficos extremos en Sitala Chiapas, usando el

marco de los capitales de lacomunidad, secolect6 y analiz6 informaci6n recurriendo

a los siguientes rnetodos:

Encuesta de capitales de la comunidad, para conocer la percepci6n de los

habitantes del municipio deSitala sobre la susceptibilidad desus capitales ante

los eventos clirnaticos extremos (inundaciones yfo sequias).

Entrevistas semiestructuradas sobre medios devida y capitales comunitarios, en

las que demanera cualitativa secubren aspectos referentes a lodos los capilales.
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Observaoon participante, con objeto de conocer los matices de la vida

cotidiana de las unidades dornesficas de la comunidad y un acercamiento a la

cornprension de sus estrategias para hacer frente a los eventos climaticos, asi

como retroalimentar y triangular la informacion obtenida con el desarrollo de las

entrevistas y encuestas.

Consultas a fuentes secundarias de informacion, con la finalidad deelaborar un

breve marco socioambiental de la region de estudio y complementar los datos

obtenidoscon el desarrollo deltrabajo de campo, principalmente con informacion

decaracter cuantitativo.

Los resultados reportados fueron obtenidos a partir del analisis de informacion

secundaria: 161 encuestas' (90 mujeres y 71 hombres') , 32 entrevistas

semiestructuradas, y observacion participante en diez localidades, inciuyendo: Sitala

(cabecera municipal), Paraiso Chicotanil, La Merced, Picote Pamala, Guadalupe

Pefia Blanca (Primera,Segunda y Tercera Seccion), Don Pedro, EI Porvenir, Frontera

Mevaja, SanAgustiny San Juan Shucail,"

Analisls de la encuesta y construcclon de indices

Con la informaciondela encuesta, se elaboro un conjunto de variables para analizar

la susceptibilidad de cada uno de los capitales ante eventos climaticos: indice de

Susceptibilidad de cada Capital". Finalmente, estos mismos indices usaron en la

construccion de un indice deSusceptibilidad delaComunidad (ISC), conproposito de

comparar localidades.

3 Se busco contar can unporcentaje representativo delas viviendasexistentes (elegidas de manera
aleatoria).

4 Laimportanciadel enfoquedegeneroparaentender las djferentesopinionesentre hombre ymujeres
frente a los eventos climaficos, rnpulso a los encuestadores a buscar obtener un balance entre
encueslados.

5 Localidades, excepto en la cabecera municipal, repertadascon ungradodemarginaciOn "MuyAllo'
(Conape, 2005).
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indice de Susceptibilidad de la Comunidad

La construcci6n del ISC implic6 el desarrollo de tres niveles de acercamiento: a}

definici6n ternatica de las variables seleccionadas para cada uno de los capitales.

b) c1asificaci6n de las variables, de acuerdo con la condici6n de susceptibilidad y

construcci6n de indices de Susceptibilidad por cada Capital ,yc)construcci6n deiISC.

a) Definicion tematica y consuuccion de variables para cada capital

Con la informaci6n colectada en la encuesta, se generaron 32 variables agrupadas

en siete capitales; en este nurnero se incluyen variables compuestas hasta par siete

subvariables. Algunas deestas subvariables se surnan, otras se promedian y otras

5610 se reportan como una variable dummy: ausencia/presencia (0,1) (tabla 2). Por

ejemplo, la variable comunicaci6n ante un evento clrnatco (capital cUltural) esta

compuesta par las subvariables que indican la manera en que se comunican las

personas ante un evento climatico extremo (ausencia/presencia): radio civil/banda

civil. altavoces 0 perifoneo cornunitario, campana-cuemo-caracol-sirenas, teletono,

familiares-vecinos-amigos, iglesia, autoridades. La justificaci6n deesta selecci6n se

basa en la importancia de identificar si las personas encuestadas cuentan con algun

medio decomunicaci6n ante un evento extremo.

Tabla 2.Variables seleccionadas para la construcci6n del indice de susceptibilidad
de cada capital.

Capital Variables
Nivel de escolaridad.

Numerode actividadesen que trabaja (calculadaapartirdelasumade lassiguienles
0 aclividades: agricultura, forestal, acuacultura, pesca,ganaderia mayory menor, turismo,c

'" hogar, negodos,oflclos, empleo, otras).E
~

:c
Enfermedades relacionadas con eventosclimaticos(calculadaapartir de la suma
delassiguientes enfennedades:gastrointestinales, piel, respiratorias,dengue,otra;
relacionadascon: huracanes, inundaciones, sequia, incendios).
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Tabla 2. Variables selecconadas parala oonstrucci6n del indicede susceptibilidad
de cada capital (oontinuaci6n).

Capital Variables

Migracion(especificamenle,erniqracioncomo respuesta).
0
c Asislencia a capacitacion sobre eventos climaticos extremos.'"E
=> Est'; encapacidad para protegerse.:I:

Emprendi6aceiones frente a un evento climatico,

Reacci6n ante unevento climatico,
~ Corrunlcacion ante un evento dlrnatlco (calculadaa partir delapresencia dealguno
.3 de los medios con los que se comunican laspersonas ante un eventoclimatlco: radio=>u civil, anavoces 0 perifonea comunitario, campana-cuemo-caracol-sirenas, telefono,

familiares-vecinos-amigos, iglesia,autoridades).

Pertenenciaaorganizaciones sociales delacomunidad.

Existencia deorganizaciones sooales en lacomunidad.

Percepcion sobreelnivel deorgan izaci6n de la comunidad.

~
Trabajos cotecnvos relacionados con eventos extremos.

Existencia deredes de apoyoenla comunidad.0
en

Accesoa informacion.
lmplementacion dealtemativas productivas ante eventos clrnatlcos (promovidas por
grupos internos0 externos).
Participaci6nenla formulaci6n deplanesdeprevencion, atencion yrecuperaci6nde
desastres.

~
Gesilondelas autoridades locales.

Relacion delacomunidad con el gobierno municipal.
"n,

Respuesla delgobiemo a propuestascomunilarias.

0
Epocas del alia en que las vias de accesos savuelven intransitables.

_ :2
S g

:~ ~
"- 0 Percepcion sobre la infraeslrucluracomunitaria (ca lculadaa partirdel promediode lau

perceocion del estado de: lransporte publico, c1 inicadesalud,escuelas, casa comunal
oejidal, agua enlubada, electricidad, drenaje, teletono, lecnalogiasdeinformaciony
cornunicacion, resguardos 0 albergues).

0 Infraestructurausada encaso deunevento dimanco (calculada apartirdel promedio

~
~

~ del uso de: transporte publico, clinica de salud, escuelas, casa comunal aejidal, agua
ii: c; entubada, electriddad, drenaje, telefono, tecnologias deinformaci6n y cornunicacion,

0u resguardos 0albergues).
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Tabla 2. Variables seleccionadas para la construcci6n del indicede susceptibilidad de cada

capital (continuaci6n)

Capital Variables
0 Infraestructura afectada en caso de un evento climafico (calculada a partir del promedio

"
~

u ·2 de lapercepci6n dela afectaci6n de: transporte publico, clinica desalud, escuelas,.'" v;
casa comunal 0 ejidal, agua entubada, electricidad, drenaje, telefono, tecnologias deu: c

0
I informaci6n y comunicaci6n, resguardos 0 albergues).u

Acceso a ingresos dealgun programa de gobierno (calculada a partir de la presencia

e~
de: Programa deEmpleo Temporal." Oportunidades,' Procarnpo," Fonden," Adultos
mayores," Segura Poputar" ),

11l=
. - U
U ~ Acceso a ingresos por remesas.c~

~ e
i.La... Acceso a credito 0 apoyo crediticio.

Cambio en ingresos debido a algun evento clmanco.

Percepci6n desusceptibilidad total de los recursos naturales (calculada a partir del
promedio de lassusceptibilidades delos tres princpales recursos naturales: 1. tierra , 2.
agua y 3. flora).

~ Percepci6n de cambios en el c1ima (calculada a partir del promedio de las variables:~ro temperatura, inundaciones, sequias, huracanes ylIuvias).z

Cambios en las forma de vida por los cambias en elclima.

Conocimienta sabre eventos dirnaticos.

Fuente: Elaboraci6n propia.

6 Programa de Empleo Temporal (PET): programa a cargo de las secrelarias de Desarrollo Social
(Sedesol),Cornunicaciones y Transportes (SCT), Medic Ambiente y Recursos Naturales (Semarnal)
y Trabajo y Previsi6n Social (STPS), cuyo fin esconlribuir a la prolecci6n social en comunidades
afectadas por poca oferta de empleo 0 en emergencias (sociales yambientales).

7 Oportunidades: programa federal del gobierno de Mexico para enfocar acciones en educaci6n, salud,
alimentaci6n y bienestar general delasfamilias en condiciones de pobreza.

8 Procampo: subsidio directo proveniente delaSecretaria de Agricultura , Ganaderfa, Desarrollo Rural,
Pesca yAlimentaci6n (Sagarpa),enfocado en apoyar los ingresos delas familias productoras rurales.

9 Fonden: Fondo de Desastres Naturales: mecanisme financiero para apoyar, a traves de fondos
revolventes, a laspobiacones afectadas por desastres naturales.

10 Adullos Mayores: Programa Amanecer para adultos dela tercera edad eneleslado deChipas, que
busca contribuir a lamejora de lacalidad devida deadultos mayores de 64aros.

11 Seguro Popular: parte del Sislema de Protecci6n Social en Salud (SPSS), de la Secretaria de
Salud (Salud), enfocado en cobertura de servicios de salud para personas sin empleo a Irabajo
independiente.
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b) Clasificaci6n de las variables de acuerdo con la contribuci6n a la

susceptibilidad del capital y construcci6n de indices de susceptibilidad

porcada capital

Una vez definidas las variables (tabla 2) se procedi6 a construir el indice de

susceptibilidad para cada capital: 1) se codilicaron las respuestas aqrupandolas en

lunci6n de similitudes por variables y 2) se recodificaron las variables de acuerdo con

criterios de contribuci6n a la susceptibilidad (alta, media y baja); se asignaron valores

de 1a3(tablas 3y4).En los casos donde lavariable indica una carencia experimentada

por la poblaci6n (p.ej.: enlermedades asociadas a eventos extremos12 ), el mas alto

valor encontrado equivale a una mayor susceptibilidad. mientras que en los casos

donde la variable refleja un logro 0 satislacci6n de lapoblaci6n (p.ej.: escolaridad" ),

entonces el valor mas alto encontrado equivale a una menorsusceptibilidad. De esta

rnanera, se definen los valores de las distintas susceptibilidades (tabla 3).

Tabla 3. Calificaci6n dela condiciondesusceptibilidad para capitales.

Condiei6n desuseeplibilidad parcapital Calificaci6n

Alta 1

Media 2

Beja 3

Fuente: Elaboraei6npropia.

La tabla 4 ilustra eldesarrollo de este procedimiento metodol6gico para dos variables

del capital humano: enlermedades asociadas aeventos extremos y escolaridad.

12 Variable delcapital humano.
13 Variable decapital humano.
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Tabla 4. Ejemplodeconstruccon deindicadores paracapital humano.

Capital Variable

Humano Enfennedades asociadas a EscolaMdad
eventos extremes

Valor Menor 0 0

Valor Mayor 7 17

Rango (mayor-menor) 7 17

Inlervalo (rangodivididoentre3) 2 6

Conolcion de
susceptibilidad Calificaci6n Rangos Rangos

Alta 1 6-7 0-6

Media 2 3-5 7-12

Baja 3 0-2 13-17

Fuente:Elaboraci6npropia.

Unavezc1asificadaslasvariables, se obtienen los indicesdesusceptibilidaddelos
capitales (humano, cultural, social, politico, financiero/produclivo, fisico/construido y
natural) medianteelpromediodelas calificaciones delas variablesque los confonman.
Por ejemplo, para obtener la susceptibilidad en el capital humano, sumamos las

susceptibilidades de sus siete variables, de manera que el que tenga la mas alta
susceptibilidad alcanzara s610 siete puntos (1 punta x 7 variables); el que tenga la
susceptibilidad mas bajaalcanzara 21 puntos (3 puntos x7variables). Formamos tres
intervalos: 1) 7 a 11: alta susceptibilidad; 2) 12 a 16: media susceptibilidad; 3) 17 a
21 : baja susceptibilidad. Una vez obtenidos los intervalos, se calculael porcenlaje de
personasencuesladas quese encuenlranencadaintervalo.Los datossedesagregan
por sexo para observar lasusceptibilidaddelapoblaci6ndesdeunenfoquede genero_

c) Construcci6n del indicede susceptibilidad de la comunidad

EI indice de Susceplibilidad Comunitaria (ISC) se construye a partir del promedio de
las calificaciones de los siete capitales, siguiendo el mismo procedimiento descrito
(tabla 5).
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Tabla5. indice deSusceptibilidad Comunitaria.

Esladistioos Valores
Valor Menor 7

ValorMayor 21

Rango(mayor-menor) 14

Rangodividido entre 3 5

Condici6n de susceptibilidad Rangos

Alta 7 - 11

Media 12 - 16

Baja 17- 21

Fuente:Elaboraci6npropia.

Analisis de las entrevistas semiestructuradas, observaclon participante
y material secundario

Los datos de las entrevistas semiestructuradas y la observaci6n participante

fueron registrados como soporte de informaci6n cualitativa para los resultados de

las encuestas. Los protocolos de entrevista y de observaci6n fueron organizados

tarnbien par capitales de la comunidad y siguiendo las variables seleccionadas

para laconstrucci6n del ISC, permitiendo asi un analisis mas completo a la hora de

establecer resultados. Por ejemplo, en el capital politico, los datos de entrevista y

observaci6n refuerzan la idea sobre la importancia de las organizaciones religiosas

en las comunidades, 0 dela importancia y relevancia de diferentes partidospoliticos

(expresiones, banderas, pancartas, etc.).

EI municipio de Sitala se situa en la Regi6n VI, Selva , estado de Chiapas, en las

rnontanas norte. Sus coordenadas geograficas son 17'02' NY92' 18' W, Ysu altitud
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es de 1,1 20 msnm. Sitalaocupa 390 km' (0.52%dela superficie estatal). EI clima es

humedo conabundantes lIuvias en verano (precipitaci6n: 1,200a 1,700mm', de mayo

aoctubre, y 350 a 500 mm' denoviembre a abril) (PNUD, 2011 ) (figura 1).

Los recursos hidrol6gicos provienen devarios rios perennes: EI Chorro, Grande,

Jaguala, Mazan y Tacuba; el rio intermitente La Florida (Protecci6n Civil, Chiapas,

s.f.) y de otros rios: Chencan, Chacte, Santa Elisea, Naltesha, Chutel, Cacate y

Sumidero (FAG, 2010). No obstante, laabundancia deagua que olrecen estos rios se

ve contrarrestada por la lalta de inlraestructura y de acceso a la misma, incluyendo

la inlraestructura que garantiza y lacilita el acceso a agua potable por parte de la

poblaci6n.

Figura 1. Mapa de Sitala.

.'-

Fuente: Elaboracion propia.

~o
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En elmunicipio deSitala se han reportado historicarnente desastres relacionados
con inundaciones, tormentas tropicales, deslaves y sequias." Desde la sequia de
1998, se han reportado varios eventos relacionados con eventos rneteoroloqicos
extremos, incluyendo incendios, Iluvias intensas, tormentas y huracanes que dejaron
en el municipio grandes darios, tanto en la infraestructura productiva (fisicos) como
humanos (conft ictos economicos y sociales). EI huracan Stan, ocurrido en 2005,
represento uno de los mayores desastres que ha vivido el estado (Lopez et al.,

2010), e igual se reportan desastres relacionados con fuertes Iluvias en el 2010 y
2011 (Instituto de Proteccion Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres
Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo-Manejode Riesgos de Desastres

del Sureste de Mexico, sf.).

Sitala cuenta con un total de 12,269 habitantes, de los cuales 6,113 son hombres
y 6,156 mujeres, ubicados en 2,394 viviendas habitadas con un promedio de 5.2

habitantes por vivienda (INEGI, 2012).
Es un municipio eminentemente indigena: el 96% de la poblacion habita en

hogares indlgenas y 95%de la poblacion mayor decinco alios es hablante de lengua
tzeltal (CDI, 2008). Los ingresos de las familias provienen principalmente de la venta
de cafe; igualmente, en laeconomia fam iliar tienen central importancia los cultivos en
milpas de maiz, frijol , tomate, chile, banana y calabaza, asi como la produccion de
porcinos, bovinos y aves de corral (INEGI, 201 2).

SlMC€JJt'~ d.e" l.o¥ CClJJi;t'~ d.e" La.~
CUlt"~ eve.¥\..LO'.Y~~~V~ 0V\.!Si;t'~

Este estudio de caso nos revela que el conjunto de las diez localidades estudiadas

presentan una susceptibilidad general media en un 65%, yalta en un 35% de los

14 De acuerdo con este estudio de caso, este ultimofen6meno es muy nuevo enlas localidades con 10
cual no hay ninguna organizaci6n que apoye a lapoblaci6n a enfrentaresta situaci6n.

159



casos.Sinembargo, hay que senalar las diferencias significativas entre las localidades
estudiadas. Aunque ninguna de elias presenta casos de susceptibilidad baja, hay
localidades como lacabecera municipal 0 Paraiso Chicotanil ,donde lasusceptibilidad
es en gran mayoria media (80%), mientras que en San Juan de Shucail se registra

una alta susceptibilidad en el total de las encuestas (100%) (figura 2).

Figura 2.Susceptibilidadde loscapitalesen localidades de Sitala,Chiapas.
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Fuente: Elaboracicn propia.

La informacion de susceptibilidad de los capitales ante eventos dirnaticos extremos
en el municipio (figura 2) coincide con los reportes de marginaci6n encontrado en
diversos documentos, los cuales han serialado a Sitala en el segundo lugar (deabajo
haciaarriba), en cuantoaniveles de aislamiento y marginaci6n (Conape 2005).

Tabla 6, Informacion basica de localidadesdel municipio de Sitala.

Indicede Grado de Poblacion %de %de %de %de
marginaci6n marginaci6n total poblacion viviendas viviendas sin viviendas

anallabeta sindrenaje eleclricidad sin agua
de15anos niexcusado enlubada

o mas

Cabecera 0.12 AIlo 1516 34.8 12,3 6.58 16.2

Paraiso 1.36 MuyAllo 108 63,3 87.5 37.5 63
Chicotanil
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Tabla6. Informaci6n basica de localidades del municipiodeSitala (continuaci6n).

indice de Grado de Poblaci6n %de %de %de %de
marginaci6n marginaci6n total poblaci6n viviendas viviendas sin viviendas

analtabeta sin drenaje electncdad sin agua
de15anos niexcusado enlubada

omas

La Merced 1.8 MuyAlto 169 425 52 68 100

Pamela 0.84 MuyAlto 340 41.8 2.2 0 78.3

Pena 2.9 MuyA~o 17 81 .8 100 100 100

Blanca l'

Pena 1.92 MuyAlto 73 38.8 92.3 100 7.7
Blanca 2a

Pena 1.29 MuyA110 7 50 0 100 100

Blanca 3'

DonPedro 1.06 Muy A110 271 568 12.7 5.45 5.4

EI Porvenir 2.67 MuyMo 25 50 100 100 100

Frontera 1.81 Muy Alto 63 51 .5 16.7 100 9

San 2.33 MuyAlto 137 69.3 87.5 95.8 4.2

A9ustin

SanJuan 284 MuyAlto 98 78.4 100 100 100
Shucail

Fuente: Conapo, 2005; INEGI, 2000, elaboraci6n propia.

EI analisis de la infomnaci6n colectada en las localidades de Sitala revela un capital

humane pocopreparado para entrentar desastres naturales relacionados con eventos

clirnaticos extremos (figura3, tabla6). EI municipio de Sitala cuentacon dos escuelas

secundarias (una de elias es telesecundaria) y un colegio de bachilleres. La tasa

de analfabetismo de las personas de 15 anos 0 mas es de un 56%, de las cuales

68% son mujeres (COl, 2005). Si tomamos en cuenta el grado deescolaridad, s610

un 23,6%dela poblaci6n encuestada supera el nivel de prirnaria, que coincide con

los datos reportados por el INEGI (2010) de 3.3 anos de escolaridad promedio en

poblaci6n mayor de 15 aries.
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Otro dato sustancial es el monolinquisrno que concierne al 48%de la poblaci6n,

de lacual57%son mujeres (COl 2005).Apesar dereconocer que el idioma cotidiano

es el tzeltal, la educaci6n publica se realiza mayoritariamente en castellano. La tasa

de rnonolbquisrno revela entonces no s610 el porcentaje de personas que no hablan

castellano, sino aquellas que probablemente no han tenido acceso a ninqun tipo

de escolaridad. EI monolinqulsmo se convierte en una limitante para comunicarse

con personas de habla castellana, 10 que conlleva dificultades a la hora de salir

de la comunidad, de intercambiar productos 0 sencillamente hacerse entender y

comprender con personas no tzeltales. Este factor es muy importante de tomar en

cuenta cuando se analiza la susceptibilidad de estas familias, considerando que en

lamayoria de los casas las alarmas y alertas tempranas ante un evento clirnatico se

hacen en castellano

Alasusceptibilidad relativa alaescolaridad se Ie suma eldificil acceso aactividades

o cursos de capacitaci6n en temas relacionados con eventos clirnaficos extremos. Un

91.9%delapoblaci6n encuestada nunca recibi6 ninguna formaci6n de ese tipo. Esta

falta de informaci6n y capacitaci6n asociada a un grado de escolaridad muy bajo

y el monolinquismo, revela una susceptibilidad muy alta a la hora de protegerse 0

reaccionar frente a un evento cllmatico extremo. Todo esto repercute aun mas en

mujeres, menos escolarizadas y que hablan menos el esparioi , 10 que puede lIegar

a representar un problema serio en una situaci6n de crisis clirnatica que necesite

intervenci6n exterior.

A la hora de protegerse de alqun evento natural , la mayoria de las personas

encuestadas afirm6 que no emprendieron acciones (85.1%) ni se sienten con la

capacidad de hacerlo (68 .3%). De estos porcentajes, las mujeres son de nuevo las

mas vulnerables: 50.9% de elias no emprendieron acciones frente a un 34.2% de

los hombres; y 41 % de las mujeres declaran no tener capacidad para protegerse,

mientras que s610 27%de los hombres se encuentran en esta situaci6n.

En la atenci6n a lasalud, el municipio cuenta con un hospital en Sitala, cabecera

municipal. Los datos oficiales de la Secretaria de Saiud de Chiapas sefialan,

adicionalmente ,que el municipio cuenta con cuatro centros rurales de salud ypersonal
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en esta discipiina compuesto por seis personas (Secretaria de Salud del Estado de

Chiapas, s.f.), Dosde las diez comunidades visitadascuentan con un centro de salud

(cabecera municipal y Pamala Picote). Estos centros cuentan con cuatro unidades

moviles, las cuales son responsables de organizar las caravanas medicas que se

desplazan en zonas aisladas, en particular para carnparias de medicina preventiva.

En 10 relativo a los servicios de salud, el 96.2% de la poblacion total municipal no

cuenta con derecho habiencia, y para la poblacion indigena el porcentaje alcanza

99.1% (COl, 2005). Segun datos dellNEGI (2012), este 99% de lapoblacion recurre

al Seguro Popular.

En caso de inundaciones uotros eventos clirnaticos, las personas encuestadas no

reportan medidas de atencion medica especiales, a pesar de que los habitantes de

Sitala parecen ser altamente susceptibles ante enfermedades relacionadas con estos

eventos, considerando que la mitad de las personas encuestadas han sufrido en el

ultimo anaentre cuatroy seisenfermedades de este tipo (p.ej.:gastrointestinales,piel,

respiratorias, dengue, otras), y un tercio entre dos y Ires. La falta de infraestructura

medica cercana y de servicios sanitarios agrava las enfermedades vinculadas con la

escasez y mala calidad de las aguas, tales como diarreas, colera 0 parasites, todas

elias incrementadas por las inundaciones 0 sequias.

La poblacion rural de Sitala recurre mayoritariamente a la medicina natural. Sin

embargo, se reporta la aqudizacion y persistencia de algunas enfermedades (p.ej .:

diarreas, colera y otras enfermedades gastrointestinales que, como se menciono

anteriormente, se yen exacerbadas par los eventos clrnaficos extremos).

EI analisisdel capital humane en general muestra que en 10 relativo a laeducacion

y a la salud, la susceptibilidad es muy alta; sin embargo, hay otros indicadores

como la miqracion en los que la susceptibilidad es casi nula, y vienen a reducir la

susceptibilidad media del capital humane (figura 3).De acuerdo con esta investigacion,

la poblaci6n de Sitala tiende a quedarse en su lugar de nacimiento, 10 que favorece

la reproduccion social, laorqanizacion comunitaria y permite el relevo generacional.

La poca migraci6n que se reporta en Sitala es relevante, considerando que Chiapas

es uno de los estados de la republica mexicana donde un porcentaje importante de
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lapoblaci6n emigra hacia los Estados Unidos. Es valido recalcar que lamigraci6n, en

algunos casos, se presenta como una estrategia deadaptaci6n, reduciendo lapresi6n

sobre losrecursos naturales y,enotros casos, puede representar un fortalecimiento de

Figura 3.Susceptibilidad de variablesdel capital humano.
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Fuente: Elaboracionpropia.

Figura 4.Susceptibilidad del capital humanedesagregado entremujeres yhombres.
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la comunidad, porque aumenta el nivel y la diversificaci6n de ingresos (relacionados

con las remesas).

Es imporlante hacer entasisen la relevancia del enfoque de genero, ya que este

estudio de caso evidenci6 que las mujeres son mucho mas vulnerables al tener un

accesomenorque loshombres a lasalud, faeducaci6nycapacitaci6n, reduciendo su

capacidad aemprender acciones en caso de un evento clirnatico extrema (figura 4).

En fonma general, se podria decir que Sitala es una comunidad con un capital

humane muyvulnerablea los efectosdel cambioclirnafico.Aspectos como educaci6n

y capacitaciones (que incluyan a mujeres y niiias), son de extrema imporlancia, asi

como los aspectos de salud (prevenci6n y atenci6n basica y de emergencias), entre

otros. Es imporlante reforzar este capital para mejorar la capacidad de adaptaci6n de

lapoblaci6n al cambio clirnatico, perc sobre todo su calidad de vida.

EI municipio de Sitala, posiblemente en relaci6n con su alto grado de marginaci6n

(tabla 6), tiene pocas organizaciones. En realidad, si bien una gran mayoria de la

poblaci6n perlenece a alguna organizaci6n, pocas estan directamente asociadas con

los eventos clirnaticos 0 sus consecuencias en laactividad productiva de lacomunidad.

En las localidades visitadas, las organizaciones mas identificadas son religiosas,

con un 82.6% de adhesi6n, yen un 80% de los casas parlicipa toda la familia. Las

Iglesias son un lugar de encuentro e intercambio, y es cornun que la informaci6n

sobre eventos climancos pase por este medio y sea divulgada por miembros de la

comunidad eclesiasfica, coincidiendo con Fukuyama (2001), quien menciona que la

religi6n es una fuente imporlante de capital social. Las iglesias, a su vez, aportan

financiamientos, asistencia tecnica,capacitaci6n einsumos engeneral.Por otra parle,

lacohesi6nsocial que permiten es muy valiosa, yencaso de catastrofe, pueden servir

de refugiopara las poblaciones.

La organizaci6n de Sitala es muy limitada para hacer frente a los eventos

dirnaticos. Las encuestas revelaron varies hechos al respecto. En primer lugar,
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cuando se pregunt6 si existia alguna organizaci6n dedicada exclusivamente aatender

eltema de eventos elimaticos, si la respuesta es positiva se refiere a organizaciones

Figura 5: Susceptibilidad de variables de capital social.
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Fuente:Elaboraci6n propia.

' reliqiosas" 0 "politicas" en su mayoria; algunos testimonios aislados se refieren al

Cediac (Centro de Oerechos Indigenas A. C.)0 a Protecci6n Civil.

En segundo lugar, observamos que lagran mayoria de las personas encuestadas

afirman pertenecer a organizaciones religiosas 0 politicas. La adhesi6n a partidos

politicos, por ejemplo: Partido de la Revoluci6n Democratica (PRO) y Partido

Revolucionario Institucional (PRI), representa un 46% de los encuestados, de los

cuales un 80.3%estan involucradoscontoda sufamilia. Un 22.5%de losencuestados

participa en el Plan Oportunidades, del gobierno federal.

En Sitala existe un numero importante de organizaciones como: Julugulz, Caturra,

Orcao, Chiapas Solidario, Semilla para Crecer, Procampo, Banmujer, etc. Estas

organizaciones politicas, sociales, de rnicrocredito 0 de productores son citadas en

las encueslas, pero las personas que reportan estar afiliadas a elias son muy pocas.

Las tasas de pertenencia a organizaciones de los individuos y sus familias nos

aclaran sobre el rol integrador de las mismas: los partidos politicos e iglesias estan
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presentes en toda la esfera social de los habitantes de Sitala y se convierten en las

instituciones de referencia para diferentes tipos de problemas, como pueden Ilegar

a ser los eventos ciimatlcos extremos. Se puede notar, sin embargo, la falta de

organizaciones especializadas para enfrentar desastres naturales.

Es importante subrayar que el alto porcentaje de adhesi6n a una organizaci6n

concierne tanto a los hombres como a las mujeres (82%). No obstante este alto

porcentajede pertenencia, las personas encuestadas noconsideran que su comunidad

este muy bien organizada: el 49% la percibe como "poco" 0 "nada organizada", y el

32% "mas 0 menos organizada".

En el caso de un evento clirnatico extremo (tormentas y lIuvias), los habitantes

se suelen quedar en sus casas; a veces buscan un lugar donde refugiarse, como la

Iglesia 0 la escuela. Pero no hay un plan comunitario predeterminado, 0 como dice

un entrevistado: "nos quedamos en casa y las familias se protegen con las prapias

herramientas yconocimientos",y luego, "si las consecuencias son importantes, vamos

a solicitar ayuda a las autoridades y al gobierno."

Estas mismas comunidades noparticipan en la formulaci6n de planes para hacer

frente aeventos climaficos, ys610 realizan trabajos colectivos para resolver problemas

relacionados con esos eventos, situaci6n que se presenta en un 30% de los casos,

incrementando lasusceptibilidad del capital social de lapoblaci6n.Cuando serealizan

trabajos comunitarios, las mujeres participan menos (25.3%) que los hombres (35.7%).

Un 57.1% delas personas encuestadas opinan que la comunidad tiene acceso a

la informaci6n sobre eventos clmaticos. La mayoria de ellos espor via delatelevision

(64.3%), aunque la estaci6n radiof6nica tarnbien es importante (51%), mucho mas

que las redes sociales, ya sean familiares (37.7%) 0 vecinos (16.3%).

Con respecto al capital social, se encuentra que las mujeres son mas vulnerables

que los hombres (figura 6). En realidad, en las variables utilizadas la diferencia por

genera es casi imperceptible (entre uno y tres puntos). Sin embargo, el resultado

global muestra que las mujeres se sienten mas vulnerables frente a los eventos

clrnatlcos por la falta de planes para enfrentarlos, de implementaci6n de actividades

productivas, de trabajos comunitarios yde organizaciones en su comunidad (figura 6).
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Figura 6: Susceptibil idaddel Capital Social desagregado entre mujeresyhombres.
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Fuente: Elaboraci6n propia.

De acuerdo con los dalos censales, en el municipio de Sitala, en el ano 2010 se

registraron 2,394 viviendas particulares habiladas; en promedio, cada vivienda la

ocupan 5.2 habitantes y los materiales predominantes en los pisos de las viviendas

son: 26.49% de tierra ; 71 .86% de cementa y firme; 0.43% de madera, mosaico y

otros recubrimientos, y el 1.22% de otros materiales (INEGI, 2010). EI 60.5% de las

viviendas delas localidades estudiadas lienen acceso aagua entubada,79.08% lienen

electricidad y 32.41 % no lienen drenaje ni excusado (tabla 6) . Sin embargo, estos

datos no revelan las grandes disparidades que exislen en funci6n de las diferenles

localidades, las cuales son notorias, ya que hay comunidades sin agua entubada y

otras en las que lodas las viviendas disponen deeste servicio, igual que en el acceso

a laelectricidad 0 aldrenaje y excusado.

Para analizar la susceptibilidad del capital fisico 0 construldo, se cre6 un indice

incluyendo las siguientes variables: vias transitables todo el ano, percepci6n de la

infraestructura de la comunidad, usa de la misma en caso deevenlos cfmaficos y el

grade de afectaci6n de la infraestructura en caso de evenlo (figura 7).

168



..ItlldllslS at' fa suscep ti tlllidt.u{ de fils reel/nus comu ni ta rios (.HIte eve ntos ctimat icos
t'xt rem as en Sitata Clitayas: reto s '1 p ropu estu s collcept ul.1 f~s de~'de WI oifo'lue

deequ l/{ad"soc id(

Figura 7.Susceptibilidadde variablesdel capital fisico/contruido.
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Fuente: Elaboracion propia .

En caso de eventos climaficos extremes, el 70.2% de la poblaci6n encuestada

no utiliza mas de una infraestructura de las enumeradas (p.ej.: iglesias. clinica de

salud, escuelas, casa comunal 0 ejdal, resguardos 0 albergues). La percepci6n

de estas mismas infraestructuras muestra, en una gran rnayorla, una media 0 alta

susceptibilidad: 52.2%senala que lainfraestructura delacomunidad es "Mala" 0"Muy

mala". yel46%considera que es "Regular" 0 "Buena".

A pesar de esta percepci6n negativa. el porcentaje de afectaci6n de las

infraestructuras en caso de evento dimatico es bastante bajo. Otro dato positivo es

que el 64%de los encuestados declara que se pueden transitar las vias de acceso

dela comunidad durante todoel ano. Este dato es de alta irnportancia, ya que en una

gran parte de las comunidades s610 existe una via de acceso, con 10 cual si se reporta

deterioro, lacomunidad se encuentra en una situaci6n de aislamiento casi total.

Si analizamos el capital fisico/construido con un enfoque de genero. podemos

observar que los hombres desienten mas altamente vulnerables en 10 relativo a su

capital fisico (55.7%) que las mujeres (49.5%) (figura 8).

Los resultados obtenidos indican falta de infraestructura adaptada a condiciones

de riesgo relacionadas con eventos clirnaticos extremes, ya sean espacios donde
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refugiarse 0 construcciones destinadas a limitar los estragos producidos por los

mismos (diques, sistemas deriegos, rutas, etc.).

Figura 8. Susceptibilidad del capital fisico/constru ido,desagregado
entre mujeres yhombres.
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Las personas encuestadas califican la gesti6n de las autoridades locales ante un

evento como "Mala" 0 "Muy mala", en un 46%, y regular en 49.7% de los casos.

AI igual que definen la relaci6n de la comunidad con el gobiemo para afrontar los

eventos clirnaticos de"Mala" 0 "Muy mala" en lamayoria de los casos (57.8%), y de

"Regular", en un 37.3% (figura 9).

Las encuestas reportan que en caso de alqun evento climafico extremo, las

mujeres se dirigen a los agentes municipales y los hombres al presidente municipal.

AI parecer, lacomunicaci6n entre la comunidad y la municipalidad existe, aunque no

se evidencian medidas eficaces para resolver problemas relacionados con este tipo

de eventos.
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La mayoria de las personas encuestadas afirma que el gobiemo no escucha

las propuestas de la comunidad para enfrentar los eventos dirnaficos (figura 9). Si

cruzamos estos resultados con los resultados del capital social, vemosque lamayoria

de las personas encuestadas (98.1 %,) no participan en la formulacion de dichas

propuestas (figura 5). En efecto, que el gobierno no las escuche puede ligarse al

hecho deque noconsiguen un espacio donde formularse yexpresarse.

Figura g. Susceptibilidad de variables del capital politico.
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En Sitala, las estructuras degenero son muy tradicionales y jerarquicas en todos

los aspectos delavida social, incluyendoelambito politico, sobre todo en termnos de

representacion y toma de decisiones (PNUD, 2011 ), al igual que en las comunidades,

en su mayoria indigenas (Inmujeres, 2010). Un ejemplodestacado por las encuestas

es el hecho de que las principales organizaciones politicas presentes en la region

(los partidos politicos: PRI y PRD) no cuentan con mujeres en puestos directivos.

De hecho, al analizar la susceptibilidad, el capital politico de las mujeres (79.1 %) es

mucho mas vulnerable que el de los hombres (68.6%) (figura 10).

171



Figura10. Susceptibilidad del capital politico.
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EI municipiode Sitalacuenta con una gran riqueza en recursos naturales, en particular

recursos hidrol6gicos. La carencia de inlraestructuraadecuada para elmanejo de esta

gran cantidad de agua da lugar adeslaves einundaciones en epocas de crecidas.Todo

ello trae consecuencias para los suelos y las actividades productivas relacionadas, y
considerando que laactividad agropecuaria de la regi6n es predominante, lacalidad

del suelo y su conservaci6n son esenciales para lasobrevivencia de las poblaciones.

Para mitigar los impactos, se han estado implementando en la regi6n dilerentes

programas de conservaci6n de suelo y agua, relacionados con el establecimiento de

presas de gaviones para controlar el azolve de los dilerentes rios, especialmente los

afiuentes del rio Chacte(MDGIF, 201 0).

En Sitala, la milpa es la principal actividad agricola utilizando el sistema de roza

tumba-quema, con una producci6n de cultivos asociados al maiz (Injol y calabaza,

adernas de algunas especies de lrutales), y orientada al autoconsumo y venta de

excedentes. En el municipio se reporta que la ganaderia esta cobrando importancia
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con el establecimiento de razas criollas, principalmente, con poco manejo pecuario,

con 10 cual cambia el uso de suelo y hace mas grave el problema amblental de

deterioro en la regi6n (MDGIF, 2010).

Adernas de las deficiencias serialadas por las personas entrevistadas en 10

referente a la recolecci6n de desechos y desperdicios, el basurero municipal se

encuentra a unos 300 m de la cabecera del municipio y no cuenta con un manejo

apropiado, por 10 cual se Ie atribuyen diferentes problemas de salud (MDGIF, 2010).

Un 84.5% de las personas consideran que sus recursos naturales estan en buen

o regular estado, y s610 un 3.1 %piensa que estan en excelente. Los resultados de las

encuestas revelan que en un 82 .6% los encuestados no tlene conoclmiento de 10 que

es elcambio ellmatico y su relaci6ncon eventos clirnaticos extremos. Un 69.6%afirma

que ha habido cambios en dos de los siguientes aspectos del clima: temperatura,

inundaciones, sequias, huracanes, lIuvias uotros. S610 21.7% declara que ha habldo

algun cambio en sus vidas debido a cambios en aspectos del c1ima (figura 11 ).

Fi9ura 11. Susceptibilidad de variablesdel capital natural.
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La media de las variables apreciadas revela un capital natural medianamente

vulnerable (78.3%), frente a los eventos clirnancos de los habitantes de Sitala (figura

12). Desde un enfoque de qenero, sesenala que los hombres sienten que su capital

natural esmas altamente vulnerable (17.1 %) que las mujeres (12 .1 %).

Figura 12. Susceptibilidad del capital natural desagregado entremujeres yhombres.
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Para medir el capital cultural de las comunidades de Sitala se analizaron: el tipo de

reacci6n de los individuos frente a un evento c1imatico y el tipo de comunicaci6n

utilizada (figura 13). Las dos variables presentan, en gran mayoria, una baja

susceptibilidad del capital cultural.

De hecho, 77.6% de los encuestados dicen reaccionar, al menos, en una de las

siguientes maneras ante unevento clirnatico: buscando apoyo en lafamilia, siguiendo

un plan establecido en la comunidad, buscando apoyo en las autoridades u otros.

Esto muestra un cierto grade de organizaci6n y coordinacion en la comunidad, 10

cual contrasta bastante con la inexsistencia de organizaciones formales internas y

externas (capital social).
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Por otra parte, 83.9% de la poblacion declara usar al menos un modo de

comunicaci6n en caso de un evento climatico, indicando que la coordinacion se

refuerza y la comunidad noseencuentra en situaci6n deaislamiento extremo.

Figura 13.Susceptibilidad de variablesdel capital cultural.
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Fuente: Elaboraci6n propia.

En terrninos generales, el 68.9% de la poblacion encuestada presenta una baja

susceptibilidad de su capital cultural frente a eventos clirnaticos, ynopareciera haber

diferencias significativas entre mujeres y hombres (figura 14).

Figura 14.Susceptibilidad del capital cultural.

-Alta

- M edia

B"IJ

Muieres

Fuente: Elaboraci6n propia.

Hombres Tota l

175



Sitala es un municipiorural, y laactividad productiva esta dirigida al sector primario en

su gran mayoria, lIegando a estar por encima del 80 por ciento.

Este factor, sumado a la falta de iniciativas u oportunidades de diversficacon

productiva, aumenta considerablemente la susceptibilidad de la comunidad frente a

eventos climancos (figura 15).

Las encuestas revelan que ademas las fuentes externas de ingresos son pocas:

un 10.6% de los encuestados tuvieron acceso a un credlto en los ultimos cinco alios,

y solo un 2.5% recibio remesas; de estos ultimos, ninguna mujer (figura 15). EI

dificil acceso a credito limita la capacidad de los individuos a consolidar su actividad

productiva y mejorar sus ingresos, al igual que es una limitante para reaccionar

frente a eventos clirnaticos. Sin embargo, la gran mayoria de los encuestados se

beneficiaron de alqun programa gubernamental (86%), los cuales pueden proveer

fondos 0 bienes in natura. En Sitala, el programa que beneficia al mayor nurnero de

hogares es el Programa Oportunidades, anteriormente mencionado.

Figura 15: Susceptibilidad de variablesdel capital financiero/productivo.
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De acuerdo con datos de la CDI (2008), el trabajo en actividades agricolas y

pecuarias no es bien remunerado, y menos aun en zonas indigenas. Los ingresos

de los trabajadores indigenas dela regi6n de Chiapas indican que 5610 6.7% recibe

mas de dos salaries minimos; adernas, el nivel de ingresos tiende a disminuir

proporcionalmente con la presencia de la poblaci6n indigena. En los municipios con

poblaci6n indigena dispersa, el indice detrabajadores sin ingresos es 5610 de20%;

en las entidades mayoritariamente indigenas dicho promedio se eleva a47%deese

sector y, en el caso de las mujeres, alcanza 64%de su poblaci6n econ6micamente

activa (CDI, 2008).

EI principal cultivo por superficie sembrada y valor de la producci6n es el cafe,

seguido por el maiz y el frijol. Todos estes cultivos dependen de unas condiciones

cllmaticas favorables y se yen totalmente devastados en caso de un evento dirnafico

extremo.En laganaderia, laproducci6n mas importante, deacuerdo con su volumen

y valor, es el ganado bovino, seguido por el porcino y las aves. Cabe destacar que se

trata deproducci6n basicarnente para autoconsumo, dado que noexisten condiciones

para lageneraci6n de excedentes ni utilidades (CEIEG, 2009).

Por otra parte, laproducci6n de traspatio en el municipio consiste en lacrianza de

aves ycerdos, lasiembra de cilantro, chile, citricos, chayote, platano, mango, rabano,

calabaza y lechuga, exclusivamente para consumo familiar. EI trabajo es realizado

principalmente por las mujeres (PNUD, 2011). En 2008, aparecen registrados siete

ejidos en el municipio, con un total de 285 ejidatarios, de los cuales 22 son mujeres

(PNUD, 2011 ). EI acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra sigue estando

notoriamente por debajo de los hombres.

EI 55.3% de las personas entrevistadas consideran que no hubo ningun evento

climatico que afect6 sus ingresos. No obstante, las diferentes encuestas muestran

la falta de alternativas econ6micas disponibles para las comunidades, en caso

de presentarse un evento dirnatico que afecte a su trabajo. De tal manera que la

susceptibilidad del capital financiero de lapoblaci6n de Sitala es muyalta 0 media en

94.4% de los casos, en proporciones casi iguales para mujeres (94.5%) y hombres

(94.3%) (figura 16).
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Figura 16 Susceptibilidaddel capital flnanciero.
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Los resultadosdeeste estudiodecaso permitieron identificarfortalezas yoportunidades

en la dotaci6n de capitales de las localidades estudiadas en el municipio de Sitala,

Igualmente, se identificaron algunas debilidades y amenazas (retos) explicativas de

la susceptibil idad de los capitales, especialmente de las mujeres, entre las que se

destacan: Iimitado acceso a capacitaciones, creditos y mercados con un impacto

directo sobre las capacidades productivas de la regi6n. A 10 anterior, se suma

la incidencia de eventos climaticos extremos de los ultirnos arios, en particular

inundaciones y sequias que pueden afectar directamente las actividades agricolas de

subsistencia familiar ygeneraci6n de ingresos por ventadeexcedentes. EI analisis de

fortalezas, oportunidades y retos para cada uno de los capitales, nos permiti6 hacer

algunas recomendaciones puntuales yconcretasa instancias tomadoras dedecisi6n,

a fin de disminuir lasusceptibilidad de las poblaciones desde un enfoque de equidad

(tabla 7).
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Tabla 7. Forlalezas, oportunidades, retos y recomendaciones por capita l.

Capital Fortalezas Opartunidades Retas Recomendaciones

Humano La baja migraci6npermite Lasfamilias tienan varias - Mejorar losniveleseducativos · Proponeractividades de

el retevo generacional y actividades productivas, 10 (incluyendo acceso a escuelas desarrollodecapacidades en
la perrnanencia de fuerza que favorece laresiliencia bilingues), especialmente para idorna tzeltsl,

laboral. frente al cambio dimauco y las mujeres y las nmas, · Enfatizar laimportancia de

los eventosclimatol6gicos - Ofrecer oportunidadesde mejorarelnivsl educativo de

extremos relacionados. capacitacion a las mujeres, en lapoblacion, pensando en

particu lar enternas de cambio escuelas bilingues (tzeltal-
climafico y prevenci6nfrente a castellano) y con especial

eventos extremes. entasisen mujeresyninas.

- Promover accionespara · Aprovecharla fuerza

reaccionar frente a eventos productiva de la juventud y

cmaucos. sumotivaci6nparquedarse
. Majora en el acceso a la salud en la region, promoviendo

(incluyendo y rescatando esfuerzos haeia la
practicas tradidonales), diversifieaci6nproduetiva.

Cultural Conservaei6nde la Lacapacidad de Rescale y reconoeimiento Reconocer y valorarla
cosmovisi6n yet idioma comunicarse esuna deconocimientos ypracncas cosmovlsion tzeltal ysus
!zeltal. La unidad cultural es opcrtunidada lahora de aneestrales. efeetos en la organizaei6n

unagran!uerza unificadora emprender accionesfrenle social. privilegiando la
de las comunidades. a loseventos extremos. eomunieaci6n ysclidaridad

eomunitaria.
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Tabla7. Fortalezas, oportunidades, retos y recomendaciones par capital (continuacion).

Capital Fortaiezas Oportunidades Retos Recomendaciones

Social - En las comunidades - Conciencia dela - Promoci6n de redes de apoyo - Se debecolaborar con
deSitala hay una importancia delas para responder a losproblemas organizaciones religiosas
buena comunicaci6n organizaciones para el relacionadoscon eventos existentes y eotender
en mamentos de crisis, bienestar comunitario; clirnaticos extremos. su rol en lasociedad a
como respuestaa eventos sinembargo, muy - Forrnacion yfortalecimiento la hora de pensar en
extremos.La comunicacion poca diversidad de deorganizaciones enfocadas cualquier proyectoen
se realiza por diferentes organizaciones. encambia ctirnatico a eventos Sitala.
medias ymuestra 18 extremos (prevenciona - Es necesaria lapresencia
coordinaci6n y organizaci6n - EI buen acceso a reacci6n). activa deorganizaciones
deloshabitantes. informaciones podria • Inclusiondel tema decambio competentes entemas

implementarse y climatico y eventos extremos en decambia clmatico y
• Pertenecia a especializarse can organizaciones existentes y en eventos extremos.
organizaciones revels la organizaciones nuevas arganizaciones. En!asis en laparficipacionde
unidad comunitaria. dedicadas aprevenir - Promoci6n deta participaci6n mujeres.

los eventos drnaticos. demujeres y nirias en lavida
comunitaria.

Politico • Reconocimiento de - La gestion delos - Promoci6n y facilitaci6n Crear espacios enlos que la
la importanciayalta eventos clirnaticos decomunicaci6n entre la comunidad, incluyendo a las
pertenencia a los partidos par elgobierno comunidad y el gobierno: mujeres y los j6venes,pueda
politicos. puede mejorarse intercambio sabre necesidades intercambiar sus propuestas

ampliamente can una y proposiciones. y necesidadescan
mejor colaboraci6n can ~ Promoci6n delaparticipaci6n representantes delgobierno
lascomunidades. demujeres y juventud en los (local, estatal y federal).

• Mayor atenci6n a la espaciosdetoma dedecisi6n.
inclusi6n ampliaen
espaciosdetoma de
decisi6n.
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Tabla 7. Fortalezas, oportunidades, retosy recomendaciones por capital (continuacion).

Capital Fortalezas Oportunidades Retos Recomendaciones

Natural Lascomunidades valoran Lavoluntad depreservar • Prornocionde sistemas Promoci6n de:
sus recursos naturales y elmedia ambiente esta agroforestales queproveen lena . unmaneja sustentable
sus tecnicas productivas muy presente, al igual que yotros bienesyservicios. de los recursas naturales
tradicionales; sa distinguen hay una gran conciencia . Informacion ycapacitaci6n (p.ej.: a traves dela
porsualtaadaptaci6n y dela importanciade sabre cambia climatico, eventos promoci6n de sistemas
armeniahacia un equilibria los recursos naturales extremos ysus etectos sabre agrotorestales)esuna
ecol6gico. parael desarrollodelas el capital natural (p.ej.: agua, gran oportunidad para

comunidades. basques, suelos, biodlversidad, mejorar laproducci6n
etc.). agricola y lacalidad de

vida delascomunidades.
- diversificaci6n de la

producci6n agricola
tradicional Imas alia dela
producci6n enmilpas).

- acciones de control
de efeelcs adversos
relacionados con evernos
dimaticos extremos.
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Tabla 7. fort alezas, oportunidades, retos y recomendaciones por capital (continuacion).

Capital Fortalezas Oporlunidades Retos Recomendaciones

Fisicol Las vias de acceso son Los habitantes deSitala • Promocion de una majora enla - Desarrollar infraestructurd
Construldo transitables, incluso en consideran que sus infraestructura familiar (viviendas). sencilla de prevencion como

caso de eventoclmatico, viviendas no estan en - Analisis colectivo yparncipativo diques y sistemas deriego
10 quesignifica que las muy buenestado, con10 de infraestructura apropiada frente (canalizacion derecursos
comunidades noestan cual estan mas expuestas al cambia dimafico yeventos hidricos exislentes).
tolalmente aisladas en al deterioro encaso de extremos relacionados (diques, - Esesencial mantener y
caso de catastrote, evento ctmatico extrema. sistemas de riego, viasde acceso y mejorar lainfraestructura

svacuacion, etc.). vial de lac:>munidad,
manteniendo carreteras
debuena calidad para
evitar un aislamiento de las
comunidades rurales.

Financierof Gran parte de lapoblaci6n Loseventos clmaticos aun · Promoci6n de alternativas - Es necesario reforzar la
Productivo lieneaccesoa programas no afectan las fuenles de productivas ante el cambia drnanco cantidad. pero sobre lodo la

gubemamentales, los ingresos econ6micas de la yeventos extremos relacionados, cal idad delosingresos de
cuales les brindan apoyos poblaci6n. · Reconocimientode laimportancia las familias .
fi nancieros a materiales. de acceso a recursos financieros y - En!asis en los programas

a la tierra porparte de las mujeres. gubernamenlales ya
- Oporlunidades para crear exislentespara favorecer
excedentes y ulilidades, porparte ladiversidad productive.

I delas mujeres mas alia que solo la enparticular facilitando

I
producci6n para autoconsumo. el acceso a creditos 0

- Oporlunidades deaceesoa recursos financieros, toco
creditos y recursos de diversas ello valorando el trabajo de
fuentes para usa delas mujeres. la mujer y permitiendole un

mejor accesoarecursos.

Fuente: Elaboracion propia.
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VuLnerabiLidad diferenciada pOl'

genero, clase y edad. EL unpacto
deL buracdn KarL en La AntiguaJ

veracruz
Dulce Maria Sosa y Veronica Vazquez

EI presente documenlo aporta elementos para entender los dislinlos tipos de

vulnerabilidad en comunidades ribereiias del pais, asi como las respuestas

inslitucionales que se presentan ante inundaciones y su potencial para profundizar 0

reducir lavulnerabilidad. EI trabajo de campo se realiz6 en el municipio de La Antigua,

Veracruz, afectado por el buracan Karl en 2010. Se concluye que las diferencias de

genero fueron fundamenlales en el proceso de toma de decisiones para enfrenlar
el huracan. Las de clase social se reflejaron en la calidad de la vivienda. EI factor

edad impidi6 que algunas personas de la tercera edad pudieran resguardarse

adecuadamenle ylo beneficiarse de apoyos posteriores al huracan, La respuesla

inslitucional reprodujo algunas de estas diferencias, en particular en 10 que se refiere

a laasignaci6n de viviendas de familias desplazadas.

Palabras clave: huracanes, vulnerabilidad, qenero, clase, edad.
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Los ciclones tropicales se originan en los mares tropicales (de ahi su nombre) y

son un sistema annosferico debaja presion. alrededor de cuyo centro (ojo) giran en

forma de espiral bandas nubosas con viento que circula en el sentido contrario a las

manecillas dei reloj en el hemisferio norte, y en el sentido de las manecillas del reloj

en el hemisferio sur. Los ciclones tropicales contribuyen a distribuir la lIuvia en un

determinado terntorio y son importantes para la recarga deacu iferos (Jimenez et aI. ,

2007; Gornariz, 1999).

EI termno "huracan" se refiere a un cicl6n tropical de alta intensidad que puede

Ilegar a ocasionar la perdica de vidas humanas ylo danos materiales de importancia

(Cenapred, 2001). Los efectos de los huracanes varian de acuerdo con la situaci6n

de cada pais y estan asociados con complejos procesos econ6micos, politicos y

sociales (Bradshaw yArenas, 2004; Marin, 2008). En Mexico, las muertes derivadas

de fen6menos hidrometeorol6gicos extremos entre 1999 y 2011 se calculan en un

promedioanual de 154, mientras que elcosta econ6mico asciende a 21 ,368 millones

de pesos. Los dartos causados por los huracanes Emily, Stan y Wilma, en 2005, se

calcularon en 4,600 millones ded6lares, mientras que las inundaciones de 2007. en

Tabasco, representaron eldesastre mas costoso en lahistoria del pais, s610 detras del

sismo de 1985 (INECC, 2012).

Magana y Gay (2002) reportan que en Mexico existen aproximadamente 18

millones de personas asentadas en lugares susceptibles a inundaci6n. De acuerdo

con el indice de Vulnerabilidad frente a Inundaciones (INECC, 2012:43), hay

aproximadamente medio mil16n de personas que habitan areas con una elevada

vulnerabilidad, las cuales adernas residen en localidades menores a5,000 habitantes,

"10 que implica mayor aislarniento y condiciones de rezago social , que aumentan su

vulnerabilidad ante desastres."

La Ley General de Protecci6n Civil indica que el Sistema Nacional de Protecci6n

Civil (Sinaproc) tiene como objetivo proteger a la poblaci6n a traves de acciones

que reduzcan 0 eliminen la perdida devidas y bienes, y promuevan la recuperaci6n
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despues de los impactos. Para realizar esta labor. el Sinaproc se apoya, entre

otros organismos, en el Centro Nacional de Prevenci6n de Desastres (Cenapred).

Por su parte, la Ley General de Cambio Clirnatico plantea la necesidad de disefiar

estrategias de adaptaci6n para afrontar el cambio clirnatico, incluyendo politicas

publicas para la gesti6n integral de riesgos. En Mexico no existen estadisticas que

permitan determinar quien resulta mas afectado por eventos hidrometeorol6gicos

extremos (mujeres, hombres, ancianos/as, ninos/as 0 discapacitados/as), situaci6n

que obstruye laposibilidad deatender y prevenir las necesidades especifrcas de cada

sector (Castro, 2005). Es indispensable contar con datos desagregados para tener

una idea clara de los impactos diferenciados y asi contar con sufrcientes elementos

para eldisero de poiiticas publicas (Rohr, 2010).

En septiembre de 2010 el huracan Karl (categoria tres en la escala de Saffir

Simpson)' toco tierra en la poblaci6n de Playa Chachalacas, municipio de Ursulo

Galvan, Veracruz. EI huracan cause perdidas humanas y econ6micas a su paso,

principalmente en las cuencas de los rlos Jamapa-Cotaxtla y La Antigua, siendo el

"primer cicl6n tropical intense en impactar en Veracruz desde 1851" (Diaz y Rivera,

2012:116; ver tarnbien Hernandez et a/., 2010; Pereyra et a/., 2012). Despues dei

impacto en la costa, el huracan se desplaz6 hacia la zona rnontafiosa del estado,

donde elviento perdi6 fuerza y dej6 caer gran cantidad deagua sobre lasierra (Diaz y

Rivera, 2012). Esta lIuvia fue determinante para eldesbordamiento del rio La Antigua,

que inund6 varias locaiidades del municipio del mismo nombre. Muchas personas se

vieron obiigadas a abandonar sus hogares. Algunas, como los y las pobladoras de

la comunidad ribereria EI Cascajal, fueron reubicadas defrnitivamente, ya que sus

viviendas desaparecieron bajo elagua yellodo.

Este articulo analiza dos problematicas relacionadas con el huracan Karl. La

primera tiene que ver con distintos grados de vulnerabilidad, sequn elgenero, lac1ase

y la edad. Se pretende identifrcar deque manera los roles de mujeres y hombres, de

La escala de Saffir-Simpson clasifica loshuracanes sequn la intensidad del viento,
losefectos del oleaje e inundaciones. Considera cinco categorfas, la categorfa tres
es de vientas entre 178 y 209 km/h, que pueden acasianar darios severos .
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diferentes c1ases sociales y edades, deterrninaran las decisiones que tomaron para

salvar sus vidas y resguardar sus bienes ante la inundaci6n. En segundo lugar se

analiza la respuesta institucional para atender este tipo de eventos.
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Cardona (2001) define la amenaza como un peligro latente y extemo sobre una

sociedad 0 sistema deterrninado. EI riesgo es la prababilidad de que, durante un

periodo especifico de tiempo, se produzcan alteraciones graves del funcionamiento

normal de dicho sistema debido a los fen6menos fisicos que interactuan con

condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efectos humanos, materiales,

econ6micos 0 ambientales adversos. Es decir, el riesgo corresponde al potencial

de perdidas que pueden ocurrirle a la sociedad expuesta, resultado de la relaci6n

condicionante de la amenaza. Finalmente, la vulnerabilidad esel grado en que una

sociedad 0 sistema es susceptible e incapaz de afrontar los efectos adversos del

cambio clirnatico. Esta intrinsecamente relacionada con amenazas y riesgos, ya que

no se puede ser vulnerable si no se esta amenazado y no existe amenaza si no se

esta expuesto a laacci6n potencial que representa dicha amenaza.AI intervenir en la

amenaza 0 en lavulnerabilidad, se esta interviniendo en el riesgo mismo, pera debido

a que en algunas ocasiones no es viable disminuir una amenaza, se puede tratar de

disminuir lavulnerabilidad de un sistema deterrninado (JPCC, 2007 Y2012).
La vulnerabilidad varia de acuerdo con el genero, la c1ase, laetnia y laedad, entre

otras factores. Segun Aguilar (2009:87), "existe una interrelaci6ncausal entre cambio
climatico y genera: 1) el cambio climatico tiende a exacerbar las desigualdades

de genero existentes, 2) las desigualdades de genera lIevan a que los impactos
negativos que enfrentan las mujeres sean mayores." Djoudi y Brockhaus (2011)
resaltan la importancia de analizar las relaciones de genera dentra del marco de la
ruralidad y lapobreza, para evitar caer en un discurso de victimizaci6n generalizada.
Mas que "atender" a las mujeres como "grupos vulnerables", esnecesario visibilizar
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su problernatica en contextos especificos e integrarlas en la toma de decisiones y fa

planificaci6n de politica publica (PNUD, 2008).

La perspectiva de genero permite entender que mujeres y hombres de distinta

condici6n social, etnia y edad viven la experiencia del cambio cfmatico de manera

diferente, ya que asumen roles particulares y establecen relaciones especificas con

recursos naturales y productivos. Estos condicionamientos daran lugar a distintos

tipos de vulnerabilidades, conocimientos y capacidades deadaptaci6n (PNUD, 2008).

Estudios realizados sobre el impacto del huracan Mitch en Centroarnerica indican

que los roles de genero infiuyen en el numero de muertes, tipo de enfermedades

(por ejemplo, depresi6n) y habilidad para sobreponerse al desastre (Buvinic et al.,

1999; Gornariz, 1999; UNISDR, UNDP YIUCN, 2009). En Nicaragua y EI Salvador

murieron mils hombres que mujeres con elhuracan Mitch, debido a 'tos altos riesgos

involucrados en las actividades de rescate que los hombres emprendieron junto con

su tendencia a subestimar los riesgosde la situacion" (Buvinicetal., 1999:7).

La gesti6n integral de riesgos guia el quehacer de las autoridades y orienta la

participaci6n delasociedad civil en lamitigaci6n deriesgos, respuesta ante emergencia

y recuperaci6n ante desastres. Deben existir instrumentos que relacionen entidades

publicas y privadas para realizar labores de prevenci6n y reducci6n de riesgos; un

plan municipal como instrumento orientador delas politicas; y un plan de emergencias

que recoja los procedimientos institucionales para la preparaci6n, reacci6n y atenci6n

en caso de una crisis resultante de un desastre (Clarke y Pineda, 2007). En Mexico

esta labor se encuentra a cargo del Sinaproc, el Cenapred, grupos vecinales y no

gUbernamentales, y sistemas de protecci6n civil de las entidades federativas, del

Distrito Federal y de los municipios. Debido a que los impactos de los desastres

son diferenciados, se vuelve indispensable que dichos instrumentos contemplen la

perspectiva de qenero. Esto significa que se deben analizar las caracteristicas de

la poblaci6n, distinguiendo los saberes, capacidades y estrategias con que cuentan

mujeres y hombres de distintas caracteristicas para hacer frente a las amenazas. De

10 contrario, cualquier actividad, programa, plan 0 politica estara incompleto, pues no

considerara las necesidades de toda la poblaci6n.
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EI presente documento aporta elementos para entender los distintos tipos de

vulnerabilidad que existen en comunidades riberenas del pais, asicomo las respuestas

institucionales que se presentan ante inundaciones y su potencial para profundizar

o reducir la vulnerabilidad de cada grupo social. Se analiza, especificamente, la

inundaci6n causada por el huracan Karl en septiembre de 2010 en el municipio de

laAntigua, Veracruz. Con ello se pretende visibilizar las diferencias de genera, clase

y edad de la poblaci6n mexicana que deben ser tomadas en cuenta para la gesti6n

integral de riesgos.

EI municipio de La Antigua se encuentra en la zona costera central del estado de

Veracruz (regi6n Sotavento), en las coordenadas 19' 22' latitud norte y 96' 22'

longitud oeste, a una altura de veinte metros sobre el nivel del mar (INEGi, 2010).

Limita alnorte con Ursulo Galvan, aloeste con Puente Nacional, alsuroeste con Paso

de Ovejas, alsureste con Veracruz y aleste con el Golfo de Mexico (figura 1).

EI municipio tiene una superficie de 131.45 km' , de los cuales 44.57 son usados

para la agricultura y 44.26 son superficie de pastizal (INEGI, 2005). Su actividad

principal es la producci6n de caria de azucar. La Antigua tiene un clima tropical con

regimen termico calioo-requlsr, con Iluvias abundantes en verano y a principios del

otono, yen el invierno de menor intensidad por la influencia de los vientos del norte.

Su temperatura media anual es de 25.3 ' Cy su precipitaci6n media anual alcanza los

1,500 mm (iNAFED, 2010).

La Antigua tiene 25,500 habitantes y consta de 34 localidades, de las cuales las

mas importantes son Jose Cardel (19,092 hab.), Nicolas Blanco (San Pancho) (1 ,092

hab.), La Antigua (988 hab.), La Pureza (866 hab.) y Salmoral (753 hab.); el resto

suman 2,709 habitantes (INEGI, 2010; Sefiplan, 2011). En el municipio hay 7,115

hogares, de los cuales 68% tienen jefatura masculina y 32% jefatura femenina . La

tasa dealfabetizaci6n de las personas de 15 a 24 aries es de 98.4% Yno varia entre

hombres y mujeres (INEGI, 2010). EI nivel de marginaci6n es bajo (Sedesol , 2010).
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Figura 1. Ubicaci6n del municipio La Antigua, Veracruz.

1 Ufsvlo Gatvan
2 Puente Nacionat
3 Paso de Ovejas
4 veracruz

La Antigua

Fuente: Sefiplan (2011 ).

EI trabajo de campo fue realizado en la cabecera municipal (Cardel) donde se

ubicaba EI Cascajal ydos delas comunidades mas afectadas por elhuracan:Salmoral

y Nicolas Blanco 0 San Pancho. EI Cascajal era una colonia irregular formada por

unas trescientas viviendas localizadas al lado del rio La Antigua, que desapareci6

por completo dsspues de la inundaci6n. Aproximadamente ochenta familias de EI

Cascajal fueron reubicadas, junto con las de otras localidades, en la colonia "EI

Aserradero".' Salmoral tiene 753 habitantes (348 hombres y 405 mujeres); unas diez

familias de Salmoral tarnbien fueron reubicadas en dicha colonia . Finalmente, San

Pancho tiene 1,092 habitantes (529 hombres y 563 mujeres) (Sedesol, 2010). Se

2 En EIAserradero se hizo la entrega de 134 viviendas en agosto de 2011 como parte de un
esfuerzo coordinado entre autoridades federales y estatales por conducto de la Comisi6n
Nacional de ViviendayellnstitutoVeracruzanode la Vivienda.
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trata de una localidad ribereiia regada par el rio LaAntigua. cuya principal actividad

productiva es el cultivo de caiia de azucar, Esta dividida por la carretera Veracruz

Poza Rica (figura 2).

Figura 2. Ubicaci6n de localidades de estudioenel municipiode La Antigua,Veracruz.

•

,-- 0::,........

Fuente: INEGI (2011).

Los datos que se presentan a continuaci6n forman parte de una Investigaci6n

en curso; constituyen un primer acercamiento a la problernatica y deben tomarse

como preliminares. Fueron obtenidos mediante tres recorridos en la zona afectada,

realizados en octubre y noviembre de2012. Se hicieron diez entrevistas individuales:

seis con autoridades de La Antigua, EI Salmoral y San Pancho. todos hombres salvo

la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM); y cuatro entrevistas con

personas afectadas por el huracan (treshombresy una mujer) (tabla 1). Iambien se

hizo una entrevista grupal con cinco de ocho jefa/es de manzana de EI Aserradero

(cuatro mujeres y un hombre).
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Tabla1. Personas entrevistadas.

Hombres Mujeres

Nombre Cargo/situacion Nombre Cargolsituaci6n

Arturo Navarrete Presidente Municipalde LaAntigua Maria Guadalupe Directoradel lMMEscobar Hernandez

Mario Campos
Responsablede programas de la Artemia Vela Damnificadade
Sedesol en EI Salmoral Colorado EI Cascajal

Jose Chiquito Comisariado EjidaldeSan Pancho
(esposapresente en entrevista)

AdrianMorales Agente municipal de San Pancho
Libreros

Alberto Islas HabitantsdeLa Antigua (cabecera)
Hernandez

FelipeCruz Damnificado deSan Pancho

Alvaro Acosta
Damnificado de San Pancho(esposa
presente en entrevista)

EnriqueFonseca DirectormunicipaldeProtecdon Civil

Fuente: Elaboraci6n propia.

La faltadebalance enelsexo delos y las informantes delas entrevistas individuales

responde a que en esta etapa de la investigaci6n el objetivo fue establecer contacto

con las autoridades, que generalmente son hombres. La situaci6n mejora un poco

con la entrevista grupal a jefa/es de manzana, donde hubo una mayoria femenina.

Acemas,endos delas diez entrevistas individuales laesposa del entrevistado estuvo

presente y fue posiblecapturar susentir entorno al evento hidrometeorol6gico.

La informacion disponible y las opciones de evacuacion y hospedaje

Segun el Banco Mundial (2009), el acceso a la informaci6n durante un huracan es

vital para tomar decisiones adecuadas. En las tres localidades visitadas se recibieron
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alertas para evacuar, perc la incertidumbre sobre el destino de los bienes dificulto

laposibilidad de hacerlo. Asi 10 indica el testimonio de Artemia Vela, habitante de EI

Cascajal , quien rnenciono que los elementos de Protecci6n Civil "no dejaban sacar

cosas", por 10 que algunas personas decidiercn quedarse a resquarcarlas .ASalmoral

ni siquiera lIego el personal de Proteccion Civil para dirigir la evacuacion porque se

derrurnbo un puente y no hubo acceso a la localidad durante varios dias.

Se identificarcn tres tipos de respuesta ante el huracan: 1) las personas que

saliercn antes de la inundacion y se hospedaron con algun panente, generaimente

en lacabecera municipal que no fue afectada,2}lasque se negarcn aabandonar sus

hogares por desconocer lamagnitud del evento; sequn Alberto Islas y Mario Campos,

la gente "se conflo" porque hacia tiempo que el rio no se elevaba tanto y la ultima

inundacion en lazona sucecio hace aproximadamente cincuenta anos, y3) las que se

trasladaron auno 0 mas de los cuatro albergues instalados para atender alapoblacion,

cuya funcionalidad es un tema sobre el cual hay que profundizar, Hasta el momento,

sabemos que el huracan lIego poco despues de las elecciones municipales, cuando ya

habiaun presidente electo perc no se habiarealizado el cambiode poderes (del PRI al

PAN), motivo por elcual se creo un vacio de poder, Las versiones sobre las acciones

emprendidas par el gobierno saliente y el entrante varian bastante, dependiendo de

la atiliacien politica del 0 la informante. Por ejemplo, la directora del IMM, que en

2010 aun no ostentaba el cargo, senalo que se abrieron tres albergues por iniciativa

del presidente electo en coordinacion con empresarios locales, en contraste con el

gobierno municipal en turno que solamente instate un albergue. Sea 10 que fuere, a

partir de los testimonios recogidos es posible afirmar que las soluciones 'privadas"

(acudir con familiares) fueron mas recurridas que las "publicas' (resguardarse en un

albergue), independientemente de la institucion responsable de instalarlo. EI agente

municipal de San Pancho serialo que, aprcximadamente, lamitad de lapoblacion no

abandono la localidad: "Aqui como los animalitos, corre por tu vida," "Cada quien se

rasco con sus propias urias."

Los albergues funcionaron aproximadamente dos meses. La Fundacion Telmex

repanio tiendas de carnpana que fuercn utilizadas por otrcs cuatro en la zona en
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que estaba la colonia EI Cascajal, hasta que la falta de servicios hizo que la gente

de zonas aledanas se quejara de los olores y el gobiemo local tomara acciones para

reubicar a los y las damnificadas. Sequn la directora del IMM, en los albergues y

tiendas de carnparia las mujeres sufrieron falta de privacidad y violencia de genero.

Artemia Vela coment6 que su permanencia en ellos fue inc6moda porque no tenia

d6nde cocinar. Alberto Islas relat6 elcasode una mujer que fue golpeada por su propio

hijo para quitarle los viveres que repartian diversas instituciones: "Era una guerra, se

empezaron a formar grupos de mujeres para pelear par los viveres: Es necesario

recopilar los testimonios de otras personas para contar con mayores elementos que

permitan disenar una politica de gesti6n integral de riesgos y se eviten este tipo de

situaciones en el futuro.

EI genero, la c/ase y laedad como factores de dltersnciacion

Los roles de genero contribuyen a entender los distintos grados de vulnerabilidad y

decisiones que se tomaron ante la inundaci6n. Los hombres asumieron el papel de

proveedores y protectores de lafamilia. Se quedaron mas tiempo en las casas pues

trataron de poner a salvo a su familia y los bienes de sus hogares: "Yo se nadar, se

manejarme en un rio con corriente. Primero salvaguardo a mis hijos, a mi gente y

luego me muevo libremente" (Adrian Morales). Siempre estuvieron bajo control: "No

quiero ponerme mal, si algo pasa, quiero estar consciente de todo" (Adrian Morales).

Entre las actividades que los varones realizaron destacan: asegurar techosde lamina,

levantarobjetosque pudieran mojarse,amarrar tanques de gas,sacar objetos de valor

yelectrodomesncos.Algunos tomaron actitudes temerarias, por ejemplo, un jovende

San Pancho que vivi61a lIegada del huracan agarrado al techo de lamina de su casa.

Las mujeres, en cambio, aseguraron animales 0 bienes con valor sentimental. En EI
Salmoral , regresar por un loro Ie cost61a vida auna de elias: "se la IIev61a corriente yla

encontraron a los tres dias" (Mario Campos). De hecho, las tres personas reportadas

muertas en esta comunidad son de sexo femenino. Por elcontrario, la"imagen"de la

virgen de Guadalupe, los' rosaries" y las"oraciones"Ie salvaron fa vida alaesposa de
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Jose Chiquito, de San Pancho, que sali6 de su casa abrazandoa lavirgeny rezando

en mediode corrientes de agua y lodo.

La condici6n de mujeres como "seres para otros" (Lagarde, 1997), carentes de

autonomia para tomar decisiones sobre sus propias vidas, limit6 las posibilidades de

algunas de elias para dejarsus comunidades. Una pareja de la tercera edad (70 y 69

aries) de San Pancho fue convocada por su hijopara resguardarse en el segundo piso

de su casa. EI senor se neg6 porque "anda mal de las piernas" ysu esposa tuvo que

irse con el alaCasa del Campesino a pasar lanoche, mientras el pueblo se inundaba.

La pareja se coloc6 encima de unas sillas, que a su vez estaban arriba de una mesa,

que a su vez estaba encima de una tarima. Ella no dej6 de rezar porque, aun asi, el

agua seguia subiendo.Alamanana siguienle salieron de laCasa del Campesino con

lodo hasta las rodillas.Una pareja bastante mas joven vivi6una situaci6n muy similar.

Los dos se quedaron en casa aresguardar sus bienes ainstanciasdel rnarido, Cuando

el agua subi6 de nivel intentaron salir, pero ya no fue posible hacerto y tuvieron que

romper eltecho para ponerse a salvo.

La clase social , reflejada en el tipo de vivienda, destaca como un elemento

importante para contener el dana del huracan. Las famil ias con casas de cementa

y muebles se vieron menos afectadas que aquellas con viviendas construidas con

materiales mas fraqiles (madera, lamina). Aalgunas les fue posible poner documentos

y objetos de valor encima de armarios, fuera del alcance del agua. Aquellas que

tienen casas de dos pisos pudieron subir algunas cosas y guarecerse en el segundo

piso durante todo el evento. Algunas familias resguardaron no s610 a sus propios

integrantes, sino tarnbien a personas en mayor situaci6n de riesqo; por ejemplo,

ancianos que viven sofos (hasta 18 personas en un solo cuarto). Una vez mas, las

sofuciones "privadas" para atender amiembros de latercera edad se mostraron mas

relevantes que las "publicas",

Sin embargo, no todos los ancianos y ancianas (adernas de bebes y personas

que viven solas) tuvieron lamisma suerte. En San Pancho supimos de dos ancianos

que simplemente no pudieron guarecerse a tiempo. Uno fue rescatado por un vecino

mientras dormia, cuando el agua ya estaba apie de su cama (sinti6 humedad ypens6
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que era su propio orin), mientras que el otro fue encontrado muerto en un canal de

riego. En Salmoral, una anciana de ochenta anos pas6 lanoche subida a un arbol y

una nina de dos meses muri6 de friosobreeltecho de una casa; ambas necesitaban

ayuda para dejarlalocalidad yno larecibieron atiempo. Los "apoyos" no lIegaronsino

hasta eltercer dladespues del nuracan. Destaca el caso de Felipe Cruz, que vive solo

yno tiene parientes en San Pancho. Cuando oeg6 elhuracan yempez61a inundaci6n,

el estaba en laterminal de autobuses de lacabecera municipal , situaci6n que salvo su

vida, porque de otra manera se hubiera encontrado durmiendo y sin cornpariia para

enfrentar lacontingencia.

Lev resouesta. i¥L«Ltuciona.V t qLA.-i0Yv se-~de:
loy PVOffVcutWvIr"?

AI descender el nivel del agua, poco a poco la poblaci6n empez6 a volver a sus

localidades; en algunos casos para encontrar viviendas lIenas de lodo ycontodos sus

bienes destruidos, 0 de plano desaparecidas (como en EI Cascajal) porque habian

sido arrasadas por el rio 0 estaban sepultadas entre lodo y escombros. Ante este

panorama, surgieron acciones gubernamentales con la finalidad de ayudar a las

personas a reconstruir sus viviendas y continuar sus vidas. Dentro de los programas

que mencionaron las y los informantes destacan: el Programa de Empleo Temporal

(PET), los bonos para comprar muebles, laasiqnaci6n de materiales de construcci6n

y, quizas el mas extremo, Que fue lareubicaci6n de lacolonia EI Cascajal.

EI Programa de Empleo Temporal

EI PET consisti6 en hacer que las y los habitantes de las localidades afectadas se

involucraran en las labores de Iimpieza de las calles. parques, espacios publicos y

privados (patios de las casas) a cambiode un pago unico de $500.00 (San Pancho)

ode $1 ,080.00 (EI Salmoral) por familia participante. La diferencia en lacantidad no

tiene explicaci6n, mas alia del hecho de que las autoridades de San Pancho no estan
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tan cercanas al PAN como las de EI Salmoral. Habra que investigar si la diferencia

tiene que ver con las afiliaciones politicas,Hay que decir, sin embargo,que elmonto es

bajo en ambos casos,Tarnbienqueda pendiente averiguar quien se benefici6 deestos

apoyos. Puesto que las labores de limpieza generalmente estan asociadas con las

mujeres, se parte del supuesto deque su representaci6n entre los y las beneficiarias

tendria que haber side significativa 0, por 10 menos, equitativa. Dicho suouesto tendra

que ser corroborado con mas trabajo de campo,

Los bonos para lacompra de artfculos del hogar

La politica publica generalmente asume a priori el modele patriarcal de familia que

define alhombre como "proveedor" y a lamujer como "cuidadora". Para determinar el

destino de apoyos se piensa en un solo sujeto ("jefe defamilia ") ,mas que en todos sus

inteqrantes. A la mujer se Ie asocia con la salud y educaci6n de hijos e hijas, y a los

hombres con recursos productivos y apoyos econ6micos para solventar necesidades

famil iares (Serrano,2005; Sunkel, 2006),Apartir deestas constataciones, vale lapena

preguntarse quien recibi6 los bonos para la compra de muebles y electrodomesticos

otorgados par el gobierno estatal ($5,000.00) y federal ($10,000,000 $15,000.00)

en La Antigua, los cuales no pod ian ser cambiados por efectivo sino unicarnente en

tiendas participantes (por ejemplo: Elektra).

Sequn Artemia Vela , la mayoria de las personas que recibieron bonos fueron

hombres, Adrian Morales coment6 que salieron a nombre del "jefe de familia" 0 "quien

diera los datos". EI dinero no fue suficiente para recuperar 10 perdido y ocasion6

discusiones entre las parejas: "Haga de cuenta que ya la haciamos nosotros de

pordioseros, no de damnificados." Morales relata ladiscusi6n que tuvo con su esposa

en la tienda, cuando ella eligi6 un homo de microondas y el prefiri6 vsntiladores. AI

final compraron una c6moda, dos venti ladores, un colch6n, una base de cama y "un

homo chiquito" que se usa "para emergencias". Mas trabajo de campo nos permitira

determinar elmodele de familia ufilizado por instancias gubernamentales para distribuir

los bonos, asi como los procesos de negociaci6n en el uso de estos recursos.
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Las viviendas en EI Aserradero

Sequn la directora del IMM, las casas de EI Aserradero se asignaron a partir de un

"censo deafectaciones"ytodavia no estan escrituradas porque es necesario habitarlas

por un periodo de cinco anos, pero los papeles provisionales fueron otorgados

mayormente a los hombres. Los y las jefas de manzana de EI Aserradero afirmaron

que no todas las personas "merecian"una vivienda;algunas estan deshabitadas,otras

rentadas y hay quienes ya tienen casa en dos lugares distintos. Tarnbien aseguraron

que algunas familias que realmente la necesitaban no recibieron nada; sequn Mario

Campos, s610 entre 20 y 40% de las familias damnificadas recibieron una vivienda.

Estas afirmaciones tendran que ser corroboradas con mas trabajo de campo, pero es

probable que se acerquen ala verdad,dado elalto grado depolitizaci6n de respuestas

ante elhuracan y las pracncas clientelares de lacultura pol lfica mexicana.

La ubicaci6n de las viviendas asignadas supone cambios importantes en la vida de

las personas. Originalmente la colonia EI Cascajal estaba en la cabecera municipal ya la

ori lla del rio. La cercania con este,atan s610 13 metros sobre el nivel del mar,significaba

almismo tiempo un modo de subsistencia y una situaci6n de riesgo. Sequn la directora

deiIMM, muchos hombres de EI Cascajal se dedicaban a la albanileria y las mujeres se

empleaban como trabajadoras dornesticas. Cuando estos trabajos escaseaban, existia

laopci6n de pescar 0 recolectar plantas comestibles a la orilla del rio. Sin embargo, el

desplazamiento a EI Aserradero alej6 a la gente de la cabecera municipal , su principal

zona de trabajo.Actualmente se encuentran a 150 metros alrio, el cual ademas se tiene

que abordar desde otro sitio donde probablemente ya no hay derechos de acceso.

Aoemas, laasignaci6n de viviendas reprodujo diferencias degenero, clase y edad.

EI caso de Artemia Vela 10 refteja muy bien. Ella IIeg6 a EI Cascajal escapando de la

violencia de genero en su lugar de origen. Un senor Ie"vendio" un terreno allado del

rio, que en principio nunca tendria que haber sido "vendido" por tratarse deuna zona

deriesgo, sujeta a inundaciones.Vela hizo pagos peri6dicos ($7,500.00 en total), pero

no recibi6papeles que confirmaran lapropiedad del terreno. Aillegar elhuracan,alver

destruida su casa y despues de vivir varios meses en albergues, Vela fue reubicada
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en EI Aserradero, donde los papeles provisionales de la nueva vivienda salieron a

nombre de su pareja. Ellacontinu6 vendiendo alimentos, laprincipal actividad de toda

su vida. Todo iba mas 0 menos bien hasta que el"fa corrio" de lacasa porque ella se

neg6 adarle dinero. Entrevistamos aVela en un jacal improvisadodeEJCascajal, otra

vez allado del rio, donde ya no puede cocinar porque el refrigerador se qued6 en su

otra casa. Un abogado Ie dijo que tenia pocas posibilidades derecuperarlaporque "no

hay hijos y no esta casada".

Puede verse que lacondici6n degenero de Vela (violencia en su familia de origen

y con su nueva pareja) y su c1ase social (permanentemente desplazada y viviendo

en asentamientos irregulares) producen altos grados de vulnerabilidad ante eventos

hidrometeorol6gicos. Estos dos elementos mas uno tercero (Ia edad), tambien

afectaron auna anciana que hasta lafecha vive sola,en un sal6n vacio delacolonia EI

Aserradero, debido a que no cuenta con documentos para identificarse (los perdi6 en

lainundaci6n) y, en su momento, no fue candidata para recibiruna casa. EIproceso de

escrituraci6n en EIAserradero,que todavia esta pendiente, debera de tomar en cuenta

esta yotras hlstonas que todaviaesnecesario recuperar mediante trabajo de campo.

EnEI Salmoral tarnbiennos hablaronde programasdirigidos amejorar lavivienda:

13 casas dadas por el gobierno federal y sesenta apoyos con valor de $35,000.00
de material para construcci6n de viviendas de 4x4 mcon techo de lamina. Una parte

de la poblaci6n ha construidosegundos pisos previniendo futuras inundaciones. Las

cantidades son, sin duda, insuficientes para una localidad de 753 habitantes (213

viviendas) que qued6 sepultada bajo dos metrosdeagua.

Las instituciones mencionadas

Enlas tres comunidades escuchamos histories relacionadas con laparticipaci6n dela

Secretaria de la Defensa Nacional, el gobierno estatal (varias visitas del gobernador

en turno, Fidel Herrera), el sector ernpresarial (Telmex, TV Azteca, CFE, Soriana,

Zapatos Andrea) y comunidades de distintas partes de Veracruz para sacar lodo,

limpiar, Ilevar alimentos, ropa y hasta dinero. Las versiones sobre la efectividad de
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estas medidas son diversas. Alvaro Acosta da "gracias a Dios que toda lagente nos

ayud6 hablode las rancherias... nos tra ian tambos de barbacoa... hambre aqui no

hubo EIejercitosacando lodo con nosotros... trabaj6 bastante con nosotros." Por su

parte,Adrian Morales senalo que hubo un control muy rigido de parte de los policias

del ayuntamiento yalgunas personas del pueblo en relaci6n conel reparto de viveres.

Segun Adrian Morales, el municipiono esta listo para enfrentar un evento similar,

ya que el personal de Protecci6n Civil "no tienen equipo de salvamento; ni una

lancha." EI gobierno municipal ha promovido un programa de comites ciudadanos

que provee de capacitaci6n a pobladores de la regi6n, pero no todas las localidades

se han podido organizar para conformar sus comites, debido, aparentemente, a

diferencias de afiliaci6n politica con el gobierno. Este es otro tema que tendra que ser

profundizado con mas trabajo de campo.

La opini6n generalizada entre los y las infonmantes es que no ha side posible

recuperarse del evento, tanto en el aspecto material (empleo, vivienda, muebles y

electrodomesficos)como en elemocional. Las personas entrevistadas coincidieron en

selialarque su situaci6n empeor6 con elhuracen y que, dos alios despues, no habia

mejorado. En palabras de Artemia Vela: "con 10 del rio nos frustramos mucho, las

cosas ya no son igual."Adrian Morales sefialo que la gente qued6 "psicol6gicamente

espantada". Les queda vivir "en lazozobra de cuanto tiempo voy a tener mi casa y mi

terreno."

C~

Los huracanes son eventos hidrometeorol6gicos que ponen en riesgo vidas humanas

y bienes materiales. Tanto laLey General de Protecci6n Civil como laLey General de

CambioClimafico proporcionan el marco juridico general para reducir lavulnerabilidad

y fortalecer las capacidades de adaptaci6n ante eventos que podrian afectar a

aproximadamente 18 millones de personas. Sin embargo, aun hace falta distinguir

impactos y estrategias de adaptaci6n por qenero, c1ase yedad para que lapolitica de

gesti6n de riesgos tome en cuenta las necesidades diferenciadas de toda lapoblaci6n.
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Este articulo se prapuso dos objetivos principales a partir delaexperiencia vivida con

el desbordamiento del rio La Antigua, Veracruz, en septiembre de 2010. EI primera

fue diferenciar los distintos grados de vulnerabilidad sequn el genera, la clase y la

edad, mientras que el segundo fue analizar c6mo larespuesta institucional prafundiz6

o aminar6 estas diferencias. Se reitera oue los datos recabados son todavia

preliminares, al igual que las conclusiones presentadas en esta secci6n.

Tanto el qenero, la clase y la edad fueran elementos determinantes en la

vulnerabilidad de la poblaci6n ante el huracan Karl. EI genera fue fundamental para

la toma de decisiones frente al desastre. Los hombres tomaron actitudes temerarias

para prateger a sus familias y/o bienes, 10 cual tuvo como consecuencia que se

quedaran mas tiempo en sus hogares antes deevacuar 0 que decidieran no hacerlo,

mientras que las mujeres tuvieran menor autonomia para decidir por cuenta propia.

La clase social desprotegida (Ia mayoria de las y los habitantes de Ei Cascajal) se

via obligada a dejar sus hogares y vivir en albergues y casas de camparia por cerca

de medio ano para despues recibir viviendas alejadas de su ubicaci6n original, 10

cual signific6 gastos adicionales para trasladarse a la cabecera municipal y cambios

en sus modos de vida. Asimismo, las personas con casas de dos pisos pudieron

resguardarse mejor que aquellas con viviendas mas fraqiles. Finalmente, personas

de la tercera edad se vieron lmpedldas en sus capacidades fisicas para desplazarse

a una zona segura almomenta de la inundaci6n, esto les signific6 exponer sus vidas

y depender dela ayuda de otras oersonas para resguardarse.

Las redes sociales fueran un factor imoortante para disminuir la vulnerabilidad

ante elhuracan. Quienes tenian familiares y/o amistades en zonas cercanas tuvieran

mayor disposici6n a desalojar sus hogares a nemoo para no exponer sus vidas,

mientras que quienes no ten ian otra ooclon mas que un albergue para desplazarse, se

vieron limitados para tomar la decision en un momenta oportuno. Las redes sociales

dieran lugar a que las respuestas privadas predominaran par encima de las publicas

ante el desastre que se present6 en la regi6n.

La respuesta institucional consisti6 en la oferta de empleo temporal, el reparto de

bonos para remplazar artlculos domestlcos y laentrega deun grupo de134 viviendas

203



y material de construcci6n. Hasta el momento existen pocos datos para determinar

quien se benefici6 de estos pragramas y si se tomaron en cuenta diferencias de

genero, c1ase y edad en su distribuci6n.A partir del analisis de dos casos referentes

a la asignaci6n de viviendas se pudo constatar que hubo discriminaci6n de genera,

c1ase y edad, particularmente en10 que serefiere al reparto depapeles provisionales.

Es necesario hacer mas trabajo de campo para sustentar con mayor detalle estas

afirmaciones. Asimismo, sera indispensable profundizar en quien recibi6 las ofertas

de empleo y los bonos, e investigar los pracesos de negociaci6n al interior de la

familia para utilizar los recursos disponibles.
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Conotruccuin social deL riedgo y
La vuLnera6iLiJad en La COJta de
Yucatan'
Denise Soares y Gemma Mil/Em

En este capitulo brindamos elementos de anahsls para una reflexi6n acerca de

la articulaci6n entre vulnerabilidad y riesgo de desastres a nivel local , a traves de

un estudio de caso en cuatro localidades de Yucatan (San Felipe, lxii , Celestun y

Comisaria de Sisal). Sefialarnos las percepciones sobre vulnerabilidad social e

institucional frente a huracanes y planteamos algunos retos para la construcci6n de

una gesti6n de riesgos que retomen los intereses locales. Partimos de lapremisa que

la vulnerabilidad es la causa fundamental de los desastres, y cualquier estrategia

de gesti6n de riesgos debe atender obligatoriamente la reducci6n de las distintas

expresiones de lavulnerabilidad a nivellocal.

Palabras clave: vulnerabilidad, riesgo, percepciones, costa de Yucatan.

1 Investigacionrealizada cen Fondos SEP-Conacyt-CienciasBasicas.
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En el estudio sobre la vulnerabilidad y la gesti6n del riesgo de desastre frente a

eventos meteorol6gicos extremos, adernas del conocimiento cientifico y ladivulgaci6n

de la informaci6n al respecto, es importante conocer la percepci6n publica sobre el

fen6meno, la cual esta asociada con la experiencia cotidiana de las personas y la

lectura que hacen de su entomo. La relevancia de entender la percepci6n social de

los riesgos reside en el hecho de que las percepciones van a incidir en las formas de

actuar y tarnbien en las decisiones que se toman.

Los riesgos que presentan los fen6menos meteorol6gicos extremos no

necesariamente coinciden con la percepci6n social que se construye de dichos

eventos. Mientras las ciencias exactas tienden a definir y evaluar los riesgos desde

un referente objetivo y cuantificable, una de las vertientes de las ciencias sociales

brinda elementos deanalisis para el acercamiento a los riesgos desde la subjetividad

de los actores sociales que 10 viven, rescatando sus percepciones. En muchas de las

ocasiones, el riesgo definido por los "expertos" no coincide con aquel sentido por los

"no-expertos", yello se debe ala16gica diferenciada de construcci6n del conocimiento,

donde, para la confarmaci6n de las percepciones interactoan dimensiones sociales,

afectivas y cognitivas. Desde el referente sociol6gico, la construcci6n de los riesgos

se funda en los valores propios del contexto cultural e ideol6gico que fundamentan la

concepci6n del mundo, las creencias y valores del grupo social (Moser, 2004).

Es imprescindible buscar un dialoqo entre estas dos formas de significar y

entender los riesgos, puesto que son definidos y evaluados por los cientificos; sin

embargo, son adoptados yadaptados por los actores sociales locales,quienes logran

o no sortearlos, en funci6n de su grade de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva,

si queremos generar politicas publicas de gesti6n de riesgos y reducci6n de la

vulnerabilidad pertinentes y eficaces, estas deben incorporar tanto lavisi6n cientifica

como el sentir de lapoblaci6n. Caso contrario, se carre el riesgo que laimplementaci6n

de una politica publica que busque prevenir 0 disminuir los efectos de una amenaza

meteorol6gica, como un huracan, no tenga un impacto positivo a nivel local, ya sea
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porque es incomprendida 0 porque noencaja con lasexpectativas y concepcionesde

los actores sociales locales (Jimenez y Echeverri, 2011 ),

EI presente capitulo pretende dilucidar las percepciones sociales sobre algunos

ambitos de la vulnerabilidad en el plano local. Se busca, de ese modo, abonar a la

discusi6n en la materia y contribuir a la toma de conciencia del riesgo de desastre,

lortaleciendo los aprendizajes hacia respuestas mas eficientes. Comprende cuatro

secciones: prmera, un breve recorrido por autores y autoras que aportan a la

construcci6n de los conceptos de vulnerabilidad y riesgo de desastre; segunda,

una aproximaci6n a la zona de estudio, en la costa de Yucatan (Iocalidades de San

Felipe, Celesnm, Ixil y Sisal), desde el relerente demoqrafico y socioecon6mico;

tercera, percepciones sociales sobre vulnerabilidad Irente a huracanes en la zona y,

finalmente, las conclusiones.

Muchas disciplinas han contribuido a la construcci6n del concepto de vulnerabilidad,

generando definiciones que van desde la biologia hasta la ingenieria, economia,

psicologia, sociologia0 antropologia. Cutter (1994) abona a la discusi6n planteando una

linea de analisis sobre la vulnerabilidad relacionada con el estudio de la evaluaci6n del

riesgo yde los desastres naturales, planteando la vulnerabilidad como lainteracci6n entre

el riesgo existente en determinado sitio con el grade de exposici6n de la poblaci6n, aunado

a sus caracteristicas econ6micas, l isicas, sociales. ambientales, entre otras. Para De

Sherbinin et a/. (2007) y Chambers (1989), imeractuan tres variables en la definici6n de

vulnerabilidad: exposici6n al riesgo, incapacidad de reacci6n y dificultad de adaptaci6n,

de tal suerte que los riesgos no son los lactores mas determinantes en laecuaci6nde la

vulnerabilidad,sino tiene mayor peso la capacidad construida del grupo social de lidiar con

las amenazas y adaptarse a las nuevas circunstancias , una vez concretado el desastre.

Torres (2006) yMacias (1992) abordan eltema al plantear larelaci6n entre pobreza

y riesgo, argumentando que les toea a las poblaciones de bajos ingresos vivir en las

zonas con mayores riesgos ambientales (sujetas a inundaciones, deslizamientos,
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pr6ximas a rellenos sanitarios, entre otros) por no contar con opciones para acceder

a terrenos con satisfactorias condiciones de seguridad, debido al control del suelo

urbano por mecanismos de mercado. De esa manera, les toea a estas poblaciones

una doble vulnerabilidad: la imposibilidad de sortear con mayor exito las amenazas y

recuperarse de manera mas rapida de los desastres, y la fa lta de libertad para poder

decidir en d6nde vivir.

Blaikie et a/. (1998) proponen que la vulnerabilidad es una combinaci6n de

caracteristicas de una persona, hogar 0 comunidad, expresadas en relaci6n con la

exposici6n auna amenaza derivada de su propia condici6n social yecon6mica. EI aporte

de Blaikie a la construcci6n del concepto de vulnerabilidad consiste en la afirmaci6n

de que las amenazas no son naturales, sino son los sistemas sociales y politicos que

crean las condiciones en las cuales las amenazas tienen un impacto diferencial sobre

distintos grupos dentro de lassociedades. Segun el autor, lanaturaleza forma parte de

la estructura social de la sociedad, a fraves de lautilizaci6n de los recursos naturales

para las actividades econ6micas,y las amenazas estan entrelazadas con los sistemas

humanos al afectar losactivos y medios de vida de las poblaciones.

De esa manera, no se puede plantear la vulnerabilidad en general,sino elconcepto

debe estar siempre acornpanado de la pregunta: ~vulnerable a que? Es decir, la

vulnerabilidad, al contrario de lapobreza, se construye y manifiesta en el contexto de

una amenaza real. Este planteamiento lIeva a una conclusi6n importante, relativa a

que las personas seran vulnerables en diferentes grados a diferenciadas amenazas,

de tal suerte que una persona puede ser vulnerable a laperdida de propiedad 0 de la

vida por causa de inundaciones, pero no manifiesta vulnerabilidad ante fen6menos de

sequia(Lavell, 2000).

En ese mismo orden de ideas, Wilches-Chaux (2000, 1993, 1989) plantea que la

vulnerabilidad limita lacapacidad de un determinado grupo social de prevenir, mitigar

o responder a situaciones de desastres y, por ello, se manifiesta como laincapacidad

de una comunidad de absorber,mediante elautoajuste, losefectos de un determinado

cambio en su medio ambiente debido aun grado deficiente de organizaci6n ycohesi6n

interna, asi como inflexibilidad 0 incapacidad para adaptarse a ese cambio.
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Aunque sea correcto afirrnar que el factordeterminante en la ecuacion del desastre

es la vulnerabilidad de los grupos sociales, tarnolen escierto que deterrninadas forrnas

de intervencion humana en la naturaleza, aunadas a las tecnologias de produccion y

transporte,generan un nuevotipo de amenazas que no son naturales, pero que se suman

y ampl ian el rango de las amenazas ya existentes, Ejemplo de ello es la comribucien

de la detorestacion y la fragmentacion de cuencas al incremento de fa incidencia e

intensidadde lasinundaciones ydeslizamientos de tierras; la desenfrenada urbanizacion,

carente de unaplaneacionadecuada y sinestructuras suficientes para el drenajepiuvial,

ocasionando inundaciones urbanas sin precedentes; el corte de manglares en las

costas, provocando erosion costera ymayor impacto negativo de huracanes; adernas del

incremento de los gases de efecto invernadero en la atmosfera, derivados de los procesos

de industrializacion, de uso creciente de petroleo, gasolina y carbon, ocasionando el

incremento de latemperatura del planeta, con sus inevitables consecuencias en termnos
de cambioen lospatrones de lIuvias y fuerza de los huracanes (Lavell. 2005),

Comose pudoobservar eneste breve recorrido por algunos autores que abordanel

binomioriesgos-vulnerabilidad,su relacion es dialectica y cambiante,sujeta avariaciones

debido a la dinamica de la naturaleza y de la sociedad. De heche, a las amenazas

existentes se integranconstantemente nuevos riesgos socialmente construidos, producto

de la intervencion negativa de los grupos sociales en el ambiente, creando nuevas

vulnerabilidades, las cuales tienen una distribucion demasiado desigual al interior de los

grupos sociales (a unos les toea demasiada y a otros muy poca) y, por supuesto, esta

dismoucon esta directamente relacionada con la pobreza. Estamos hablando entonces

de una clase de vulnerabilidad basada en amenazas socionaturales. que se construyen

sobre elementos de la naturaleza y cuya concreclon es producto de la intervencien

humana en los ecosistemas de forma insustentable (Ruiz Guadalajara, 2005).

La region de estudio comprende las localidades de San Felipe, Celesum, Ixil y

Sisal (perteneciente al municipio de Hunucma). Las comunidades estudiadas de los
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municipios de San Felipe, Celestun e Ixil corresponden a sus respectivas cabeceras

municipales y concentran la gran mayoria de la poblaci6n de cada municipio. La

mismo no se puede decir can relaci6n a Hunucma, donde la cabecera municipal no

fue la localidad estudiada, sino Sisal, que se encuenlra en la zona costera y es mas

vulnerable alembate de los huracanes. Sisal es una localidad can baja poblaci6n, en

comparaci6n can la poblaci6n total del municipio de Hunucma; de hecho, concenlra

solamente el 6% de su poblaci6n lotal , rnientras que en los olros tres municipios,

las comunidades de estudio concentran mas del 97% de la poblaci6n total de cada

municipio (Ia localidad de Cslestun concentra el 99.7% de la poblaci6n total del

municipio de Ceiesnm; Ixil el98%y San Felipe eI97.3%) (INEGI, 2011). Las cualro

localidades se ubican en el estado de Yucatan, distribuidas como se muestra en el

mapa.

Mapa 1.Localizaci6nde la zona de estudio.
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Fuente:elaboraci6n propia.
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Celesfun tiene lapoblaci6n mas grande debido a la fuerte inmigraci6n en busqueda

de oportunidades detrabajo yasu pujante actividad turistica,donde laque laprincipal

atracci6n es el avistamiento de aves, en especial flamingos, y la pesca deportiva. En

2010 en Celestun se report6 una poblaci6n total de 6,810 habitantes, de los cuales

3,326 son mujeres y 3,484 hombres. San Felipe es la menor localidad en terminos de

poblaci6n, con 1,789 habitantes, de los cuales870 son mujeres y919 hombres. En Ixil

hay 3,728 habitantes, divididos entre 1,903 hombres y 1,825 mujeres, y Sisal cuenta

con 940 hombres y 897 mujeres, con un total de 1,837 habitantes (INEGI,2011).

Si bien las diferencias entre elnurnero de hombres ymujeres en los municipios no son

tan grandes, San Felipe es elmunicipio que presenta elmayor indice de masculinidad'

(INEGI, 2011). EI mayor numero de hombres que de mujeres en los municipios puede

reflejar la inmigraci6n masculina en busqueda de oportunidades laborales en el sector

primario de laeconomia, especialmente la pesca. De hecho, la zona recibe un numero

razonable de migrantes pescadores provenientes del estado de Chiapas.

La vulnerabilidad y la capacidad de resiliencia estan fuertemente relacionadas

con la economia, por ello nos interesa conocer la poblaci6n econ6micamente activa

de la regi6n de estudio, concentrandonos en la poblaci6n ocupada, dado que es

esta poblaci6n la que esta generando ingresos en las comunidades. Asimismo, la

dependencia hacia los recursos naturales tarnbien revela una mayor vulnerabilidad,

toda vez que estos son afectados sobremanera con el paso de los huracanes. En

virtud de ello, presentamos la poblaci6n ocupada asociada al sector productivo. En

terminos depoblaci6n ocupada asociada alsector productivo, en dos delas localidades

estudiadas (Sisal y San Felipe) lapesca concentra un poco mas del 50%del total de la

poblaci6n ocupada, mientras que en Ixil el sector primario tiene solamente alrededor

de una cuarta parte de la poblaci6n ocupada y en Celeslun un poco menos del 50%

(Munguia y Mendez, 2011 ; INEGI, 2011 ).

2 EIindice demasculinidad, tamoien Ilamado "razon de sexo",es un indicedemoqrafico que expresa
la raz6n de hombres frente a mujeres en un determinado territorio , expresada en porcentaje. Su
f6rmula es lasiguiente: 100X hombres/mujeres.
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Resalta el hecho de que el sector primario de laproducci6n sea el responsable de

alrededor del 50%del crecimiento econ6mico en tres de las localidades estudiadas.

Celestun presenta el mayor porcentaje de poblaci6n ocupada en el sector terciario

(40.17%); de hecho, dicha localidad se constituye el centro turistico mas importante

de la regi6n y la tendencia es incrementar el nurnero de personas que se dedican a

la prestaci6n de servicios turisticos. EI 12.45% de poblaci6n ocupada en el sector

secundario en Celestun se refiere alaindustria deextracci6n de sal ,siendo elsegundo

municipio de mayor importancia despues de la salinera de Rio Lagartos (Munguia y

Mendez, 2011 ; INEGI, 2011).

EI elevado porcentaje de poblaci6n ocupada en el sector secundario en Ixil

(42.1 3%), se explica por su cercaniaalaciudad deMerida con elconsecuente empleo

de sus pobladores en las industrias, especialmente las maquiladoras. Mientras que

en las demas localidades el sector primario se concentra basicarnente en laactividad

pesquera, en Ixil la economiaen el sector primario esta sustentada principalmente en

el cultivo dehortalizas detraspatio, incursionando algunas familias coninfraestructura

de invernaderos. San Felipe tiene como su actividad prioritaria la pesca (sector

primario: 53.94%), transitando hacia el turismo (sector terciario: 35.15%) (INEGI,

2011 ).

Tabla 1.Poblaci6n ocupada par sector.

Poblaci6n Sector
Localidad

Ocupada Primario Secundano Terciario

Celesum 38.26 4638 12.45 40.17

Sisal 38.71 5695 6.11 36.03

Ixil 41.61 25.72 42.1 3 30.94

SanFelipe 30.65 53.94 10.90 35.15

Fuente. INEGI, 2011.

AI acercarnos a las viviendas de la zona de estudio, encontramos que el acceso

a los servicios es desigual por localidad. Por ejemplo, mientras el agua entubada
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alcanza practicarnente latotalidad de las viviendas (99.43%) en San Felipe, Celestun

es el municipio que menor cobertura posee de este servicio (90.78%). En terminos

generales, la electricidad es el servicio mas accesiblepara viviendas, mientras que el

drenaje es elque menor distribuci6n presenta. Es importante aciarar que en laregi6n

costera de Yucatan, elsuelode tipo calcareo y lapoca profundidad del manto freatco

limitan la obra de drenaje convencional, par 10 cual se considera drenaje la conexi6n

delavivienda a una fosa septica.

A pesar de que exista una elevada cobertura del servicio de drenaje en dos de

las cuatro localidades estudiadas (Sisal: 94.46%y San Felipe: 98.47%), las otras dos

localidades presentan fuertes rezagos en lamateria (Celestun: 73.61 %decobertura

de drenaje e Ixil: 68,58%). Ello plantea que en dichas localidades puede existir un

fuerteproblema decontaminaci6n de suelos ymantosacuiferos. Esta situaci6n puede

causar graves desequilibrios en la vida acuanca y problemas de salud a los seres

humanos. Mientras los municipios no realicen acciones encaminadas a darle una

soluci6n aceptablea un problema de dimensiones crecientes, ellema sera motivo de

polemica y adernas contribuira a agravar aun mas las condiciones de vulnerabi lidad

regional (Munguia y Mendez, 2011 ; INEGI, 2011).

Tabla2.Porcentaje deacceso aservicios de agua,drenaje,energia electrlca ypresenciade
piso de tierrayexcusado, en viviendas particulares habitadasen lazona de estudio.

Localidad Pisodetierra
Agua

Drenaje Excusado
Energia electrica

entubada sanitaria

Celestun 8.06 90.78 73.61 84.10 94.09

Sisal 1.23 94.87 94.46 94.46 97.74

Ixil 1.22 95.35 68.58 77.43 98.78

San Felipe 0.77 99.43 98.47 99.04 99.62

Fuente: INEGI, 2011 .

Aunque existen rezagos en cuanto a servicios en las poblaciones de estudio,

esteshan tenido avances significativos, ya que mas del 90%de los servicios deagua
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entubada y energia electrica estan cubiertos en todas las localidades, y mas del 68%

del servicio de drenaje. La proporci6n de habitantes en viviendas con piso de tierra

es muy baja; dehecho, elmayor valor10 tiene Celestun y es de8.06%.Asimismo, el

84.10%de viviendas en Celestunposee excusado sanitario, Valeresaltar que Celestun

esla localidad que presenta el mayor rezago en terminos generales deacceso a los

servicios, ello se debe al rapido crecimiento poblacional y a la lalta de estrategias

consistentes de planeaci6n urbana. De seguirse la tendencia actual de crecimiento

urbano desordenado en Celestun, el futuro cercano plantea un gran rete deacceso

a los servicios basicos, dado que dicho crecimiento se da de manera ca6tica, sin

ninqun plan de desarrollo urbano ambientalmente sustentable para satisfacer los

requerimientos de lapoblaci6n.

Otro indicadorfundamenlalque reflejaelnivel devulnerabilidaddeuna poblaci6n es

su acceso ala educaci6n. Los datos del Censo General dePoblaci6n y Vivienda 2010

muestran que en la zona de estudioel parcentaje deanalfabetismo fluctua alrededor

del 5%, donde Celestun es la localidad mas rezagada en la materia, con un 6.65%

desu poblaci6n con 15anos y mas analfabeta, ySan Felipe lamenos rezagada,con

el 3.63 par ciento. EI anallabelismo por sexo arroja que en dos localidades latasa de

analfabetismo es mayor entre los hombres que entre las mujeres (Celestun y Sisal), y

en las otras dos (Ixil y San Felipe) hay mayor proporci6n demujeres analfabetas que

dehombres.

Tabla 3. Condici6n de analfabetismo enlazona de estudio.

Localidad Poblaci6n total
Poblaci6n15 anos y mas anaffabeta

Total masculina femenina

Celesnm 6.810 453(6.65%) 239 214

Sisal 1.837 115 (6.26%) 69 46

Ixil 3.728 221 (5.93%) 92 129

San Felipe 1,789 65 (3.63%) 30 35

Fuente: INEGI, 2011 .
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EI analfabetismo influye en que la poblacion no se encuentre preparada para

resistir de la mejor manera a un posible desastre, presentando problemas no solo

de riesgos de desastres, sino de poca resiliencia para hacer frente y recuperarse,

dado que aunado a la condicion de analfabetismo, generalmente se encuentra la

condicion socioeconomica precaria. EI mejoramiento de los niveles educativos no

son suficientes para reducir la vulnerabilidad y el riesgo de desastres, si se toma

en cuenta la existencia de empleos productivos mal remunerados, las actividades

productivas en deterioro, ymas aun, ladivision de roles socioculturales. La educacion

es un elemento fundamental para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones

costeras, permitiimdoles adaptarse a nuevas posibilidades de empleo y obtencion de

medios de vida en otros sectores, y a enfrenlar con mas recursos los embates de un

impacto rneteoroloqico, como pudiera ser un huracan, La educacion debe centrarse

en el desarrollo no solo de conocimienlos teoricos e historicos, sino tambien en el

desarrollo de habilidades y capacidades para enfrentar lascondiciones de fragilidad y

aumenlar elempoderamienlo de genero y social (Munguia y Mendez, 2011 ).

Apesar de que las localidades de Celestun, San Felipe, Ixily Sisal presenlan una

gran riqueza cultural , de biodiversidad y recursos naturales, los pueblos de la region

contlnuan enfrenlando una serie de problemas de pobreza y falta de acceso a las

oportunidades del desarrollo. Teniendo como referente este acercamiento preliminar

a la region costera de Yucatan, basado en fuenles de informacion secundaria, se

propone profundizar en el conocimiento de lazona desde otra perspectiva: a traves

de lapropiavoz ysentir de sus habitantes.De esa manera se brindaran,en elproximo

apartado de este documento, datos empiricos tornados de encueslas de percepcion

socioambiental.

EI estudio de caso que se presenta a continuacion documenla la percepci6n de

habitantes de las localidades de Celestun, San Felipe, Ixil y Sisal (pertenecienle

al municipio de Hunucma), respecto a su vulnerabilidad frenle a huracanes. La
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informaci6n fue obtenida mediante la aplicaci6n de encuestas a 399 personas (205

mujeres y 194 hombres). Cabe resaltar que las encuestas son estadisticamente

representativas, toda vez que representan el 10%de las viviendas habitadas de cada

localidad0 mas, como en elcaso de Sisal ySan Felipe, como se evidencia en latabla

a continuaci6n:

Tabla 4.Total de encuestasaplicadas en las cuatro localidadesdeestudio.

Localidad Viviendas particulares Encueslas aplicadas
habiladas (VPH) Hombres Mujeres Porcenlaje por

localidad

Celeston 1,798 91 91 45.6

Ixil 903 43 48 22.8

San Felipe 522 28 32 15.0

Sisal 485 32 34 16.6

TOTAL 3,708 194 205 100.0

Fuente : elaboracion propia, con dato s de INEGI , 2011.

Asimismo, como estrategia complementaria se han realizado entrevistas

semiestructuradas, dado que laentrevista como metoda cualitativo permite cruzar la

informaci6n obtenida de manera cuantitativa yarrojar mayores elementos de analisis.

Se hicieron un total de 29 entrevistas semiestructuradas aactores sociales clave (diez

a mujeres y 19 a hombres); 26 de las entrevistas fueron distribuidas en las cuatro

localidades estudiadas y tres de elias se efectuaron en Merida, con funcionarios y

funcionarias del sistema de protecci6n civil estatal.

Destacaremos las posiciones de las personas respecto a la afectaci6n de las

dinarnicas familiares relacionadas con cambios en el c1ima, a la migraci6n debido

a fen6menos meteorol6gicos extremos y a relaci6n comunidad-gobierno local en

materia de gesti6n de riesgos frente a huracanes. Si bien el impacto de los huracanes

en laregi6n puede 0 no estar enmarcado en el cambio clirnafico, nos parece pertinente

documentar las percepciones de la poblaci6n de la regi6n al respecto, en virtud de la
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relevancia que el tema viene cobrando en las unimas decadas, a punto de convertirse

en uno de los mayores desafios que lahumanidad tiene planteado en el siglo XXI.

Se encontr6una abrumadora percepci6n positiva deque estan ocurriendo cambios

en elc1ima:asi10 manifestaron el92%delas personas encuestadas (87%enCelestun,

93% en lxii, 95% en San Felipe y 95% en Sisal) . Aunque existe el reconocimiento

generalizado entre lapoblaci6n de estas comunidades costeras deYucatan deque se

esta gestando un cambioen elc1ima ,queda conocer sidicho cambioesta modificando

oafectando ladinarnca de lavida familiar de sus habitantes. Para averiguarlo anterior,

se les pregunt6 si los cambios sentidos en el clima han modificado la forma de vida

de su familia. Los resultados indican que hay una tendencia de transformaci6n delas

dinarnicas familiares en virtud del cambio climatico. AI menos, el40% delas personas

dijeron que ha cambiado su forma devida debido a las variaciones en el clima.

Figura 1. i Hacambiado su forma de vida por variaciones en el clirna? Sequn localidad.

/i I I I I
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Fuente. Elaboraci6n propia.

AI analizar estas opiniones a nivel de las localidades, se observan grandes

diferencias: mientras que en San Felipe mas de la mitad (58%) de las personas

reconoce haber cambiado la forma de vida de sus fami lias debido a los efectos del

cambio en el clima, en Sisal apenas el 23% afirm6 10 mismo. Estas cifras pueden

explicarse por los efectos diferenciales de los eventos meteorol6gicos extremos
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ocurridos en el pasado;mientras que San Felipe fue severamente golpeado por varios

huracanes, con dartos catalogados como "desastre".' las otras tres localidades no

sufrieron danos similares en terrninos de gravedad, de tal suerte que cuentan con

menos declaratorias de desastres. Esta idea se confirma at revisar las respuestas

ofrecidas por las personas que han modificado la forma de vida de sus familias a

causa de los cambios en el c1 ima. Los aspectos en que la gente reconoce haber

cambiado son los siguientes: ya no dependen de una solaactividad econ6mica, sino

que han buscado diversificar sus altemativasde obtenci6n de ingresos; han invertido

en mejorar la construcci6n de sus casas; han visto disminuir su nivel de vida por la

perdida de sus bienes y la disminuci6n del empleo y/o de las ganancias obtenidas;

entre otras respuestas. Se tienen opiniones ligeramente distintas entre los hombres

y mujeres a la hora de evaluar el impacto del cambio clirnatico en la forma de vida

familiar. Las mujeres perciben en mayor medida que las variaciones climaticas estan

alterandosu dinamica familiar: el43%de las mujeres tiene esta opini6n contra el 38%

de los hombres.

Es interesante observar que los cambios en la forma de vida de las familias a

causa de alteraciones en el c1ima estan relacionados, por un lado, con su capacidad

de adaptaci6n, ya que sefialan estrategias de diversificaci6n productiva yalteraciones

constructivas en las viviendas y, por el otro, con el incremento de la vulnerabilidad

econ6mica, relacionado con la perdida de su poder adquisitivo. En lamedida en que

las alternativas adaptativas se vayan consolidando en laregi6n y las politicas publicas

locales y regionales apunten hacia al fortalecim iento de capacidades, lavulnerabilidad

econ6mica tendera a reducirse .

La migraci6n es un indicador importantede lacapacidad que tiene una comunidad

para desarrollarse. La presencia de una migraci6n intensa es un indicador de la

carencia de alternativas e incentivos socioecon6micos que arraiguen a la poblaci6n

en sus lugares de origen. Para ilustrar c6mo se presenta este fen6meno en lacosta

3 Para haber1a declaratoria de "desastre" lasalteraciones en las personas, bienes, services y media
ambiente deben ser tan intensas que sobrepasen la capacidad de respuesta de la comunidad
atectada, por 10 que requieren apoyo extemo.
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yucateca, la figura 2 indica que el porcentaje de migrantes a nivel general es del

11.5%; sin embargo, alanalizar los datos a nivel localidad seobserva que s610 en las

comunidades de San Felipe y Celestun se presenta este len6meno, mientras que en

Sisal e Ixil practicamente no hay migraci6n. Dado que San Felipe lue la comunidad

mas golpeada por el paso del huracan Isidore en 2002, es aqui donde lagente migra

en mayor medida: el 27% afirm6 tener familiares ylo amigos que han migrado por

electos de len6menos extremos. Este porcentaje se reduce al 15%en Celestun,

Figura 2. i-Algunfamiliar tuvo que migrar debidoalos eventosextremo?
(segunlocalidad).
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Fuente. Elaboraci6n propia,

AI analizar el sexo de las personas que migran, se encontraron muy pocas

diferencias entre hombres y mujeres. A nivel general, predominaron las respuestas

que serialan a ambos sexos como migrantes (69% asi 10 afinm6). Encontramos

que s610 en Celesnin existe la percepci6n de que las mujeres migran mas que los

hombres (31 contra 8%, respectivamente); en las otras localidades las personas no

yen diferencias de sexo entre los migrantes. Es interesante seiialar que para las

personas que si perciben diferencias en fa migraci6n de ambos sexos, la mayoria

opina que son mujeres las que mas migran.Este es un dato interesante que cuestiona

el patr6n de migraci6n predominante en elpais,donde son los hombres los que salen

primero de sus comunidades y eventualmente se lIevan a las esposas e hijos/as.

Para entender esteresultado, resulta relevante establecer en investigaciones futuras,
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entre otras, las siguientes preguntas: ~Cuales son las condiciones internas yexternas

que determinan procesos migratorios al interior de los hogares? ~Con base en que

factores se decide la migraci6n de hombres y de mujeres al interior de las unidades

dornesticas? i.Que peso tienen los roles de genero en las decisiones familiares sobre

la migraci6n, como estrategia adaptativa frente al cambio clirnatico?

Figura 3. Sexo de las personas que migran acausa de fen6menos extremos,
sequn localidad.
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Fuente. Elaboraci6n propia.

Sequn Jungehulsing (2010), la migraci6n como respuesta adaptativa frente al

cambio climatico es una tacflca emprendida a nivel dehogar y no individual, tocando

a los hombres reaccionar a los impactos econ6micos adversos del cambio climatico

en concordancia con los roles de genero tradicionales, donde les corresponde a los

varones el rol de proveedor y, como tal, migrar en busqueda de alternativas para

incrementar los ingresos familiares. La autora afiade que, en el caso de las madres

solteras, son elias quienes migran como reacci6n al cambio climatico, al tener que

generar ingresos para mantener a sus familias. De igual manera, migran j6venes del

sexo femenino que apoyan econ6micamente a sus padres.

Mientras la emigraci6n evidencia el impacto negativo de los huracanes en la

vida de las personas, dado que salen de sus municipios en busqusda de mejores
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oportunidades de vida y desarrollo en otras localidades, la inmigraci6n resalta las

bondades que presenta el municipio en terminos de oportunidades de trabajo. AI

respecto, Celeston es el municipio de estudio que mas viene recibiendo inmigrantes

en las ultirnas decadas, en busqueda de oportunidades de trabajo, debido a su

pujante actividad turistica, donde la principal atracci6n es elavistamiento deaves, en

especial flamingos, y la pesca deportiva. EI crecimiento de poblaci6n se ha dado sin la

debida planeaci6n, con la construcci6n de viviendas en zonas inadecuadas, como el

mangle 0 lacieneqa, 10 que representa un peligro no s610 en terrninos dedestrucci6n

de la biodiversidad, sino de incremento de la vulnerabilidad social. Es imprescindible

planificar elcrecimiento de Celestun, a fin de que no siga el cambio del uso del suelo,

en detrimento de la biodiversidad local y el incremento de los riesgos de desastres

para la poblaci6n.

Para conocer la relaci6n comunidad-gobierno local en terminos de prevenci6n,

atenci6n y recuperaci6n frente a los desastres provocados por los eventos

meteorol6gicos extremos, se hicieron tres preguntas: i,C6mo califica la gesti6n de

las autoridades municipales ante los eventos extremos? i,La comunidad participa

en la formulaci6n de planes 0 programas para enfrentar los huracanes? i,A quien

acude en caso de una emergencia por un evento extremo? Pensamos que,a partir del

conocimiento de estos ambitos de la relaci6n comunidad-gobierno, se puede inferir

acerca de la aprobaci6n 0 no de la gesti6n municipal y del nivel de organizaci6n y

participaci6n comunitaria en lamateria deriesgos de desastres.

Con relaci6n a la primera pregunta, si las personas consideran que las autoridades

municipales tienen capacidad para enfrentar los fen6menos meteorol6gicos extremos, la

mayoria de las personas entrevistadas (43%) aval61a capacidad de las autoridades, una

tercera parte calific6 de regular su gesti6n y s610 un 21 %la consider6 mala 0 pesirna.

San Felipe se distingue por tener las opiniones mas positivas sobre la labor de

los funcionarios municipales (dos terceras partes les dan una buena calificaci6n) . En

Sisal predominan las calificaciones buenas y regulares (45 y 44% respectivamente) y

en Celesum e Ixil se califica de manera mas critica la labor de los servidores publicos.

Las diferencias de opini6n entre mujeres y hombres son interesantes. En
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Figura. 4 ~C6mo califica la gesti6n de las autoridades municipales antelos eventos
extremos?(sequn localidad).

700

600

500

400

300

200

100

cerestun Ixil San Felipe Sisal Total

o Mal a 0 muv mala

Fuente. Elaboraci6n propia.

• Regular o Buena a muy buena

general, las mujeres tienen una postura mas critica sobre la labor de las autoridades

municipales: lamayoria opina quesu gesti6n es regular (41%). Por su parte, lamayoria

de los hombres considera que las autoridades realizan una buena gesti6n ante los

eventos extremos (asi 10 expres6 eI48%),contra el37%de mujeres que comparte esta

valoraci6n positiva . Lo que podria explicar esta diferencia de opiniones es la mayor

presencia y participaci6n de los hombres en las labores que realiza el municipio para

proteger a la poblaci6n ante el paso 0 amenaza de un huracan, con la consecuente

aprobaci6n delquehacer municipal. Mientras que a las mujeres, por permanecer mayor

tiempo en la casa, debido a su rol en la reproducci6n delas unidades dornesficas, les

toea la incertidumbre de 10 que se esta haciendo, por no contar con la informaci6n

necesaria y oportuna. Seria de extrema relevancia que el municipio estableciera

una unidad m6vil de comunicaci6n en tiempos de riesgo de desastres, a fin de que

toda la comunidad pudiera acceder a la informaci6n de manera rapids y eficiente,

con la finalidad de brindar mayor seguridad y certidumbre hacia la impiementaci6n

de estrategias municipales para proteger a la poblaci6n en situaciones de riesgo de

desastres debido alpaso de huracanes (Munguia Gil eta/., 2009).
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Planteamos dos rutas de analisis articuladas entre si para tratar de comprender

los motivos per los cuales no se tiene rnucha confianza en la capacidad institucional

instalada para hacer Irente a los desastres en Celestune Ixil: laprimera se refiere a la

lalta de capacitaci6n de los servidores pubtcos en la materia y, lasegunda,alaelevada

rotaci6n del personal de protecci6n civil. Como ejemplo de la primera afirmaci6n,

encontramos que eldirector deprotecci6n civil de Ixil desconoce si elmunicipiocuenta

con un plan deemergencia que establezca una ruta critica para proceder en caso de

una amenaza, 0 si se ha definido una estructura organizativa a traves de la cual se

coordinen los dilerentes sectores del municipioIrente a una situaci6n de emergencia'

Dice el luncionario estar sujeto a las decisiones del presidents municipal y de las

indicaciones y apoyo de protecci6n civil estatal, en situaci6n de emerqencia . Si bien

es cierto que el presidente municipal es la figura principal del Consejo Municipal de

Desastres yen elrecae laresponsabilidad decoordinar laparticipaci6n de las diversas

instituciones y dependencias que participan en el Sistema Municipal de Protecci6n

Civil, las tareas que Iecorresponden aldirector de launidad municipal noson menores;

de heche, son protag6nicas en el proceso de atenci6n de los cesastres. Sequn el

articulo 44 delaLey de Protecci6n Civil del Estado deYucatan, eldirector delaunidad

municipal de protecci6n civil debe realizar y coordinar 16 acciones, todas prioritarias

en tiempos de riesqos. A modo de ejemplo, retomamos en este texto las diez que

consideramos mas relevantes,alinde documentar laabsoluta ineptitud de alguien que

ostenta el puesto de director deprotecci6n civil y argumenta no tener un rol importante

en lagesti6n de riesgos, por estar sometido al presidente municipal.

I. "Asistir en cal idad deSecretario Tecnico a las Sesiones del Consejo Municipal

y realizar las actividades que con tal caracter tenga a su cargo e inlormar delas

acciones ejecutadas por laUnidad Municipal;

II. Supervisar y evaluar todas las acciones que se realicen en el ambito de su

competencia e inlormar al Presidente y al Coordinador General del Consejo

Municipal;" ,

4 Te6ricamente, todos los municipios de la republica mexicana cuentan con el Consejo Municipal
de Desastres,
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V. Promover las acciones que se realicen en materia de protecci6n civil en sus
aspectos normative, operativo, de coordinaci6n y de participaci6n, buscando la
extensi6n de sus efectos a toda la poblaci6n del Municipio;
VI. Realizar las acciones de Protecci6n Civil previstas en los Programas Estatal y
Municipal, en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia 0 desastre;
Vll.ldentficar ylevantar los inventarios de las posibles contingencias que pudieran
ocurrir, asicomo de las areas 0 actividades riesgosas y peligrosas;
VIII. Coordinar sus acciones con las autoridades federales y estatales, asi como
con los sectores social y privado de caracter municipal, para prevenir y controlar

emergencias 0 desastres;
IX. Formular e implementar,en su caso, los planes yprogramas para laprotecci6n
de personas, instalaciones y bienes de nteres general;
X. Integrar un cataloqo de recursos humanos, tecnol6gicos y materiales que
deban ser rapidarnente movilizados en caso de emergencia 0 desastre;
XI. Informar y orientar oportunamente a la poblaci6n sobre los riesgos y las
medidas que deban adoptarse en los casos deemergencias 0 desastres;
XII. Solicitar la colaboraci6n de los medios de comunicaci6n social, a efecto de
divulgar informaci6n dirigida a la poblaci6n en las acciones de Protecci6n." (Ley
de Protecci6n Civil del Estado de Yucatan, 1999;12).

La falta de capacidad instalada anivel municipal en materia de prevenci6n,atenci6n

yrecuperaci6n frente adesastres esta intimamente relacionada con laelevada rotaci6n

del personal de protecci6n civil , en la medida en que son puestos politicos y, por ello,

se cambian cada trienio. Los directores de las Unidades Municipales de Protecci6n

Civil (UMPC) entran en elpuesto sin conocer el tema y reciben capacitaci6n por parte

deprotecci6n civil estatal; sin embargo, cuando ya empiezan a entender la relevancia

de sus funciones son destituidos, pues se les cumpie la gesti6n y nuevamente se

empieza el cicio, dado que el nuevo director de protecci6n civil nombrado se va a

capacitar y asi sucesivamente. Este circulo vicioso representa no s610 una perclda

constante de capacidades instaladas, sino un manejo demasiado ineficiente de los

escasos recursos con los que cuentan las administraciones municipales.
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La percepci6nsobre los problemas que implicanuncambio constantedel personal

de las UMPC es compartida por la gran mayoria de las personas de la regi6n. No

obstante, el director de protecci6n civil de Ixil no tiene dicha postura, defiende el

argumento de la necesidad de cambio de los titulares de estas direcciones cada

administraci6n, a fin de que el maximo posible de ciudadanos que apoyaron la

campana electoral del presidente municipal en turno pueda tener la oportunidad de

ser beneficiado con un trabajo. Retomamos sus propias palabras al respecto:

"... cada determinado liempo viene uno; es decir, el de 2012 venceyentra otro y

mayormenle losque estan ayudandoal que vaaser presidente, si es que gana, iii

va acomodando asugente que estamas allegada aiii... yocreoque acada quien

Iedebe locar algo, i.no?"

Es evidente que algunos puestos municipales de extrema relevancia para la

sustentabilidad del municipio, como es el caso de la direcci6n de protecci6n civil,

son ocupados como pago a apoyos prestados y nocon base en un perfil profesional

de habilidades, capacidades 0 competencias para quienes ocupan dichos cargos.

Argumenta un habitante de Ixil respecto al tema, denunciado las estrategias

c1ienlelares de los politicos locales:

"En ocasiones se uliliza como un modo de empleo temporal,yentonces si hay una

persona que no tiene empleo, aunque no tenga la capacidad para ello, 10 integran

al grupo de protecci6n civil y ahi esta, pero pudiera hacerse una selecci6n de

algunas personas que demuestren capacidad para estar en esto".

La perdida ciclica de las capacidades instaladas para hacer frente a los eventos

meteorol6gicos extremos es un serio problema, dado que la costa yucateca es una
zona donde se presentan con frecuencia huracanes y par ello es fundamental contar
con personal capacitado que pueda actuar con eficiencia y oportunidad, tanto en la
implementaci6n de estrategias de prevenci6n, como atenci6n y recuperaci6n de
desastres.La tabla 5refleja los riesgos meteorol6gicos alos cuales estuvieron expuestos
los cuatro municipios de lazona de esludio durante el periodo de 2002 a 2012.
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Tabla 5. Ocurrencia de eventosmeteorol6gicos extremosen la zona de estudio.

Municipio Fecha de ocurrencia Tipodedeclaratoria Evento

21de agosto, 2007 Desastre Huracan Dean

17y 18dejulio, 2005 Desastre Huracan Emily
Celestun

16 dejulio. 2005 Emergencia Huracan Emily

20y 22deseptiembre, 2002 Emergencia Huracan Isidore

17y 18de julio, 2005 Desastre Huracan Emily

16 de julio, 2005 Emergencia Huracan Emily
Hunucma

20al 24deoctubre, 2002 Desaslre Huracan Isidore

20 y 22de septiembre, 2002 Emergencia Horacan Isidore

18deagosto, 2007 Emergencia Horacan Dean

21al 23 deoctubre, 2005 Desastre Ciclon tropical Wilma

21 deoctubre, 2005 Emergencia Huracan Wilma
Ixil

16dejulio, 2005 Emergencia Huracan Emily

20al 24deoctubre, 2002 Desastre Huracan Isidore

20y 22deseptiembre, 2002 Emergencia Huracan Isidore

18deagosto, 2007 Emergencia Huracan Dean

21al23 deoctubre, 2005 Desastre Ciclon tropical Wilma

20deoctubre, 2005 Emergencia Huracan Wilma

17y 18dejulio, 2005 Desastre Huracan Emily

San Felipe 16dejulio, 2005 Emergencia Huracan Emily

12deseptiembre, 2004 Emergencia Huracan Ivan

11 dejulio, 2003 Emergencia Ciclon tropical C/audeffe

20al 24deoctubre, 2002 Desastre Huracan Isidore

20y 22deseptiembre, 2002 Emergencia Huracan Isidore

Fuente:Declaratorias de emergencia de desastre ycontingencia para ciclones tropicales, Cenapred.
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Como ouede observarseen latabla6,elmunicipiodeSan Felipe fue elmas expuesto
a fen6menos meteorol6gicos extremos en el periodo mencionado. De hecho, mientras
Ceiestun fue victima detres eventos extremos (Dean,Emilye Isidore), San Felipe estuvo
en el paso de seis (Dean, Emily, Isidore, Claudette, Ivan y Wilma) . San Felipe viene
aprendiendo a hacer frente a los huracanes a partir de la experiencia vivida . Ello se
refleja en la seriedad y profesionalismo con los cuales se lIevan a cabo las labores de
protecci6n civil en el municipio, a tal punto de ser el unico municipiode los estudiados'
que no ha roladoel puesto de direccion deprotecclon civil desde elario 2003, donde el
personaldeprotecci6n civil bnnda cursos decaoacitacion en las escuelas yalapoblaci6n
en general sobre c6mo protegerse delos huracanes,al inicio delatemporada dedichos
eventos meteoroloqicos. Sin embargo, en cada cambio de presidencia municipal existe
la posibilidad de que el nuevo alcalde releve al experimentado funcionario por alguien
de su partido, como reciprocidad a su fidelidad politica. EI director de proteccion civil
vislumbra laposibilidad del cambio como una amenaza y exhorta:

"Quiero decir algo muy importante para el gobiemo del estado y todos los
presidentes municipales: que apayen mucho a los directores de protecci6n civil,
que no sean cambiables par medias politicos. Que no dependan del partido que
esta en tumo en el ayuntamiento. Protecci6n civil protege las vidashumanas yno
se puede arriesgar atener un director que no va saber 10 que hacer, pues el costa
de este error es muy alto, es de vidas hurnanas. Repito: protecci6n civil no debe
depender de ayuntamiento,debe ser una estructura independiente."

Una vez conocida la cauncacion de laspersonas acerca del quehacer municipal,
en termmos de gestion de riesgos dedesastres frente a fen6menos meteorol6gicos

extremos,sebusco conocer si lacomunidad participa 0 noen laformulaci6n depianes
o programas para enfrenlar los huracanes, C6mo era deesperarse, hay una escasa
participacion comunilaria, dado que a nivel general apenas e117.3% de las personas

San Felipe es una excepcon en cuanto a la permanencia del director de protecci6n civildurante
varias administraciones publicas, no solo en comparacon con losotros tres municipios de estudio,
dado que lagranmayoriade los rnunidpiosdelDaiscambia su personalacadacambiade presidencia
municipal .
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encuestadas opina que ta comunidad participa en la elaboraci6n de dichos planes.
Sin embargo, este dato no es indicativo deuna efectiva participaci6n cornunitaria en
la formulaci6n de planes. Cuando se pidi6 a las personas que especificaran en que
planes habla participado la comunidad, la mayoria respondi6 sobre su participaci6n
en la soluci6n de problemas especificos derivados de huracanes pasados (Gifberto

e Isidoro). y una minoria mencion6 la participaci6n comunitaria en la elaboraci6n
de planes para hacer frente a las consecuencias de los huracanes. Una vez mas,
la localidad donde la gente afirma tener mayor participaci6n en la formulaci6n de
planes para enfrentar !os huracanes es San Felipe. La tercera parte de las personas
encuestadas afirm6 que la comunidad participa en la formulaci6n deplanes, mas del
doble delas personas que afirm6 10 mismo en las otras Ires localidades analizadas.

Uno de los aspectos que nos ayudan a entender cuaies son las redes de apoyo y
solidaridad que se generan en esta regi6n,es conocer aquientes)acuden las personas
cuando se presentan eventos extremos como los huracanes. La siguiente tabla nos
indica que, en caso de necesidad, la fami lia es la instancia mas socorrida (75.4%
acude a ella), seguida de lejos por las autondades municipales (10.5%), los vecinos
(7.3%) y hay un 6.8% que acude a la familia y otra fuente complementaria de apoyo

(vecinos 0 amigos). Estos datos indicarian lafalta deconfianza de los pobladores hacia
las autoridades, y la solidez de los lazos familiares para hacer frente a los problemas y

necesidades que surgen cuando golpean los huracanes.

Tabla 6. i,Aquien acude en caso de una emergencia par un evento extremo?
(porcentajepar localidad).

Comunidad (amigos! vecinos!
Localidad Familia organizaciones) Autoridades Otros Total

Celestun 76.4% 3.8% 9.9% 9.9% 100.0%

Ixil 76.9% 8.8% 13.2% 1.1% 100.0%

SanFelipe 66.7% 8.3% 13.3% 11.7% 100.0%

Sisal 78.8% 13.6% 6.1 % 1.5% 100.0%

Total 75.4% 7.3% 10.5% 6.8% 100.0%

Fuente:elabaraci6n propia .
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Existe una diferencia entre la actitud de las mujeres y de los hombres frente a

un evento extremo. Si bien ambos acuden mayoritariamente a la fami lia en caso de

desastre ocasionado por un fen6meno meteorol6gico (80% de mujeres y 73% de

hombres), las mujeres se apoyan un poco mas en ella , mientras que el porcentaje

de hombres que recurre a las autoridades duplica al de las mujeres (14.6 contra

6%). Dicha distinci6n puede explicarse desde la sociologia, a partir de los conceptos

"capital social vinculo 0 cohesivo" y "capital social puente 0 conectivo", Sequn Forni

y Nardone (2005), el capital social vinculo 0 cohesivo se refiere a las relaciones de

apoyo y reciprocidad al interior del grupo social, ya sea la familia 0 la cooperativa;

mientras que el capital social puente 0 conectivo refuerza los lazos sociales hacia

afuera, es decir, se centra en las relaciones entre desiguales, como pudiera ser

entre habitantes y autoridades locales. Dada ladivisi6n sexual del trabajo, les tocan

principalmente a las mujeres las tareas dornesticas y de cuidado familiar. Quiza por

ello sea entendible su vinculo mas intenso con la familia y el acudir justamente a

la familia ante los desastres, por tener mas desarrollado su capital social cohesivo.

Mientras a los hombres les toca mas el contacto hacia "el otro", por su trabajo , sus

gestiones y su vida social mas intensa, de ahi su capital conectivo mas desarrollado.

AI igual que el capital social vinculo es muy eficaz para fortalecer la solidaridad y

reciprocidad entre sus miembros, el capital social puente es el adecuado para facilitar

el acceso a recursos 0 activos externos, ajenos al circulo inmediato de los actores

sociales en juego. Por eso, la busqueda de las autoridades municipales per parte de

los hombres en situaciones de desastres per huracanes (Portes, 1999).

C~

EI prop6sito de este trabajo consiste en hacer un aporte a la discusi6n sobre la

articulaci6n entre vulnerabilidad y riesgode desastres,mediante lapresentaci6n deun

estudio decaso en cuatro localidades del estado de Yucatan.Ilustrarnos lacomplejidad

delarelaci6n vulnerabilidad-riesgo por medio de lapercepci6n delos actores sociales

locales, en tres puntos clave: afectaci6n de las dinarnicas familiares relacionadas con
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cambios en el clima; la migraci6n, debida a fen6menos meteorol6gicos extremos,

y la relaci6n comunidad-gobierno local, en materia de gesti6n de riesgos frente a

huracanes.

Podemos plantear que conocemos lapercepci6n de un grupo de hombres ymujeres

de cuatro localidades de Yucatan, acerca de su vulnerabilidad frente a huracanes y

su sentir sobre el quehacer institucional en terminos de gesti6n de riesgos. Ahora,

nuestro desafio es impulsar procesos en donde las demandas de las personas en la

materia sean escuchadas y fortalezcan sus capacidades de prevenci6n, atenci6n y

recuperaci6n frente a huracanes, en aras de reducir su vulnerabilidad. Ello demanda,

por un lado, acceso ala informaci6n y capacitaci6n y, porelotro, una reestructuraci6n

de la relaci6n de protecci6n civil con la ciudadania, a fin de generar una mayor

credibilidad hacia la instituci6n yuna comunicaci6n constante,oportuna y eficaz sobre

los riesgos. S610 asi se podra pensar en transitar hacia procesos reales de reducci6n

de la vulnerabilidad a nivellocal.

Para reducir la vulnerabilidad de la poblaci6n frente a desastres ocasionados

por los huracanes, es indispensable que la gesti6n de riesgos se convierta en un

tema de debate, preocupaci6n y, en especial , en ocupaci6n de quienes habitan los

diferentes municipios. En lamedida en que la relaci6n vulnerabilidad-riesgos empiece

a convertirse en agenda ciudadana, y que la gente, informada, opine, cambiara la

relaci6n entre protecci6n civil y la ciudadania. Asi, la propia poblaci6n demandara

politicas y programas de mediano y largo plazos orientados areducir su vulnerabilidad

frente al embate de los huracanes. Para ello, se requiere un proceso continuo y

sistematico de comunicaci6n de riesgos, basado en la comprensi6n de las raices

de las vulnerabilidades, a fin de combatirlas. De esta manera, se estaran generando

las bases para la conformaci6n de una nueva forma de actuar, fundamentada en la

prevenci6n y no solamente en la respuesta.

Lograr una interacci6n virtuosa entre las poblaciones locales y protecci6n civil es

todo un reto, dado que los resultados encontrados en esta investigaci6n apuntan a

que las unidades municipales de protecci6n civil tienen, par 10 menos, dos grandes

tareas: por un lado, evitar la elevada rotaci6n de su personal y, par el otro, fortalecer
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sus capacidades e interacci6n con la comunidad. Persiste una gran fragilidad de

los espacios municipales de protecclon civil en la zona estudiada, no obstante las

lecciones aprendidascon el pasode una senedehuracanes, principalrnente Gilberto

(1988) e isidom (2002), cuyas consecuencias fueron desastrosas y evidenciaron la

falta de una cultura de prevencion aunada a la carencia de capacidades locales, ya

sean lnstifucionsies 0 de la poolacionen Sll conjunto, para prepararse, hacer frente

y recuperarse de los desastres. Para cambiar la percepcion negativa relativa a la

qestion del riesoo por los municipios, son necesarios profundos cambios de relacion

entre la proteccion civil municipal y habitantes. Un primer paso hacia ello es la

profesionalizaci6ndesu personal Mientras siga esta elevada rotaciondesus titulares

es muy poco probableque selogren fortalecer los lazos con la poblacion, consolidar

las experiencias y los aprendizajes, y actuar con eficiencia yasertividad.

Blaikie, Piers, Terry Cannon, Ian David y Ben Wisner (1998), Vulnerabi/idad: efentomo social,

politico yecooomco de los desastres, La RED. ITOG. Bogota.

Chambers, Robert (1989), "Vulnerability, Coping andPolicy', IDS Bulletin, vol. 20,N°2.

Cutter, Susan (1 994), Environmental Risks andHazards, Prentice-Hall, London.

Declaratorias de emergencia dedssastreycontingenciapara ciclones tropica les,Cenapred,en:

http://atl.cenapred.unam.mxlindex.php?option=com_docman&task=catview&gid=51 &Ite

mid=21 5.Consultada: 15de junio, 2012.

DeSherbinin,Alex;Andrew Schiller and AlexPulsipher(2007), "TheVulnerabilityofGlobal Cities

to Climate Hazards",Journal Environment &Urbanization, vol. 19, N°.1, London.

Forni, Pablo y Manana Nardone (2005), 'Grupos solidarios de rn icrocredito y redes

sociales: sus implicancias en la generacion de capital social en barrios del Gran

Buenos Aires', REDES, Revista hispana para e/ amjlisis de redes socia/es,

vol. 9, W 5,Argentina,en:http://revista·redes.rediris.es.Consultado:4de abril, 2013.

INEGI (2011), Censo General de Pob/aciony Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadisticay

Geografia, Mexic0.

234



C01b'1 ruceio/1 sociatdecriespo y fa vutnerabitiaad en (a cos ta de yu ca tan

~.~~~:?~~~

Jimenez Benitez, Mercedes y Julian Mauricio Echeverri Barragan (2011), "Evaluaci6n de la

psrcepcion publica de lacontarnnaclon del aire y sus efectos en lasalud en dos zonas

del area metropolitana del Valle deAburra", ponencia presentada en el XXVII Congreso

Internacional de laAsociacion Latinoamericana de Sociologia, 6 a 11 deseptiembre de

2011, UFPE, Recife, Brasil.

Jungehulsing, Jenny (2010), Las que se van, las que se quedan: reacciones frenle al cambio

climatico. Un estudio de caso sobre migracion ygenero enChiapas,Heinrich Boll Stiftung,

Mexico.

Lavell,Allan (2005), "Desastres ydesarrollo:hacia un entendimiento de las formas deconstruccon

social de un desastre: el caso del huracan Mitch en Centroamerica", en: Fernandez,

Arrnando (comp.), Comarcas vulnerables: riesgos y desastres en Centroamerica y el

Caribe, Editorial CRIES, Buenos Aires, pp. 11-44.

__ (2000), "Desastres y desarrollo: hacia un entendimiento de las formas deconsfruccion

social de un desastre: EI caso del huracan Milch en Centroamerica", en: N. Garita y

J. Nowalski (comps.), Del desastre al desarrollo humane sostenible en Centroamerica,

CIDHIBID, Costa Rica, pp. 7-45.

Ley de Proteccion Civil del Estado de Yucatan (1999), en: http://www.yucatan.gob.mxlgobiernol

ordenjuridicolYucatanILeyeslnr232rf1.pdf. Consultada: 13 de abril, 2013.

Macias, Jesus Manuel (1992), "EI significado delavulnerabilidad social frente a los desastres",

Revista Mexicana de Sociologia, W 4, liS, UNAM, Mexico.

Moser, Gabriel (2004), "La psicologia ambiental en el siglo XXI: EI desaflo del desarrollo

sustentable", Revisla de psicologla Universldad de Chile , vol. XII, pp. 11-17, en: http://

csociales.uchile.c1fpublicacionesfpsicologiafindex.html. Consultado: 13 de diciembre,

2012.

Munguia, Maria Teresa y German Mendez (2011), Caracterlzaclan de cuatro mUnlclplos de la

costa de Yucatan, informe de actividades, iMTA-EDUCE, Merida.

Munguia Gil, MariaTeresa; German Mendez Cardenas; Leticia Murua Beltran Aragon yCarmen

Noriega Ramirez (2CC9), Ganero, vulncrabilidad y adaptaclan al camblo clim8llco en la

costa de Yuca/fin, Colectivo Sinergia, Mexico, 85pp.

Portes, Antonio (1999), "Capital social: sus origenes y aplicaciones en lasociologia moderna",

en: Carpio, J. y Novacovsky, I. (comp.), De Ig/lal a igual. EI desafio del F.stado ante los

nuevos problemas sociales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Economics, pp. 243-267.

235



'ReJTexione., 'J expresiones de(a vutnerabitiaadsociaten et sureste de:Mex ico

,~®.§§§.~~~6),§).§)~~~)§.A~.~.§§.§

Ruiz Guadalajara, Juan Carlos (2005), "De laconstrucci6n social del riesgo a lamanifestaci6n

del desastre: reflexiones en torno al imperio dela vulnerabilidad", Desacatos, N' 19,99

11 0, Mexico.2

Torres, Haraldo (2006), "Demografia do risco ambiental", en: Torres, H. y H. Costa (ed.),

Populagao emeio ambiente: debates e desai/os, Editora Senac, Sao Paulo, po. 53-73.

Wilches Chaux, Gustavo (2000), En el borde del caos, CEJA, Centro Editorial Javieriano,

Santate de Bogota.

__ (1993) "La vulnerabilidad global", en: Maskrey,A (ed.), Los desastres noson naturales,

La Red , Tercer Mundo Editores, Colombia.

__ (1989), Desastres, ecotogismo y lormacion pralesional: herramientas para /a crisis,

Servicio Nacional deAprendizaje, Popayan, Colombia.

236



VuLneraDiLiJao social Yconotruccuin

oe capaculadc« frent« al Cal7ZDW
clundtico en Sail FeLipe, Yucatan.
Un alldLidu oeJoe La pervpectioa oeL
Intcrcambio PoLitico
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EI Intercambio Politico (IP) es un concepto que permite analizar las relaciones de

poder que se dan entre actores gubernamentales y sociedad civil. Este trabajo

analiza el IP que surge de la necesidad de construcci6n de capacidades frente a

la vulnerabilidad social que se da frente al cambio clrnatico en el municipio de San

Felipe, Yucatan. Se reflexiona en tomo a las estrategias civiles que, conjuntamente

con las politicas de gobierno, pretenden revertir la vulnerabilidad social en la costa

de San Felipe. Esta tensi6n entre actores civiles y gubernamentales es la materia

prima id6nea para analizar los intercambios politicos que van surgiendo y que van
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redefiniendo a cada parte. Finalmente, se describe si ese intercambio es0 no capaz

de construir un proyecto politico entre los actores involucrados.

Palabras clave: Intercambio politico, redefinici6n del proyecto politico, construcci6n

de capacidades, vulnerabilidad social.

Uno de los grandes ejes de debate en las ciencias sociales sigue siendo la relaci6n

gobierno-sociedad, sobre todo en un entorno donde el mercado parece disminuir a

ambos. Analizar esta dicotomia implica analizar su gesti6n, componentes, actores;

perc'mas alia de eso, falta ver c6mo seda larelaci6nentre actores que, en elmejor de

los casos, buscan un objetivo colectivo com un, perc que lamayoria deveces,deciden

hacerlo por caminos y con estrategias distintas.

Ya noeselgobierno quien tiene elmonopolio de las decisiones publicae sino que,

por un lado, el propiopredominio del mercado empuja adiversos actores (empresarios,

camaras de comercio, universidades privadas, etcetera) a involucrarse en la escena

publica. Par otro lado, la sociedad civil exige cada diamayor incidencia yelderecho a

estar representado en las tomas de decisi6n. Esto permite que -aunque predomina la

verticalidad de los gobiernos-, la sociedad plural busca insertarse en lacosa publica.

EIIPes una categoria que poco se ha estudiado en lasciencias sociales yque bien

puede ayudar a descifrar la manera en que gobierno y sociecad logran resolver sus

desacuerdos. Pero no s610 eso, sino tarnbien elconcepto muestra las particularidades

de cada trinchera y de c6mo fortalecen su autonomia, al tiempo de que participan en

un proyectocolectivo.

Este trabajo busca dar cuenta de 10 anterior mediante un estudio de caso, donde

se pueda observar c6mo convergen los actores gubernamentales y civiles en un

proyecto tanto medioambiental como de qenero y, sobre todo, politico.

EI objetivo que rige este documento es: indagar mediante elIP, como las politicas

que buscan revertir la vulnerabilidad social mediante la construcci6n de capacidades
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frente al cambio climatico en San Felipe, Yucatan, permiten la recontiquraclon del

proyecto politico, 0 bien explicar por que nose logra.

EI planteamiento problematco que busca responder este objetivo es: frente a la

complejidad de construir capacidades ante la vulnerabilidad social que produce el

cambio climatico en una zona costera como San Felipe, Yucatan: (.Ios actores civiles

y sociales alcanzan elobjetivo de generarcapacidades autogestivasyesosresultados

conducena laredefinici6n del proyecto politicoqueplantea elIP?

Cabe destacar que el estudio de caso privilegia el actor civil (organizaci6n civil

[OC]) en su relaci6n con elgobierno.

EI analisis que se hara del presente estudio seestructura en el siguiente orden:

i) breve abordaje te6rico del IP; Ii) descripci6n del Programa Manejo de Riesgos, del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PMR PNUD): iii) descripci6n

del Programa de Ordenamiento Ecol6gico del Territorio Costero del Estado de

Yucatan (POETCY): Iv) las organizaciones pesquerasy la perspectiva degenero; v)

intercambio politico en laconstrucci6n decapacidades y vulnerabilidad social en San

Felipe Yucatan, y Vi) conclusiones.

Gian Enrico Rusconi (1985) define elIP:

"como una situacion en que se negocian bienes de naturaleza diversa ubicados

entre la economia y la politica. Los protagonistas de la transaccion son los

grupos sociales organizados y el Estado. en varias combinaciones. Los bienes

de naturaleza diversa intercambiados pueden ser salarios, la ocupacion, las

inversiones,lafacilidad de credito,etc.perc tambien lalealtadpolitica,el consenso

dernocratico 0 sencillamente la detencion del disenso activo, posterpacion de

sanciones (Rusconi, 1985:67).

La expresi6n IP deviene de Joseph Schumpetter, fundada en la idea que la

competencia es el resorte tanto del mercado econ6mico como del politico. "EI

rnetodo dernocrafico esel instnumento institucional para alcanzar decisiones politicas,
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conforme al cual unos individuos obtienen el poder de decidir a traves de una

competencia que tiene como objetivo el voto popular." (Rusconi , 1985: 69, 70). Esta

idea tuvo suexito, sobre todo en Estados Unidos. La intenci6n inicial de Schumpetter

era evidenciarla impotencia del elector frente a las decisiones politicas de fondo, que

a su vez fundaba lacritica a ladoctrina liberal clasica. En este modelo, elmecanisme

demanda-oferta esta referidoabienespublicos indeterminados 0mejor homologados,

todos en la forma de votos.

Pero, i,c6mo definir el bien pol itico? Rusconi recupera 10 dicho por Charles

Lindblom y Pizzorno. Para el primero, el intercambio en polilica consiste en no ver

que en politica no se cambian los favores usuales personales, como sucede entre

individuos comunes, sino favores de autoridad. Por su parte, Pizzorno habla de una

"teoria de los aspectos politicos del mercado del trabajo". Define el IP como un tipo

de relaci6n entre gobierno y sindicatos donde "el poseedor debienes (generalmente

el Gobierno) esta dispuesto a intercambiarlos por consenso social con otro actor que

puede amenazar con destruir ese consenso (0, 10 que es mas 0 menos 10 mismo,

poner el orden en peligro), a menos que reciba los bienes que necesita." (Pizzorno,

1991 :384).

Schumpetter efectua una especie de vuelcodel mercado econ6mico en la politica,

sobre labase del principio de competencia,mientras que Lindblom mantiene separados

mercado y Estado. Por su parte, Pizzorno reconstruye la 16gica del mercado politico

sobre la base del comportamiento de la fuerza del trabajo organizada, haciendo

del problema de su gesti6n el sosten de todo el sistema; es decir, el intercambio es

politico cuando el poder de los sindicatos descansa sobre la amenaza de destruir el

consenso 0 el orden social (Pizzorno, 1991 :384), estableciendo el intercambio como

un "mercado de lanegociaci6n colectiva.'

EIIPfija una situaci6n m6vil, media, que no s610 combina, sino que hace posibles

los dos sistemas de acci6n: autoridad y mercado. La calificaci6n de "politico", referida

al intercambio, se justifica por el hecho de que considera "bienes de autoridad" que

tienen la forma de mando (Ieyes, normas administrativas), perc estos se vuelven
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eficaces; es decir, obtienen obediencia y consenso s610 porque estan contratados,

reconocidos,a traves de la forma mercado.'

En cuanto al consenso y legitimaci6n, Pizzomo observa que el IP difiere de la

contrataci6n colectiva definida en tres momentos, a saber: a) los beneficios que se

obtienen bajo la amenaza a lacontinuidad del trabajo; b) el poder del intercambioes

una funci6n de lanecesidad de consenso,no de lademanda trabajo;c) mas de un actor

puede concurrir con los sindicatos en la obra de mediaci6n de consenso (Pizzorno,

1991:385). En este caso, eilP para Pizzorno se concentra casi exclusivamente en el

comportamiento sindical y en su problernatica, dejando (dice Rusconi) te6ricamente

desenfocadas otras dimensiones del modelo. Asl, eilP supera la mera observaci6n,

porque incorpora y permite laredefin!ci6n de los intereses en juego (identidad); esta,

dice Rusconi, solo tiene lugar en eiIP.

De este modo, la identidad colectiva puede cambiar los estandares respecto a

los cuales mide los costos de su acci6n; puede revisar los criterios de su actuar,

cambiando las relaciones de fuerza existentes. Es un recurso que ocasiona motivos

no-utilitaristas, sino solidarios que se expresan en una 16gica discursiva y dial6gica,

por eso se seiialaque el IP no es una mera transacci6n de mercado liberal.

EI problema de laidentidad no perturba mlnimamente aquellas teorias de laacci6n

colectiva basadas en la determinaci6n univoca de las finalidades y de los medios,

costosybeneficios.Para Olle (1980), mencionado por Rusconi (1985:77), el prop6sito

de un tipo de conflicto noes obtener algo, sino ponerse en una posici6n desde lacual

se pueda ver mejor que es realmente 10 que se quiere, y d6nde se vuelve posible

liberarse de las nociones ilusorias y falseadas de su propio interes, Sin embargo,

Rusconi critica a Olle yWiesenthal porque nolessurge lasospecha deque la fa lta de

un actuar "diaI6gico" sea fruto no ya del burocratismos sindical, sino por el contrario,

de lapresi6n desde abajo de crecientes grupos de trabajadores que contraponen su

De esta forma,Rusconimenciona que elplanteamientodeLindblom,cuando introducela"persuasion"
frente al mercado y la autoridad, se limita a relevarun abuso en las formas de control par parte del
sistema de las grandes empresasprivadas sabre el control pollarquco (gobemado par muchos) a
democratico.

241



propia identidad particular (profesional, cultural, social) en una supuesta identidad en

comun.
En cuanto al incentivo de grupo e identidades colectivas, Rusconi seiiala que

es necesario precisar que los contratantes del IP no se dejan ubicar en los rasgos
qenericos de los "grupos de interes", analoqos a la acei6n colectiva tipo rational
choice (elecci6n racional). Esta racionalidad se basa en un calculo racional univoco
de costos ybeneficios, por obra de un sujeto demasiado similar ala "ficci6ndel Homo

ceconomicus", que para Rusconi, Offe y Wiesenthal creyeron superar contestando a
la determinaci6n univoca costos/beneficios, sino transformando tal indeterminaci6n
en lavirtud "diaI6gica" del actuar obrero.

Por otro lado, Rusconi hace una severa critica de "Ia 16gica de laacci6n colectiva"
de Olson (1992), resaltando que un bien publico 0colectivo no se logra sin un beneficio

especifico para el individuo. 0 mejor, individuos "racionales" orientados sequn su

propio provecho, no se estorzaran ni siquiera en agregar intereses comunes 0 de
grupos sin incentivos particulares para su ventaja. La comunidad de los intereses no

es suficiente para producir acci6n colectiva. Una acei6n de grupo se puede obtener
s610 a traves de un incentivo que opera no de manera indistinta, como un bien
colectivo, sobre elgrupo como todo, sino con selectividad respecto alos individuos en
el grupo. Olson seiiala: "EI incentive debe ser selectivo en el sentido de que aquellos
que no se unen alaorganizaci6n, que trabaja por los intereses del grupo 0constituyen

de otra manera a su consecuci6n, puedan ser tratados diferentemente de aquellos
que 10 hacen". (Olson, 1992:61 ).

En eilP esta en juego lacapacidad de evaluar el bien colectivo 0 de grupo como

un bien "diverse", en cuanto implica la identidad que no es una cantidad calculable
como las demas, EI rational choice "proviene verticalmente de la ideologia clasica
burguesa del individuo fibre y poseedor, que dispone de si sus bienes con un dominio
completo de 10 que esyde los que quiere [...] Un individuo concebido de esta manera
no tiene necesidad de formarse una identidad colectiva, social ypolitica anaves de un

proceso de integraci6n con otros sujetos colectivos (Rusconi, 1985: 80).

En el caso de Axelrold (2004), la cooperaci6n en la politica depende de una

estrategia optima en la Teoria de Juegos aplicado al Dilema del Prisionero, que
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supone a priori un comportamiento de la acci6n del oponente; es decir, si este

coopera, aquel 10 hara y viceversa: "EI triunfo de los dernas es virtualmente un

requisito previa para que a uno Ie vaya bien" (Axelrod, 1984:112). Depende de

las metanormas intemalizadas en el jugador. Se basa en la sustituci6n del ca'culo

racional olsoniano por el tit for tat (toma y daca). Implica una "amplia variedad de

mecanismos que pueden sustentar las normas, incluyendo las metanormas, el

predominio, la internalizaci6n, la disuasi6n, la demostraci6n social, la membresia,

la ley y la reputaci6n" (Axelrod, 2004:63), donde las metanormas son un dispositivo

que posibilita la cooperaci6n y es el factor que reduciria la deserci6n en el juego.

No obstante, el principal problema es que es un juego de suma cero, haciendo que

la complejidad de las situaciones planteadas por Rusconi esten limitadas, puesto

que la cooperaci6n deviene de una "hermandad amigable" (amicable brotherhood)

derivada de un "optimismo creible" (believable optimism), tal como 10 menciona

Dawkins en el proloqo del texto de Axelrod (1984:xi).

EIIP presupone y confirma la noequivalencia de los sujetos y de los bienes en

juego. Los diversos contratantes invierten en ello el sentido de su actuar colectivo,

experimentando aladversario en sus recursos yIimites, reconociendo asi realmente

sus propioslimites y recursos. La identidad resulta del producto de una reciprocidad

entre los contratantes, que no es sin6nimo de paridad, sino de 10 contrario, de la

comparaci6n y confirmaci6n de su disparidad (Rusconi , 1985:81).

Para Rusconi, el papel del Estado en eilP no significa ignorar los fundamentos

no mercantiles de su autoridad. EI IP no predefine intereses, mas bien permite

y favorece la redefinici6n. Los contratantes se presentan como un conjunto de

intereses en contraste con identidades contrapuestas, en una colocaci6n de poder

asimetrico que, sinembargo, no predetermina el resultado final.

En suma,despues de este recuento, se proponen cinco variables para elanalisis

del IPen elestudio de caso,asaber: i) capacidades decisoriasdelas organizaciones

civiles; ii) materia de IP; iii) institucionalizaci6n del intercambio en la estructura

organizacional; Iv) estrategias y herramientas, y v) redefinici6n del proyecto politico.

Mismas que seran definidas y desarrolladas mas adelante.
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PrDgYetmCV de-~o-d.e-r~ d.e-~r~ e-vve1t
Su.re{;t"~d.e-~~ (P~R -PNUV)

Araizde que varios huracanes han azotadoelmunicipio de San Felipe,como: Gilberto

(1998), Opal-Roxane, (1994), lsidoro (2002), Wilma-Stan (2005), Dean (2007), surgi6

la necesidad de formular programas en lazona costera de Yucatan, que redujeran la

vulnerabilidad frente alcambio clirnatico.

Despues del huracan Isidoro en 2002, el PNUD constato que se habian perdido

o afectado sensiblemente el 70% de sus inversiones para promover el desarrollo

sustentable en la peninsula de Yucatan. En un primer diagn6stico, el organismo

observ6 que los efectos negativos del fen6meno climatico eran compartidos con las

principales fuentes de financiamiento del gobiemo federal, sobre todo en 10 que atane

a infraestructurapara el desarrollo, proyectos productivos y vivienda.

Ello gener6 que hubiera un proyecto pilato del PNUD especificamenteen eltema

de Manejo de Riesgos. Este inici6 en el mes de diciembre del 2002, al tiempo que

se iban formando expertos locales en la prevenci6n de desastres a traves de un

diplomado semipresencial.

En 2002, el Programa de Pequenas Donaciones del Fondo para ei Medio Ambiente

Mundial (PPD-FMAM) tenia una cartera de mas de trescientos proyectos en los estados

del Sureste de Mexico. Con la lIegada del huracan Isidoro, setenta de estos proyectos

fueron destruidos 0 sensiblemente afectados.Ante esto,ycon el auspicio del propio PPD·

FMAM yde laOficina de Prevenci6n de Crisisy Recuperaci6n (BCPR-PNUD), elPNUD

Mexico inici6, en diciembre del 2002, un proyecto para formar capacidades locales en la

prevenci6n de desastres,disenar yprobar metodologias de organizaci6nycapacitaci6n

para comunidades indigenasymulticulturales rura les.asi como para empresas sociales,

con el objeto de reducir las condiciones de vulnerabilidad ante contingencias futuras y

los danos por las contingencias presentes (RabasayAncona, 2009).

En el ano 2002, el PNUD en Yucatan diseJi6 la Unidad de Manejo de Riesgo de

Desastres, que tiene presencia en el municipio de San Felipe y se orienta a cambiar

la 16gica de atenci6n de desastres, pasando de la respuesta frente al desastre a la
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prevenci6n dentro del desarrollo, para promover la adaptaci6n al cambia clirnatico.

Asimismo, dicha estrategia tiene un enfoque de genera, infancia y multiculturalidad

(Soares y Gutierrez, 2012).

EI objetivo del PMR es reducir los riesgos de desastres en zonas vulnerables

par media del fortalecimiento de capacidades locales e institucionales para la

prevenci6n, preparaci6n, respuesta y recuperaci6n ante desastres, can los enfoques

transversales deequidad de generae interculturalidad. Desarrollandometodologias y

herramientas concretas para actuar en tres areas fundamentales: i) desarrollo de las

capacidades locales de prevenci6n de todos los actores involucrados, Ii) preparaci6n

y respuesta frente a los posibles danosa destrucci6n de losmedias de vida, servicios

y proyectos productivos de la poblaci6n, asi como de los recursos naturales como

selvas, bosques, manglares, dunas costeras, arrecifes de coral, etc. y, iii) incidencia

en las politicas publicas.

Pvowcumvde-Ov~o-f~del;

Tevvu(}YL.o- C01Yt"evo- del; f,rt-ado- de- Yuc.ett"~

(POfTCY)

Mediante eldecreta rumero 801 ,publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado

de Yucatan , el31 de julio del ano 2007, se formul6 y expidi6 el POETCY.

EI POETCY es una estrategia formulada por un amplio sector del estado de

Yucatan; han participado tanto laacademia como los gobiernos estatal y municipales,

empresarios, organismos internacionales, asi como organizaciones civiles y sociales.

Este programa se fundament6 en principios generales propuestos para

conducir el manejo de las zonas costeras del mundo, sugerencia establecida por el

Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), la Uni6n Internacional para la

Conservaci6n (IUCN), laConvenci6n sobre Diversidad Biol6gica (CBD), laAgenda 21 ,

la Organizaci6n par la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OECD), entre otros

organismos, documentos y leyes internacionales, as! como la larga experiencia de

trabajoenlacosta delos diversos participantes en suelaboraci6n (POETCY,2007:14).
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Algunos de los objetivos del POETCY son: 1) lIevar a cabo la regionalizaci6n

ecol6gica del territorio costero del estado de Yucatan, identificando areas de atenci6n

prioritaria y areas de aptitud sectorial, y 2) establecer los Iineamientos y estrategias

ecol6gicas necesarias para: i) promover la preservaci6n, protecci6n, restauraci6n y

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; Ii) promover elestablecimiento

de medidas de mitigaci6n tendientes aatenuar 0 compensar los impactos ambientales

adversos; iii)orientar laubicaci6n de las actividades productivas y losasentamientos

humanos; Iv) fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales; v)

forta lecer los Sistemas Nacional y Estatal de Areas Naturales Protegidas; vi} resolver

los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable, y vii) promover la

incorporaci6n de la variable ambiental en los programas.

LCt1r'or~peM:fueYCt1r' y lcvpe.nped"'wcvM
~o-

AIser un municipio eminentemente pesquero, lasprincipales organizaciones sociales

con que cuenta San Felipe estan relacionadas con estaactividad productiva. Existen

varias cooperativas pesqueras, dentro de lasque destacan:Pescadores Unidos de San

Felipe (con 119 socios)' y PescadoresLegitimos de SanFelipe (con83 socios). Estas

son lasdos organizaciones mas fuertes, concentranlamayoria de los pescadores del

municipioque poseen laconcesi6n exclusiva para lapesca de langosta (producto mas

rentable) y del pepino de mar (aunque esta especie no se pesca actualmente debido

al impactoque tiene sobre la poblaci6n de langosta).

Originalmente, estas dos cooperativas conforrnaban una sola federaci6n de

pescadores, creada hace 38 aiios. No obstante, hace aproximadamente diez anos,

hubo probiemas por laadministraci6n de los recursos y se suscit6 una lucha interna

por la direcci6n de ia cooperativa; 10 anterior provoc6 que una parte de los socios

decidieransalir ycrearlaasociaci6n que denominaron "Legitimos" (Soaresetal.,s/a ).

2 Constituida con elfindeoblenerpermisoparalapesca delangosla.
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Actualmente, ambas cooperativas participan en programas deapoyo a lapesca y

obtienen recursos para, por ejemplo,ccmpra demotores debajoccnsumo degasolina

en esquemas de 50 y 40% de descuento. Ademas de estas grandes cooperativas,

existen otras pequeiias que agrupan a 100 15 pescadores que, al no poder pescar

langosta, se dedican a lapesca de pulpo y mero, entre otros praductos marinos.

Desde 2001 hay una cooperativa de mujeres pescadoras denominada Mujeres

Trabajadoras del Mar, la cual se enfoca a la pesca del cangrejo maxquil (Libinia

dubial, que sirve como carnada para la captura de pulpo. En lacooperativa trabajan

aproximadamente 14 mujeres, en coordinaci6n minima con las cooperativas de

pescadores. La labor delas mujeres organizadas ha obtenido un gran reconocimiento

social. La presidenta municipal (y una de sus hijas) electa en 2010 era, a su vez,

presidenta de la cooperativa Mujeres Trabajadoras del Mar (Soares, ataI. , s/a ).

No obstante, las organizaciones pesqueras de San Felipe son un gremio que

enfrenta un clara declive, producto del incremento en la flota pesquera, asi como

intensificaci6n de la pesca, detenminando asi la especializaci6n laboral que va en

funci6n del mercado y node un intercambio entre estas organizaciones y el gobiemo

nisiquiera en el nivel municipal. Dicho deotro modo, tanto organizaciones pesqueras

como gobierno municipal -en el entorno de los programas descritos- no han logrado

acuerdos a manera de IP para restarle poder al mercado, sino que este cada vez mas

las condiciona.'
EI declive en la pesca ha determinado que las mujeres pescadoras tengan

desventajas competitivas frente asus contrapartes masculinas.Como ya se mencion6,

cuando no hay pesca delangosta (cada vez menor) la pesca del pulpo esel sustituta.

Sin embargo, para su captura se necesita el cangrejo maxquil (actividad exclusiva de

las mujeres): ic6mO es posible que mientras elias capturen lacamada, sea elhombre

quien se beneficie con la captura del pulpo? Obviamente, las mujeres en San Felipe

han ido ganando terreno, pera nohan podido intercambiar con sus ccntrapartes un

3 Cada vez se incrementa el nurnero de pescadares par el desplazamienta que tienen de atras
actividades, al tiempa que el pescada se hace mas escaso par lasabreexplataci6n, agudizanda las
vedas.
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pago mas justo por lacamada que capturan, ni transformarsus exigencias enmateria

de IP con la presidencia municipal u otros agentes gubernamentales, asi como del

aprovechamiento de los programas sociales existentes.

I Vl.t"0Vcambio- Pottr"u:o- 0YVUv co-vt.4t"vucci.6rv de
CCI1J~y vu..l¥l.et-Clh£Udad,~0YVSCU'\t
Felipe--

Como se mencion6 anteriormente, el trabajo busca analizar el IP entre agentes

organizacionales y gubemamentales, mediante cinco variables propuestas. A

continuaci6n, desarrollamos cada una de elias en el marco de la construcci6n de

capacidades y vulnerabilidad social en el municipio de San Felipe, Yucatan.

Capacidades decisorias de los entes organizacionales
ygubernamentales

Este trabajo entiende por capacidades decisorias lashabilidades tecnico-politicas que

permiten la incidencia de las organizaciones en las fases de las politicas publicae:

dicho de otro modo, son las habilidades, destrezas y conocimientos que se van

adquiriendo y desarrollando en cuanto a los niveles de participaci6n (informaci6n,

consulta, decisi6n, delegaci6n, asociaci6n, control) en las fases de la politica

(gestaci6n, formulaci6n, implementaci6n, evaluaci6n). La siguiente tabla 10 ilustra:

Tabla 1. Nivelesde participaci6n y fases de la pol itica.

Nivelesde Infonnacion Consulla Decision Delegaci6n Asociacion Control
particpacion/Fases
de lapol itica

Gestacon

Formulaci6n

Implemenlaci6n

Evaluacion

Fuente: Canto, M. (2002).
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La pregunta obligada es: Lcomo los niveles participativos de las organizaciones

se relacionan con las fases de las politicas pubhcas, con respecto a la construccion

de capacidadesfrentealavulnerabilidadsocial y cambioclirnatico? Como pudo verse

en elapartado delos programas descritos (PMR-PNUD, POETCY), ambospresentan

parficipacon relevante de las OC, tanto en la qestacion, formulacion y, en menor

medida, evaluacion. Su nivel participativo no solo fue en cuanto a informacion y

consulta, sino en muchos aspectos las organizaciones tuvieron lacapacidad tecnico

politica de tomar decisiones y, en menormedida, elcontrol de toda lapolitica.

En el caso de las organizaciones pesqueras de San Felipe, tienen un bajo nivel

participativo con el gobierno. En el caso de las cooperativas pesqueras masculinas

("Legitimos" y "Unidos"), reducen su participacion a meras entregas de apoyos de

programas federales y estatales. La cooperativa Mujeres Trabajadoras del Mar

presenta un deficiten cuanto a su incidencia en las politicas locales, todavia menor a

lade sus contrapartes masculinas.

Las mujeres pescadoras contaron con la ventaja politica detener a la presidenta

municipal entre sus agremiadas; sin embargo, las entrevistas realizadas a sus

integrantes muestran otro sentir. EI municipio de San Felipe esta fuertemente dividido

por los partidos politicos y eso toca al interior de la cooperativa de mujeres. Esto se

vuelve relevante porque la cooperativa apoya algunos proyectos financiados en el

municipio. Quien se encarga degestionar los proyectos es Iider de las asociaciones

de lancheros y 'turisteros" del municipio. En entrevista con este agente, rnenciono

que cuando tiene proyectos busca la opinion de la presidenta municipal para incluir

algunas mujeres, pues "las entidades que Ie financian exigen la parncipacion

femenina". No obstante, dicho por el gestor de los proyectos: "no puede incluirlas a

todas' : es aqui donde la presidenta municipal -dicho por las mujeres pescadoras en

entrevista grupal-: "elige a algunas excluyendo, aotras" (un juego de suma cero) con

criterios partidistas; esto es, excluye a las pri istas e incluye a las panistas.

Por otro lado, un equipo de trabajo de diferentes instancias conformado por

lnvestiqacion y Educacion Popular Autogestiva A. C. (IEPAAC); Educacion, Cultura y

Ecologia,A. C.(EDUCE);Accion Popular delnteqracion Social A. C.(APIS),yColectivo
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Sinergiahan formado parte del PMR; form6 Iideres locales para que. apropiados de

las herramientasdegeneroyriesqos,pudieran aplicar los conocimientosen iniciativas

locales de gesti6n. Se instalaron 17 Unidades Microrregionales de Atenci6n a las

Contingencias (UMAC)en diferentes estados del Sureste, una deelias en elmunicipio

de San Felipe. que cuenta hoy dla con un plan de gesti6n del riesgo (Salazar. 2010).

Cabe destacar el trabajo del Colectivo Sinergia. que implement6 el proyecto

Vulnerabilidad social: una propuesta de construcci6n de capacidades con enfoque de

genero en los gobiernos municipa/es de lacosta de Yucattm. financiado por ellnstituto

Nacional de las Mujeres (Inmujeres) , a traves dellnstituto para laEquidad deGenero

en Yucatan. y puesto en marcha por el Colectivo Sinergia. EDUCE y la Facultad de

Ciencias Antropol6gicas de la Universidad Aut6noma de Yucatan (FCA·UADY). Este

proyecto tuvo como objetivo sentar las bases para que gobiernos municipales deSan

Felipe y Celesnm definan acciones, politicas y reglamentos con enfoque de genero

para enfrenta la variabilidad clirnatica y reducir las condiciones de vulnerabilidad de

qenero frente al riesgo y cambioclimatco.

Para ello, se realiz6 una primera investigaci6n con la colaboraci6n del Instituto

Mexicano deTecnologiadelAgua (IMTA). elColectivoSinergiay laFCA·UADY. donde

se analizaron las diversas condiciones devulnerabilidad territorial. social. de qenero,

econ6mica y ambiental de las mujeres y hombres integrantes de comunidades de

la costa yucateca, para detectar las realidades concretas a las que se enfrentan los

grupos sociales en lacosta; informaci6n que sirvi6 de base para dar a las autoridades

municipales. Si bien esto demuestra las fuertes habilidades de las OC en cuanto

a incidencia con el gobierno. la apropiaci6n de este en acciones concretas no es

muy visible. Es decir, hay habilidades de las organizaciones para incidir, pero no

logran institucionalizarse en el plano de la implementaci6n local mediante el agente

gubernamental.

Dicho proyecto inici6 en juniode 2011 y permiti6analizar, en un primer momenta

can las mujeres de San Felipe. las condiciones devulnerabilidad social y de genero

manifiesta en las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres como una constante

que deja entre ver elrol socialmente asignado. y su relaci6n simb61ica con el territorio
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en el que se desarrollan las actividades de cuidado, reproductivas, productivas,

comunitarias y de la pobreza, como resultado de relaciones de poder y control sobre

los recursos naturales que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres

(Munguiay Mendez, 2012).

Ademas de las cooperativas vinculadas con la pesca existen asociaciones de

lancheros,ganaderos, ejidatariosy bomberos. La asociaci6n de lancheros fue creada

como alternativa econ6mica, debido a la reducci6n de la productividad pesquera

y aprovechando la oportunidad de la demanda turistica, ya que el municipio se

encuentra ubicado en laReserva de la Biosfera Ria Lagartos.

La Asociaci6n Ganadera Local de San Fel ipe existe desde hace treinta aries y

actualmente concentra 160 socios (muchos tarnbien pescadores y comuneros). En

ella, predomina la participaci6n masculina, aunque haymujeres que participan en la

asociaci6ny han tenido puestos en lamesa directiva. Cabe seiialar que actualmente

el presidente de los ganaderos es el segundo al mando en el municipio; es decir,

es tarnbien el secretario de Gobierno. Nuevamente, la presencia de un agente en

los dos sectores (organizacional y gubernamental) no favorece la incidencia de las

organizaciones locales en lasacciones degobierno.
En este sentido,cabe recordarqueelPMR se gest6 desdeuna 16gicadered,' perc

en laactualidad las organizaciones de lancheros , pescadores, ganaderos,ejidatarios,

etc., no siguen funcionando de esa manera puesto que los programas no han logrado

asentar ese objetivo, pesea seruna prioridad.Apesar de haberse constituido desde
una 16gica colectiva, plural, participativa, no seha podido mantenery, mucho menos,

arraigar las capacidades autogestoras yauto-organizacionales.

4 En 2002, un dia despues del paso del huracan fsidoro, 29 OC con/onnaron una red e iniciaron
las tareas de evaluaci6n de. canos, qestion y distribuci6n de ayuda humamtaria, contraloria social
y disefio depequerios proyectos derecuperaci6n de los medias devida. Una semana despues del
desastre, un equipode expertos del PNUDy de las organizaeiones ..."n respuesta a la peticion del
gobierno del estado de Yucatan, avatada por la Cancilleria mexicana- sa reuni6 para disenar al
primer proyeetoque hoy eonforma el PMR·PNUD.
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Materia de IP

Se entiende como todos aquellos bienes de naturaleza diversa, no s610 materiales

y econ6micos, sino tambien bienes como el consenso. Es la materia prima que se

busca intercambiar, pero noenrelaci6n al intercambio deequivalentes, como sucede

enel mercado decorte liberal.

Este es uno de los principales deficits de los actores civiles y sociales, pues

conciben la negociaci6n como el intercambio deequivalentes, detal forma que al ser

actores con poca capacidad financiera, limitan su acci6n sin tomar encuenta que son

capaces de intercambiar, por ejemplo, disenso por consenso.

En este sentido, es mas positiva la concepci6n de la materia de intercambio

politico delas OC como IEPAAC, EDUCE,APIS YColectivo Sinergia, que han sabido

intercambiar sus conocimientos en iniciativas de gesti6n, genero, vulnerabilidad,

generaci6n de capacidades dentro del PMR. No obstante, la lejania de San Felipe

con la capital del estado (sede de la mayoria de estas organizaciones) complica el

seguimiento; dicho enotras palabras, el intercambio de OC con la poblaci6n de San

Felipe para generar capacidades autogestivas esrelevante, perc todavia insuficiente.

Esto se complicacuando elactor gubernamental municipal nofomenta la reciprocidad ;

por ejemplo, mediante programas sociales, el POETCY 0 el PMR.

EI PMR fue factor deagrupaci6n intergubernamental e interinstitucional, contando

con la participaci6n de varios sectores sociales y civi les que han logrado establecer

diagn6sticos participativos, incidiendo en la politica local en tanto forta lecimiento de

capacidades frente a lavulnerabilidad propia del cambio clirnatico, Sin embargo, como

se mencionaba, los principales promotores municipales (UMAC) son insuficientes

para lograr un aprendizaje constante. Seha visto favorecido elconsenso, pero no una

apropiaci6n autogestiva enlapoblaci6n. Apesar deesto, lospromotores entrevistados

estan conscientes de ello y buscan subsanar el deficit mediante la continuidad y

seguimiento de laestrategia del PMR.

Autoras como Munguia (2010), enfatizan en una apropiada planificaci6n de la

captura del maxquil y una adecuada zonificaci6n de la captura y reproducci6n como

coadyuvante para reducir los riesgos de las mujeres, mejorando la construcci6n
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de capacidades. Lo cierto es que la cooperativa de mujeres pesqueras carece de

capacidad para generar un bien a intercambiarque las inserteen la l6gica dellP.AI no

tener este bien a intercambiar, quedan relegadas en un juego de suma cero (donde

la mayoria de veces pierden). Desde fuego que ello es incentivado por una cultura

machista que las relega a un segundo plano, pues no solo tienen la dificultad de

construir un bien a intercambiar que las empodere colectivamente, sino que enfrentan

una inercia hisiorica como desventaja a priori.

AI respecto, Soares y Gutierrez seiialan que:

'I...]ahora el rete consistsen incidirenlaconstrucci6nde una agenda que coloque

en el debate publico como las poblaciones locales viven las consecuencias del

cambio cnmalico, apuntalando sus necesidades, intereses y dificultades, asi

como sus propuestas para la elaboraci6n de politicas y planes que reduzcan su

vulnerabilidad. loscualespueden brindar ungranpotencial para construirprocesos

de desarrollo local end6geno ysustentable. [...1Se trata de pasar de un esquema

de gobernabilidad (top-down)aunode gobernanza (conjunci6n top-down ybottom

up) [...J es necesaria la reducci6n efectiva de la vulnerabilidad y las raices de los

riesgos de desastres,asi como promover las opciones desde la sociedad civil. Los

gobiernos locales deben aprovechar lasoportunidades politicas para comprender

las causas de lasarnenazasyvulnerabilidades; yestas deben ser cornbatidas, si

se quieren reducir los riesgos." (Soares y Gutierrez, 2012).

Esta cita esmuy reveladora. Deja ver que lacomplejidad no esta solo enque hacer

o como 0 con que recursos, sino en que intercambiar, qulen 10 hara y a cambio de

que. Esto es, se necesita una forrnulacion de un bien a intercambiar, a saber: ique

bien se tiene, que bien se piensa recibir y con qulen intercambiar, para pasar de un

enfoque top down a uno botton up,que fomente las capacidades autogestivas frente a

lavulnerabilidad social?Esto, sin duda,es una lIave que puede abrir mas deuna puerta.
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lnstitucionalizaclon del intercambio en la estructura organizacional

Implica saber que procesos logran asentarse e institucionalizarse en la estructura
organizacional y guberr.amental.

Las UMAC son un escenario donde podria potencializarse la institucionalizacinn;
sin embargo, como ya se mencionaba, depende de los escasos promotores que tiene
el PMR, en cuanto a los principales metodos desarrollados 0 adaptados, que son: i)
intervencion territorial para laqesfion deriesgos de desastre,' Ii) blindaje de proyectos
de inversion. iii) planes de emergencia de micro ypequeAas empresas, organizaciones
o cooperatlvas," Iv) redes de ONG y mesas dediillogo con gobiernos,' v) respuesta
ante desastres con un enfoque de derechos," y vi) estrategia nacional de qestion de

riesgos con equidad de genero (GREG)' (PNUD, sial.

La institucionalizacion del intercambio tarnbien depende dela parte administrativa

de los programas; por ejemplo, para la ejecucion del POETCY se crearon (a nivel

estatal) instancias como: el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable

5 En el caso de San Felipe, ya se realize el diagn6stico y etAtlas local de riesgos.
6 Los principales involucrados en San Felipe son las cooperativas depescadores;sin embargo, por la

rotacion deIideres yconflictos internos,han estado cada vez mas ausentes del Programa, reduciendo
su orqanizacion gremial ameros frarnites para conseguir apoyos economicos para su labor pesquera.

7 Resalta eltrabaio delaprofesora delaUADY, laMtra. Maria Teresa Munguia Gil, quien ha participado
como academics y presidenta del Colectivo Sinergia (aqrupacion de aC), sabre lodo en el tema de
vulnerabilidad con perspec1iva de genera.

8 EI enfoque de derechos no ha conseguido asentarse en el municipio de San Felipe. A pesar de
lener una reputacion de municipio can alto grado de capital social (Cfr. Soares ef al.: "Capitales
de la comunidad, medios de vida y vulnerabilidad social ante huracanes en la costa yucateca. Un
acercamiento a traves dela experiencia de San Felipe, Yucaten"). Los conflictos al interior de los
sectores pesqueros, comuneros, "iurtsteros", etc. , no han permitido asentar laestrategia del PNUD
para arraigar la idea dederechos.

9 EI enfoque de genera se detono en San Felipe,gracias a laexperiencia demujeres pesqueras que se
han organizado en la Sociedad CooperativaMujeres Trabajadoras del Mar (SC MTM). desde marzo
de2001. En el trabajo de campo sepudo constatar sudivision interna debido --€n gran medida- a
dos factores:el primero, par cuestiones partidistas; segundo, por el manejo de promotares (hombres)
de prayectos financiados,quienes pracncarnente las subcon1ratan para ejecutar sus proyectos, 10 que
las ha lIevado no solo al disgusto, sino a la divisi6n interna. No obstante,esun punta interesante para
estudiar su reconfiguraci6n.
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(CEDRUS), la Comisi6n de Desarrollo Rural (CDR), la Direcci6n de Apoyo al

Desarrollo Rural (UTOE), el Fideicomiso Fondo de Fomento de la Alianza para el

Campo del Estado de Yucatan (FOFAY), el Departamento de Municipalizaci6n, los

consejos distritales y municipales (COORSy CMDRS), Yel Centro deCalidad parael

Desarrollo Rural (CECADER), con sede en el estado de Campeche (POETCY, 2007),

que han caido en el centralismo, rig idez burocratica y poca productividad.

Las dependencias tienen serios problemas generados por sus normas de

operaci6n y tardanza administrativa, 10 que impide tener recursos oportunos en

tiempo yforma.Asimismo, los programas que manejan son prediseliados yaltamente

homogenizados, por 10 cual no pueden invertir recursos en demandas de los CMORS.

Como demuestra una investigaci6n realizada por ECOSUR (POETCY, 2007), que

detect6 un total de75 pasos que debe seguir un tramite de proyecto productivoque,

adernas de someterse y ser validado te6ricamente por los consejos, se enfrenta a

una serie de requisitosadministrativos, 10 cual da, como resultado, un nurnero mayor

detrescientos dias desde que se presenta lasolicitud en la primera ventanilla hasta

el desembolso de fondos. Este informe seliala que la tardanza esta asociada con la

cantidad de ventanillas que deben pasar yfirmasque deben conseguir los expedientes,

conocidos como la "formateria" de los subprogramas PAPIR y PROOESCA, 10 cual

genera el desanlmo tanto de productores como de tecnicos (POETCY, 2007:138).

Por su parte, los municipios se limitan a coordinar con las dependencias para

obtener apoyos econ6micos y proyectos ya elaborados, y no para trabajar de manera

conjunta 0 mezclar recursos en funci6n de proyectos priorizados por los CMORS.

Si se requiere un aporte municipal para proyectos productivos, por 10 general hay

una negaci6n rotunda, alegando que los recursos municipales son escasos y vienen

etiquetados para infraestructura social municipal.

Por si fuera poco, para las autoridades de San Felipe las condiciones que viven

las mujeres han superado la linea dedesigualdad. Consideran que eliasdesarrollan

actividades que antes no eran posibles en el rol social asignadoconsuetudinariamente.

Algunos funcionarios (varones) serialan que no es la comunidad la que niega

oportunidades a las mujeres, sino que son elias mismas quienes 10 hacen.
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Los funcionarios municipales refieren que un obstaculo es que no se tienen

presupuestos con perspectiva de qenero, ello genera que los programas que lIegan

a la poblaci6n tengan como destinatario al hombre de la casa. Si bien no se ha

prohibido el acceso de las mujeres a lapesca, tampoco se ha motivado ni incentivado

su inclusi6n en esta actividad (Munguia y Mendez, 2012).

Estrategias, herramientas y mecanismos

Analizar la estrategia implica describir el mecanisme con los que cuenta la OC

para encaminar la intenci6n del intercambio politico, con el fin de obtener un logro

mutuamente provechoso. Las estrategias pueden notarse en aquellos convenios ,

acuerdos, contratos, etc. Asimismo, los mecanismos quedan entendidos como

aquellos espacios deinterlocuci6n, como consejos, asamblea, reuniones, etcetera.

Como puede verse, el POETCY tiene un enfoque donde se privilegia 10 publico sobre

10 privado. Para nadie es exlrano que el potencial turistico de la zona costera del

estado de Yucatan sea objeto de interesas particulares, que puedan poner en riesgo

la riqueza medioambiental de manera irreversible. EI fuerte contenido acacemlco

cientifico del POETCY, no gust6 a muchos empresarios locales que veian en el
Ordenamiento Ecol6gico y Territorial una amenaza para sus fines particulares.

Tal es el caso de EI Colegio Yucateco de Arquitectos AC," Mitza," Mexican

Estates (Sanyta Clara Beach), Promotora Ecoturistica Santa Clara, S. A. de C. V.,

Yucatan Inverstments and Properties, S. A. de C. V, Puentes y Dragados de Mexico

S.A. de C. V, Marinas de Mexico S. A. de C. V, Resort Tours, CFM Propiedades S.,

10 Propuesta y Conclusiones los Programa (sic)de Ordenamienta Ecoloqico del Territorio Costero de
Yucatan. Golegio Yucateco deArquitectos deYucatan (GYAY), 2008.

11 De acuerdo con el documento del 12de septiembre de 2008, dirigido al titular de la Secretaria
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatan (Seduma), el Dr. Eduardo Batliori Sampedro
(tamoien academico con licencia del Cinvestav y secretario tecnico del Corrute de Seguimiento del
POETGY). con selio derecibido eldia 18deseptiembre de2008 (copa dedocumento otorgado por
unentrevistado).
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de R. LdeC.V.12; Ylas cameras empresariales estatales, como: Canacintra Yucatan,

Canaco Servitur Merida, Canirac, Coparmex Merida yCMIC." En terminos generales,

su petici6n era la abrogaci6n del decreto 801 , argumentando la reconsideraci6n de

las Unidades de Gesti6n Ambiental (UGA), que son las delimitaciones qeoqraficas

para la preservaci6n, conservaci6n, aprovechamiento, recinto portuario y urbano.

Dicho sucintamente, el POETCY -mediante las UGA- limitaba espacios fisicos a

empresarios locales.

Por su parte, la comunidad cientlfica responsable de elaborar el POETCY,

despleg6 una carta abierta en el diario Por Esiol, decirculaci6n estatal, con fecha del

5 dejunio de2008, manifestando su preocupaci6n porlasolicitud deabrogaci6n del

decreta 801 .14

Resalta el trabajo de la Comisi6n Tecnica de Seguimiento y Evaluaci6n del

POECYT, en respuesta a solicitudes recibidas por las autoridades y a comentarios

vertidos en diversos medios de comunicaci6n. Someti6 una propuesta al Organo

Tecnico para poner en marcha un conjunto de medidas para atender y facilitar el

proceso de adopci6n e instrumentaci6n del POETCY. Esta propuesta fue aprobada

por el mencionado Organo y, a su vez, fue sometida a la aprobaci6n del Organo

Ejecutivo. Con fecha 28 dejulio de 2008, el Organo Ejecutivo aprob6 la realizaci6n

de las actividades establecidas en el documento presentado par la mencionada

Comisi6n. Las tareas encomendadas a laComisi6n fueron: i)Establecer un programa

de difusi6n e informaci6n orientado a aclarar principios y conocimientos bajo los

cuales se elabor6 el instrumento; ii) Mantener una permanente y estrecha relaci6n

entre las autoridades y los expertos anaves decursos, talleres, etcetera; iii) Mantener

un programa de seguimiento de indicadores y de otros instrumentos de evaluaci6n

para recoger y analizar el desernpsno del programa (POETCY, 2008).

12 De acuerdocon eldocumentodelSdenoviembre de2007, dirigidoaltitular delaSeduma ycon sello
de recibido el dia5 denoviembre de 2007 (copiadedocumento otorgadopor un entrevistado).

13 De acuerdo con el documento del 11 deabril de 2008, dingidoal litularde la Sedurna, con sellode
recibido eldia 14 de abril de2008 (copia dedocumentootorgadoporun entrevistado).

14 Disponibleen: http://www.mexicodesdeyucalan.mx/agendaS.htm
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Figura 1. Unidades de Gestion Ambiental (UGA) en San Felipe, Yucatan.
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Fuente: Imagen proporcionada en entrevista al Dr.Alfonso Munguia, dellnstituto Tecnol6gico
de Merida, coordinadorde area del subsistema econornico del POETCY.

Esto genera, al menos, dos ejercicios que vincularon en un primer momenta a

colegios profesionales, asociaciones y cameras empresariales en el Instituto para la

Innovaci6n, Calidad y Competitividad (INICC), mediante talleres de inducci6n, por una

parte, y la implementaci6n Talleres de Ditusion Municipales, por otra, mismos que

tuvieron lugar en San Felipe.

En San Felipe, los problemas entre el POETCY y los empresarios locales noson

muy evidentes, pero no se pude demostrar que sean inexistentes. Incluso, en las

entrevistas sepudo constatar lapresencia de empresarios espaiiolesmuy interesados

en invertir en San Felipe, por el enorme potencial turistico quetodavia nose explota.

Como puede observarse en la figura 1, lazona urbana (gris) qued6 en medio de

lazona considerada depreservaci6n y conservaci6n (verde fuerte, preservaci6n [C1];
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verde claro,conservaci6n alta [C2]), 10 que obliga a los entes privados (principalmente
hoteleros) a no extenderse en lacosta de San Felipe.

Para el caso de las mujeres pescadoras, un acuerdo alque Ilegaron fue elmanejo
de los residuos en elmunicipio. Se conform6 una brigada de recolecci6n yseparaci6n
de residuos para activar el centro de acopio municipal. Las mujeres trabajaron bajo
el esquema de empleo temporal perc sin seguridad social; la actividad de limpieza
decalles las realizaban de madrugada para colocar los residuos en su destino final y

poder hacer la recolecta casa por casa (Munguia, 2010). Esto quiere decir que, si bien
las mujeres han logrado aumentar su participaci6n en elmunicipio, 10 siguen haciendo
bajo esquemas que los hombres no 10 harian.

Posteriormente, las pescadoras efectuaron una estrategia de "presion" a sus
contrapartes masculinas vendiendo la carnada (maxquil) a pescadores externos (los
no pertenecientes a San Felipe). Pero lejos de funcionar su estrategia, termin6 por
lastimar su imagen al considerarlas poco solidarias y desleales con la pesca local.
Estigma que hasta lafecha los pescadores no dudan en recriminar.

Esta estrategia fallida sigue relegando a las pescadoras a subsistir en escenarios
altamente vulnerables a merced de las marejadas. Simplemente porque la pesca es
durante la madrugada y la captura del maxquil no permite que la pesca sea relajada ,
pues deben permanecer despiertas durante todo el tiempo de la faena.

Con respecto alPMR, las Unidades Microrregionales deAtenci6n aContingencias
(UMAC) han logrado una importante presencia microrregional traducida en la
conformaci6n de comites comunitarios de riesgos y capacitaci6n del personal que
en ellos participan para la elaboraci6n de planes locales de Manejo de Riesgos que
integran mapas de peligros, analisis de riesgos, blindaje de proyectos y acciones
de desarrollo y otros instrumentos adecuados. Adernas, estos planes fomentan la
vinculaci6n permanente entre la poblaci6n local, las UMAC y, de forma creciente, las

autoridades municipales de Protecci6n Civil (Rabasa, 2008).15

15 Gran parte de la eslrategia delPMR en San Felipe recae en el lilularde Protsccion Civi l, el senor
Feliciano Montoya Badi llo, ex militar can experiencia en el plan DN III que lIeva tres gestiones
municipales como titular de Protecci6n Civil, quien ha sido el principal actor gubernamental en la
estrategia. Cabe mencionar que encabeza un grupo de rescatistas locales. pera que no se han
agrupadolegalmenle enunaA. C.
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EIprocesodeintervenci6ncomunitariase hace desde lasUnidadesMicrorregionales
para la Atenci6n a Contingencias y Desastres (UMAC) de Yucatan, vinculadas a
un area natural protegida, y con caracteristicas socioambientales especificas que

permiten definir Iineas de acci6n para laconservaci6n de los ecosistemas ymejorar la

calidad de la vida comunitaria apartir del manejo de riesgos local.
Las UMAC se conforman con dos 0 tres promotores locales de ambos sexos por

microrreqion," con experiencia previa en desarrollo comunitario ycapacitados porel
PMR endiversas ternaticas del areade atenci6n: desarrollo humano, interculturalidad,

metodologiade genero, municipalidad yvulnerabilidady riesgo, entre otros.
En San Felipe, los objetivos recaen principalmente en el trabajo de gesti6n de

tres enlaces municipales (promotores de las UMAC). Sin embargo, para 2012 ya
s610 contaban con dos. En entrevista seAalaron que el otrora compaAero "no habia

comprendido bien lametodologia y por eso el PNUD prescindi6 de el" (Coral, 2012) .
Es importante senalar que los dos restantes gestores 0 promotores, a pesar de

trabajaren conjunta, tienen diferencias partidistas evidentes.

Redefinition del proyecto politico

La redefinici6n de un proyecto politico no es sino la transformaci6n que puede haber

en una politica publica, donde diferentes partes, al entrar en intercambio politico,

logran redefinirse en 10 particular y participar en laacci6n de gobierno. En un proyecto

politico comun, las partes redefinen sus intereses particulares al tiempo que forman

parte de algo mayor. En este sentido, redefinen su particularidad como sujetos

aut6nomos, perc tarnbien adquieren una identidadcolectiva. Este quinto componente

es una conclusi6n perse, puesto que es lasintesis de los anteriores.

En San Felipe las estrategias para fomentar capacidades ciudadanas, en cuanta

al manejo de riesgos clirnaticos, no ha logrado asentarse porque las OC y el PNUD

cuentan con recursos humanos y tecnicos limitados que no han podido recuperar el

16 La microrregioncontemplade 15a 107comunidades,ycuentancon rasgosambientales.econornicos
y socioculturales comunes. EI pobladaes rural, entendido este como una comunidad con sectores
diversos ensu interior, a los cuales se intenta atenderenforma diferenciada y pertinente.
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capital social que existia. Las cooperativas locales han entrado en un intercambio

generacional mas orientado a la ganancia que a la solidaridad, puesto que se

rompieron muchos de los mecanismos que cohesionaban asus miembros, tales como

la gasolinera propiedad de una de las cooperativas de pescadores, que decidieron

vender, en vez de continuar aprovechando las ganancias para financiar ayudas a

pescadores enfermos 0 ancianos, como 10 venian haciendo. Los nuevos dirigentes

delas cooperativas de pescadores han capitalizado las ayudas gremiales que vienen

desde la federaci6n y del gobierno estatal para asegurar clienteles y lealtad, en vez

de ser un mecanisme red istributivo para todo el gremio.

Ala pregunta explicita: Llos actores civiles y sociales alcanzan el objetivo de generar

capacidades autogestivas y esos resultados conducen a la redefinici6n del proyecto

politico que plantea eIIP?, se concluye 10 siguiente:

En cuanto a capacidades decisorias de los agentes, se hace evidente la carencia

de recursos financieros, humanos y tecnol6gicos, dada la lejania del municipio con la

capital del estado. Ello ha infiuido en que haya una brecha entre las OC ylos organismos

internacionales, con las organizaciones sociales locales. Uno de los elementos mas

fortalecidos entre ambas partes son los promotores comunitarios del PNUD y los

enlaces esporacicos de las OC (sobre todo en el trabajo con mujeres pescadoras).

La experiencia en San Felipe muestra una disipaci6n de energias relacionada con la

cultura participativa apropiada, ya no por elcapital social de lacomunidad, sino por las

diferencias que han originado los partidos politicos en elmunicipio. Del mismo modo,

la perdida solidaria en las nuevas generaciones de pescadores que han relevado

las cooperativas, ha side factor para que la idea de vulnerabilidad clirnafica no logre

asentarse en lacultura participativa.

Respecto del bien a intercambiar, la lealtad politica (como factor de disenso

consenso) en los habitantes de San Felipe, tiene una fuerte ruptura debido a las

pugnas politicas que han distanciado a los habitantes y las cooperativas del municipio.
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La qestion, en cuanto al manejo de la vulnerabilidad social, ha logrado un consenso

democratlco relativo para la toma de acuerdos ante el riesgo climafico: esto es, hay

consenso cuando hay evidencia clara de un desastre natural; el resto del tiempo hay

un aplazamiento de unidad.
La estructura orqarizacional para la instilucionalizacion del IP depende, en gran

medida,de los pramotores comunitarios que no solo era pocos (tres), sino que han ida
reduciendose (dos), los cuales tienen diferencias partidistas evidentes. EI gobierno

local no ha tenido lasuficiente presion de las organizaciones civiles y sociales, par la
falla de cuadros especializados suficientes que negocien can elgobiemo.

En cuanto a laestrategia de fortalecimiento de las capacidadesciudadanas frente
al cambia clirnatico, poco se ha fortalecido mediante las asambleas y reuniones que

organiza el PNUD, sabre todo par el escaso personal de base y que este no solo
atiende a San Felipe, sino a todos los municipios de Ie region , 10 que hace dificil

la eficacia de la estrategia. En cuanto a las mujeres pescadoras, las platicas sabre
cuestiones de genera han sido importantes pera insuficientes y, aunque han logrado

revertir su conoicion marginal de manera graduai, sus pugnas internas han reducido

considerablemente sus reuniones y acuerdos.
Laredefinicion del proyecto politico no se cumple, puesto que no solo los objetivos,

sino la identidad colectiva se disipan. Uno de los puntos clave que 10 explican es la
lIegada de partidos politicos a partir del aiio 2000, ocasionando una partidizacion

de los habitantes afectando el capital social pre-existente. Otra factor fue el cambio
generacional, donde los actores locales se orientaron progresivamente a practicas

mercantiles sabre las solidarias. EI caso de las mujeres pescadoras se via mermado
par las dos anteriores, que no han podida ser revertidas par las ae, can sede en

Merida, involucradas. EI proyecto del PNUD se ve claramente disminuido par las
limitantes en sus recursos humanos y financieros en el municipio, si bien continua el

seguimiento, no ha podido instituirse de la mejor manera. Finalmente, se detecta un
fuerte deficit en cuanto a laformulacion del bien a intercambiar; esto es, no hay una
idea clara de que intercambiar, can quien y que estoy dispuesto a ceder para obtener

10 que busco, sino que prevalece laidea del intercambiode equivalentes,lo que resta
posibilidad de intercambiar bienes noeconornicos ni materiales.
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Los programas aqui descritos no han side resultado de la voluntad politica de

los gobiernos, sino que son resultado de luchas nlstoricas ganadas en el terreno de

10 politico por parte de organizaciones civiles y actores sociales y gubernamentales.

Repensar el intercambio politico ayuda a defender 10 ganado y a luchar par 10 que

falta.
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socioambicntai de Ueurnacinta,
Cbiapa». Legado de un proyecto
hidrauLuo
Ornar Mancera

Las comunidades afectadas por la construccion de presas enfrentan situaciones de

vulnerabilidad que rebasan el ambito socioambiental y, en ocasiones, su exposicion a

elementos exoqsnos espermanente, como en el caso aqui documentado, donde se

demuestra que una comunidad chiapaneca, afectada hace 37 anos par laconstruccion

de una presa hidroelectrica, ha enfrentado desde su relocalizacion retos que laobligan

a reconfigurarse social y productivamente, a adaptarse a las condiciones polilicas,

ambientales y econornicas de su region , de su estado y de la nacion,A traves de un

trabajo antropoloqico, se reconsfruyo esa vulnerabilidad estructural historica y como

los pobladores de Osumacinta aun luchan can las consecuencias del proyecto que se

suponia mejoraria sus vidas de forma integral. EI trabajo documenta lavulnerabilidad

ambiental similar alade otras presas en el pais,asi como la vulnerabilidad politica que

sornetlo los intereses de los afectados a un contexto politico homcqenso yautoritario.

Palabras clave: vulnerabilidad, presas, relocalizacion , Chiapas, antropologia.
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EI estudio social de las comunidades desplazadas por la construcci6n de grandes

obrashidraulicas notienemas de setenta alios.En lamayoria delos casos, laatenci6n

se focaliza en los "efectos ya consumados" de las presas y no en los procesos de

refocalizaci6n (BarabasyBartolome, 1992). Entre los primeros estudios seencuentran

los de Brown (1951), con los 60,000 desplazados en elValle del Tennessee, Estados

Unidos; de Fahim (1960), sobre los 100,000 reubicados en Egipto, y los de Scudder

(1966) y Colson (1971), en regiones deAfrica (Barabas y Bartolome, 1992).

En Mexico existen estudios clasicos y contemporanaos que, de igual forma , se

focal izan en las consecuencias derivadas de los desplazamientos poblacionales.

Entre los pocos que datan el proceso previo a la relocalizaci6n y plasman una sene de

recomendaciones alosconstructoresdelas obras,se encuentran losde Villa Rojas(1955)

yAngel Palerm (1969),realizadosen las presasMiguelAleman (Oaxaca) y La Angostura

(Chiapas), respectivamente.La poblaci6nafectada por lapresa Miguel Aleman es qoizas

lamas analizada en el pais; entre algunos de los estudios se encuentran los de George

Foster (1976), Perez Quijada (1992), Eliseo L6pez (1992) y David MacMahon (1973).

EI aporte de los estudios mencionados y otros conternporaneos en t aunoamerlca ,

han logrado identificar los impactos psicosociales de los desplazamientos forzados

de comunidades enteras; adernas, se han acunado categorias para diferenciar los

traslados poblacionales voluntarios, como las colonizaciones, algunas migraciones

o el nomadismo, de las "relocalizaciones compulsivas" que implican coerci6n y son

derivadas de proyectos estatales (Barabas y Bartolome, 1992).

La aportaci6n de este trabajo a la antropolog ia consiste en el analisis de un

proceso detransformaci6n social impuesto a una comunidad rural desde estructuras

gubemamentales yparaestatales para construir una obra que, sibien dialecficamente

los incluye dentro del desarrollo regional, se comprob6 que los beneficios los acapar6

unreducido grupo contra el resto de la poblaci6n afectada.

EItrabajoenoqrafico en lacomunidad chiapaneca tarnbienrevel6que laestructura

social muta, en cuesti6n de meses, cuando se Ie imponen elementos externos
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violentos (vistos desde la violencia simb6lica) como una relocalizaci6n, adernas del

atenuante proceso denegociaci6n, indemnizaci6n y participaci6n en los movimientos

deprotesta (cuando se gestan). Las relaciones sociales se reconfiguran, se acentcan

lasdiferencias, cambialasimbiosisespacial de laspersonas consu entorno, la forma

en que perciben su estilo devida y su desarrollo en el presente y futuro. Tarnbien se

acentua ladiferenciade clases al beneficiarse unos mas que otres, surgiendo nuevos

"ricos" y nuevos "pobres", Entre los impactos que esta investigaci6n recoge estan los

aspectos sicol6gico y productivo, que ataiien tanto al individuo como asu comunidad,

repercutiendo en el estilo de vida de la poblaci6n y lanzandola a otra dimensi6n,

donde el nuevo entorno impone, sequn sus atributos naturales y espaciales, una

nueva dinamica social ydedesarrollo.

Lo anterior,que sera explicado a10 largodel presente trabaio, ejemplifica c6mo las

comunidades afectadas por los proyectos hidrael icos axiales enfrentan situaciones

de vulnerabilidad sistematica debido a que laexposici6n de laque son objeto, y que

repercute directamente en sus estilos de vida y actividades productivas, comienza

desde que se anuncia la construcci6n dealguna presa y permanece hasta decadas

cespues de relocalizada la poblaci6n.

Lo que tarnbien cambia es la forma de vulnerabilidad, pues los afectados por

la construcci6n de presas tienen que someterse al poder politico que promueve,

determina la viabilidad y construye la obra. Despues, los procesos de negociaci6n,

indemnizaci6n y de protesta -Bn caso de existir- continuan manteniendo en una

situaci6n desfavorable a la mayoria de los afectados. Finalmente, consumado

el proyecto, la vulnerabil idad se torna hacia 10 socioambiental, pues las nuevas

condiciones oroqrsficas y de vecindad con el ernbalse, asi como las reconversiones

productivas que legan estas obras, dictan nuevas pautas y. en ocasiones, nuevos

dramas para los relocalizados. Como se documenta en este trabajo, lavulnerabilidad

estructural es permanente aun en proyectos terminados hace mas de treinta anos,

como el presentado aqui, con una comunidad chiapaneca integrada a un magno

proyecto que con cuatro presas contuvo el cauce del segundo riomas caudaloso del

pais, el Grijalva.
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Para lIegar al terrnino de vulnerabilidad estructural antes mencionado, y que se

utilizara para discutir el proceso hist6rico, social y ambiental de riesgo y exposici6n de

lacomunidad, se abordaran algunas acepciones te6ricas sobre vulnerabilidad. No se

profundizara en ladiscusi6n del termino,s610 seobtendran referentes epistemol6gicos

que refuercen lacomprensi6n del tema y las situaciones expuestas eneste estudio de

caso. Adernas, para comprender los riesgos que daiian a la poblaci6n relocalizada,

es necesario establecer las variantes en lavulnerabilidad delas personas y regiones

(Neri y Briones, 2012).

U~g.eowci{k.cvY descruxuov» de- Uv
~

Osumacinta es una comunidad semiurbana cuya cabecera municipal se ubica a 45

km al noroeste de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, inserta en los Iimites del

Altiplano Central y las montaiias del norte.

Figura 1. Ubicaci6n deOsumacinta.

Fuente: Elaboraci6n propia.
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Colinda con los municipios de Cbicoasen, Solay6, Chiapa de Corzo, Tuxtla

Gutierrez y San Fernando (Segob, 1988). La extensi6n territorial del municipio es de

221 km' y posee 11 comunidades rurales: EI Para iso, Nueva Esperanza , San Antonio

Arroy6n, Candelaria , Sonora, Buena Vista , Agua Fria, Cuba Libre, Pamalo, Triunfo

Agrarista y Libertad Campesina.

La cabecera municipal , denominada Nuevo Osumacinta, se encuentra junto al

embalse de la presa hidroelectrica Manuel Moreno Torres (cormmmente conocida

como "Chicoasen"),que se encarga decontener los rios Grijalva y Hondo,para generar

energia electrica (2,400 megavoltios) que abastece al sur del pais y Centroarnerica.

Los 262 m de altura de la cortina hacen de esta presa la quinta mas profunda del

mundo, sequn datos de la Comisi6n Federal deElectricidad (CFE). Su capacidad de

almacenamiento esde1,680 millones dem3 y comenz6 a operar en 1981 .

La poblaci6n es de 3,792 habitantes, que representan el 0.08% del indice

demografico estatal , sequn el Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010 del Instituto

Nacional de Estadistica y Geografia (lNEGI)' En la cabecera municipal habita el

53.03%delapoblaci6n total del municipio y el resto se distribuye en las comunidades

rurales,

Cuando el Nuevo Osumacinta fue construido y entregado por la CFE 10 hizo

siguiendo un modelo urbano moderno, sin respetar la distribuci6n original -y

tradicional- de los inmuebles y sitios publicos del antiguo pobiado. La paraestatal

construy6140 casas debloque deconcreto,pisodecementa pulido y techo delamina

deasbesto, cuyo tarnario fue similar aldelas casasoriginales, adernas deun terreno

para patio. Dentro de esta infraestructura, rodeada por un perlferico pavimentado

con asfalto, tarnbien construyeron una iglesia cat6lica , un templo adventista, la Casa

Ejidai, el palacio municipal, un parque, un club deportivo, una primaria, la clinica del

Instituto Mexicano deSeguro Social (IMSS) y lacentral deautobuses.

1 Se puede consultar en:http://WN.W3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=7
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La comunidad fue trasladada a su ubicaci6n actual (coordenadas qeoqraficas 16'

58'N Y 93' 06'W) en los primeros meses de 1976 debido a la construcci6n de la

hidroelectrica, hecho que trajo una serie de consecuencias beneficas y perjudiciales

para los habitantes,quienes, a37 aries del movimiento, sostienen una visi6n romantica

eideal de su antiguo asentamiento.La perdida de tradiciones, un profundo mestizaje, la

reconversi6n productiva y lafiuctuaci6n delapoblaci6n son algunos delos fen6menos

sociales que sucedieron al traslado y que hoy hacen a la comunidad heteroqenea y

dependiente, pues, como se ahondara adelante, las actividades primarias s610 son

para autoconsumo, y la carencia de fuentes de empieo genera subempleo y obliga a

los osumacintecos a salir a trabajar a la capital 0 a municipios aledarios.

Sequn la toponimia oficial, el nombre Osumacinta proviene del nahuatl y significa

"Ladera de monos".Anterior a la Conquista, la zona era ocupada y gobernada por el

grupo indigena zoque, y fue hasta 1546 cuando comenz61a evangelizaci6n par parte

de los frailes dominicos.

En el estudio de campo, que abarc6 estancias bimestrales entre 2008 y 2010, se

encontr6 que parte de la visi6n rornantica de los habitantes adultos y ancianos sobre

su antiguo poblado, ubicado en los rnarqenes del rio Hondo, tiene su genesis en la

actual perdida de actividades productivas y rituales que servian como articuladores

sociales y familiares, por 10 que alestar en lanueva comunidad, con servicios publicos

e infraestructura baslca urbana, sienten que no existe una actividad que los vincule -y

los ocupe- como antario.

La heterogeneidad, reconversi6n productiva y dependencia econ6mica de los

habitantes se formaron por otros procesos en la historia reciente de la comunidad,

como elarribo de lapartida militar (1982) que custodia lapresa, asicomo dei personal

de laCFE que labora en labidroelectrica, Cada fen6meno perme6 en elpensamiento

yquehacer delos pobladores, y gener6 imaginarios colectivos en torno a lapresencia

de los castrenses y los bur6cratas.
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En el viejo Osumacinta, a 400 mdeprofundidad, habitaban ochocientas personas

integradas en 120 familias (sequn datos estadisticos de la CFE, que se pueden

consultar en las instalaciones de la presa) dedicadas, en su mayoria, al cultivo y

maquila del henequen (Agave sisalana). Tarnbien cosechaban ciertas frutas, caria

de azucar, maiz y se complementaban con ganaderia y caceria en pequena escala

(Beristain, 1996). Estas actividades imprimieron un caracter de autosuficiencia en la

comunidad, pues ademas dela producci6n mencionada, lapesca en los rios Hondo y

Grijalva generaba excedentes para comercializar.

Esta remembranza del pasado productivo y autosuficiente tarnbien integra la

vision idealizada delavida antes de la relocalizaci6n, idea principalmente reproducida

por los ancianos, contrastando con otras versiones deadultos que vivieron eltraslado,

quienes aseguran que ahora tienen mejores condiciones de vida que antano por los

servicios publicos y las redes decomunicaci6n. Adernas,en los aries setenta elcultivo

del agave ciertamente fue prolifico, pero en dscadas posteriores decay6 debido a

la introducci6n de materiales sinteticos, decadencia que no experimentaron los

osumacintecos agaveros y, por ello, sequedaron con la idea delabonanza del cultivo.

En cuanto a servicios publicos e infraestructura urbana, no contaban con energia

elsctrica, agua potable entubada, drenaje, telefono 0 vias decomunicaci6n (Beristain,

1996). Para lIegar a lacapital, los habitantes debian caminar por la pendiente deuna

montana durante tres horas hasta lIegar ala carretera y tomar un auobus hacia Tuxtla

Gutierrez, con un recorrido dedos horas mas. No contaban con servicio desalud y, en

materia educativa, s610 estaba laescuela primaria rural Vicente Guerrero. EI indice de

escolaridad fue bajo porque debian salir dela comunidad para continuar sus estudios,

10 que s610 algunos lograron; el resto sequedaba a trabajar en los cultivos familiares.

Pese a las carencias en infraestructura yvicisitudes del aislamiento qeoqraflco, los

adultos y ancianos aseguran que vivian bien, en un pueblo pequeno con una notable

cohesi6n social y bajo el cobijo de las bonanzas dela naturaleza. En las entrevistas,

seencontr6 que ese sentido depertenencia y uni6n se reforzaba con dos actividades,

una productiva y otra ritual: el cultivo del henequen y la construcci6n deviviendas.

Entre las ventajas de la reubicaci6n se encuentra la comunicaci6n, pues la

comunidad se conect6 con una carretera estatal a Tuxtla Gutierrez, reduciendo
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el tiempo de traslado de cinco horas a 45 minutos. Dentro de las medidas de

compensaci6n se puso en operaci6n una Unidad Medica Rural del IMSS (UMRI70),

que redujo la mortandad por partes y otras enfermedades de moderada gravedad.

Se realiz6 un reparto de tierras en los alrededores del embalse y se permiti6 a la

comunidad utilizar el agua de la presa para el transporte y lapesca.

En la cabecera municipal confiuyen pocas actividades econ6micas que sustentan a

lapoblaci6n yayudan acomprender el imaginario colectivo de que esuna comunidad

dependiente de los militares y el personal de CFE. Como el sitio se ubica junto al

embalse de la hidroelectrica existe contacto permanente con los empleados de la

misma, y al ser una instalaci6n esfrateqica. se cre6 el campo militar 31-E en las

afueras del municipio, junto a la carretera, por 10 que el personal castrense y sus

familias tarnbien interactuan con los osumacintecos.

La mayor parte de los lugareiios viven de los servicios que prestan a losmilitares,

como renta de casas 0 habitaciones, confecci6n y lavado de ropa (sastrerias y

lavanderlas), preparaci6n de alimentos en restaurantes 0 viviendas, ademas del

comercio en pequeiios abarrotes, tiendas de "novedades", papelerias, una tortilleria,

tres locales con servicio de Internet y numerosos negocios (bares y dep6sitos de

cerveza) , con venta de alcohol y prostitutas (provenientes de Tuxtla Gutierrez y San

Cristobal de las Casas).'

A 37 aiios de la reubicaci6n, pocos ejidatarios siembran maiz y no existe otro

cultivo para el autoconsumo 0 la venta, pues las tierras que la CFE distribuy6 a los

afectados alrededor del embalse son infMiles por su orografia, del tipo litosol, cuyas

caracterislicas son superficial,pedregoso yde poco desarrollo. En el Nuevo Osumacinta

laprofundidad del suelo, antes de lIegar ala raca caliza , es de diez centimetros. Aeste

factor se agrega que el indice de erosion es de moderado a alto (Segob, 1988).

2 En un censo realizado en ta comunidad en el verano de 2008, se contabilizaron 23 bares y cinco
neqocos con venta de alcohol, heche que eontrasto dramaucarnente con la total ausencia de
farmadas. Para adqui rir medicamentos los !ugareflos acuden, generalmente, a Tuxtla Gutierrez.
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Los escasos arboles lrutales (mango, platano, lim6n, quanabana, papaya) estan

en los patios de algunas casas y, en ocasiones, sus propietarios ponen un puesto
para vender los excedentes, que tampcco generan grandes ganancias. Hay quienes

insistenen el cultivo del maiz y trabajan latierra con latecnica de roza yquema, pero
la mayoria convirti6 sus terrenosen potreros para mantener a un reducido nornero de

ganado vacuno yaves de granja. Estaganaderia de baja escala representa un sustento
continuo para muchos osumacintecos y les genera bajos costos de operaci6n, pues

no deben trasladar su ganado para comercializarlo debido a que los compradores
lIegan hasta la comunidad por los animales, coincidieron los ganaderos Epitacio

Gonzales y Jesus Orantes. En esta actividad tambien se percibe una adaptaci6n al
nuevo ambiente,pues como se distribuyeron las tierras de los76ejidatarios alrededor

del embalse, en las rnontanas, el ganado debe trasladarse hasta el pueblo a nado 0
en platalormas fiotantes . La comunicaci6n de los habitantes con sus tierras, e inciuso

con otras comunidades como Nueva Esperanza 0 Copainala. se hace por via fiuvial.
Los agricultores tuvieron que convertirse en pescadores, comprar insumos para

la actividad y reaprender el cficlo.' Sin embargo, la regulaci6n y organizaci6n de
la actividad se hizo hasta septiembre de 1990, cuando un reducido grupo, que se

manliene igual, cre6 la Sociedad de Solidaridad Social Pescadores EI Boquer6n. La
pesca es explotada por las51 lamiliasagrupadas. La actividad nogenera dividendos,

s610 sirve parael autoconsu rno,por 10que los pescadores debenbuscarolrasluentes
de ingresos como el subempleo (entendido como lrabajo contratado y temporal :

albanilerla, plomeria, carpinteria, entre olros similares) , al igual que otros habilanles
de lalocalidad sin unlrabajo eslable.

Por otra parte, las unicas luentes de empleo estable en la comunidad son las
plazas de maestro en el kinder, la estancia inlantil de la Secrelaria de Desarrollo

Social (Sedesol), laprimariay latelesecundaria, el empleo en los reslaurantes, bares
yel hotel, as! como en las oficinas de lapresidencia municipal.

3 El lermino"reaprender"seacuria porque enelantiguopobladose pescabaen elrio,conotrastecnicas
y tiposde redes, mientrasque en la presa cambia el eslilo, se comenzaron a usarembarcaciones y
se regularon -enanos posteriores-Ias tecnicas de captura,el nlimero de pescadores y las zonas de
pesca denlro delembalse.
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-parte del Cation del Sumidero esta en Osumacinta, con la inclusion de distintas

especies de aves, reptiles y mamiferos-, 22 personas se organizaron (desde marzo

de 2008) para crear la sociedad cooperativa Multiservicios Turisticos Osumacinta,

que pretende aprovechar las bonanzas de la naturaleza para captar ecoturistas y

sus consecuentes beneficios economicos, Aunque existe apoyo de varias agencias

federales para desarrollar la actividad, no ha repuntado ei negocio debido a que

los cooperativistas deben competir con el casi monopolio que rnantenen un par de

prestadores deservicios turisticos privadosenel Cation del Sumidero.

5i-¥\cYet'v.ww- e«l.tw-et1t e-v~NU0Vo- O~cv.
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La historia contemporanea de Osumacinta esta permeada de ernbates estructurales

que transformaron la vida e imaginarios de sus habitantes, ya que, en tres decadas,

pasaron de ser una comunidad completamente rural , conalgunos vestigios de cultura

indigena zoque, a una poblacion urbana con ia mayoria de los problemas sociales y

ambientales queestoconlleva,adernas de losheredados por el proyectoy lavecindad

conel embalse.

Los habitantes entrevistados eoinciden en que al instaurarse la partida militar que

custodia la presa, ell 1982, la comunidad tuvo un respiro economico, ya que fue la

epoca en que unos aprend ian a pescar, otros se aferraban a cultivar henequen, caria

y frutales, c se adaptaban a las nuevas condiciones orcqraficas. Aetualmente, se

dicen dependientes del ejercito, incluso con la prostitucion, bares y oferta dedrogas.

Estas ultimas actividades son reprobadas, pero las consideran un mal neeesario.

Si bien a la lIegada de los militares hubo hechos violentos y rechazo porque

pretend ian a las jovenes osumacintecas e intentaban asentarse en un lugar donde

no eran bienvenidos ya que traian los "vicios de las ciudades", aetualmente es una

comunidad sincrefica. Este sincretismo imprime un peculiarsentido de identidada los

habitantes que obedece a factores de diferenciaci6n generaeional, pues la pcblaci6n

joven se considera urbana ymodema,mientras que los mayores y losancianos creen

que son "gente buena de pueblo" yasideben permanecer.
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Para Wilches-Chaux(1 993), lavulnerabilidad es:

"La incapacidad de una comunidad para 'absorber', mediante el autoajuste, los

efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, 0 sea su 'inflexibilidad' G

incapacidad para adaptarse aese cambio, que para la comunidad constituye, por

las razones expuestas, un riesgo",

Lo anterior, en terrninos ambientales, ayuda a comprender que el "autoajuste"

de los osumacintecos a las nuevas condiciones oroqraflcas del pueblo relocalizado,

sumado al nuevo estilo de vida impuesto por el embalse de la presa, la planta

hidroelectrica y la eventual contaminaci6n de la cuenca, perpetuan una situaci6n de

riesgo, pues esta condici6n, mas otras a mencionar enseguida, se acumularon de

forma progresiva (Romero y Maskrey, 1993).

En 10 socioecon6mico, la vulnerabilidad se entiende como la "restricci6n de la

capacidad de individuos, familias, hogares, comunidades, regiones y paises para

acceder, conservar y acumular recursos, activos y capitales que juegan un papel

determinante en permitir el acceso a oportunidades de elecci6n y posibilidades de

desarrollo"(Lampis,2010;Lampis yRubiano, 2012). Para las autoras, esta disminuci6n

de capacidades de las personas expuestas a una situaci6n como la estudiada aqui,

repercute negativamente en su potencialidad de resistir a "eventos criticos de origen

social y ambiental" (2012), agregando tambien los fen6menos de indole politica.

Como se discutira en elsiguiente apartado, lapoblaci6n deOsumacinta se vulner6

en este sentido,pues laconformaci6n monopartidista del gobierno en ladecada en que

se gest6 el proyecto, asi como las afiliaciones personales tarnbien monopartidistas,

se tradujeron en una exposici6n de la mayoria de los afectados a condiciones de

negociaci6n indiscutibles,en detrimento del interes yeldesarrollo equitativo 0 cornun.

Finalmente, la aparici6n voluntaria 0 involuntaria de situaciones de arnenaza,'
determina siexiste vulnerabilidad (Rojas etaI, 2012).

4 "EIconcepto de amenaza serefiere a un peligro latente 0 factor de riesgo exlernode un sistema 0 de
unsujetoexpuesto (...)" (Rojaset a/., 2012:243).
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EI proyecto hidraulico Manuel Moreno Torres gener6 amenazas en terrninos

sociales, ambientales, politicos y coyunturales, cuyo impacto alect6 de forma

sistematica y lundamental a Osumacinta. La confluencia de estas amenazas 0

exposiciones ex6genas conlorman ladenominada "Vulnerabilidad estructural".

U JI\tmov~O" de- protesti» vu.L¥wt-ethLe- e;U;
cont'~O" polit"u:o-

Ante la inminente relocalizaci6n, arrebato de sus tradicionales estilos de vida y

subsistencia, y especialmente a las condiciones injustas, inequitativas y en muchos

casas arbitrarias de las compensaciones por parte de la CFE, los alectados se

organizaron para protestar en contra de la obra y del gobierno.

La literatura antropol6gica sobre las consecuencias derivadas de las relocalizaciones

lorzadas por mega proyectos hidraulicos data casi en su totalidad impactos negatives

a la vida social, estragos sicol6gicos y aumento de la morbilidad en los alectados

(Sccuder yColson, 1982; Barabas yBartolome, 1992). Eduardo Molina (1992) estudi6

la reconfiguraci6n del poder local ocasionada por lapresa Miguel de laMadrid, en la

comunidad chinanteca Arrollo Tambor, en Oaxaca. David McMahon (1973) investig6

los procesos de miqracion-exaulsion que ocasion6 la presa Miguel Aleman, en la

cuenca del rio Papaloapan, en Veracruz y Oaxaca, que no obedecieron a la 16gica

planificada por la impulsora del proyecto (Ia Comisi6n del Papaloapan); tarnbien

abord6 otros electos ocasionados a lavida y organizaci6n social en lacomunidad de

lxcatian, particularmente.

Segun testimonios y analisis diacr6nico, la premisa de laCFE fue la restituci6n y,

en proporci6n casi simb6lica, el pago. Alapoblaci6n alectada se Ie ofrecio un paquete

de medidas compensatorias que incluyeron indemnizaci6n y restituci6n de viviendas

y tierras.

EI abordaje del movimiento social de protesta sirve para evaluar los conflictos

provocados por las instituciones del Estado y para, a su vez, entender la dinarnica

social (Barabas y Bartolome, 1992) permeada por el contexto politico hornoqeneo de
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laepoca -los tres niveles degobiernos acargo del Partido Revolucionario Institucional

(PRI)-, condiciones de vida y aislamiento de la comunidad en la decada de los aries

setenta.

Cuando se promovi6 la construcci6n de la hidroelectrica , el argumento oficial lue

generar desarrollo en elsureste del pais y abastecer lacreciente demanda deenergia

electrica. La decada de los setenta estuvo marcada por el impetu desarrollista y los

grandes proyectos estatales, reftejados en el Plan Nacional Hidraulico, cuyo objetivo

lue identificar "los complejos problemas derivados del crecimiento demogrilfico, la

demanda deagua y las modalidades dedistribuci6n" (Melville, 1996).

Para lareconstrucci6n del movimiento social de protesta se tomaron las narraciones

de los adultos mayores que vivieron elproceso yde sus actores principales, como Epitacio

Gonzales, de62 anos, quien articul6 y dirigi6 el fugaz movimiento, para posteriormente

desarrollar una carrera politica cuyo pinaculofue lapresidencia municipal deOsumacinta

(periodo 1983-1985), y Jesus Orantes, de 79 aries, quien en la epoca del traslado era

presidente del Comisariado Ejidal (organizaci6n agraria local), por 10 que estuvo en la

mesa de negociaciones,y cuyo papel protag6nico 10 condujo aentregar las viviendas en

el nuevo pueblo y a "apaciguar" las protestas delos inconlormes.

Los habitantes deOsumacinta nunca seopusieron a la construcci6n dela presa,

ya que las medidas compensatorias garantizarian mejoras en su calidad devida, pues

deser un pueblo semiaislado ymeramente rural, seconvertiria en un sitio comunicado

ycon todos los servicios publicos; seurbanizaria. Las protestas lueron para exigir ala

CFE mayor indemnizaci6n,puescalilicaban deescaso elpago por dejar sus viviendas,

por los arboles Irutales desus huertos caseros que complementaban su dieta y por los

prolilicos cultivos dehenequen. Por ejemplo, respecto al pago por los arboles Irutales

hubo inconlormidad y el calilicativo de "injusticia", pues la CFE entreg6 cantidades

inlimas por un arbol (dos pesos par unidad) que, al menos, requiere cinco arios para

comenzar a darfrutos."

5 Es imperanle cansiderar la inflaci6n, el valor y la denaminaci6n del peso mexicana en 1976. La
menci6n es para ilustrarque el paga pararbol frutal fue minima y no equipar6 al esfuerza y tiempa
dedicadasa sucrecimienta.
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La toma de decisiones. acuerdos y soluci6n de controversias se transmitia de

forma vertical descendente en obediencia al contexte hist6rico-politico del pais y la

regi6n , pues los gobiemos federal, estatal, municipal y la autoridad agraria local eran

encabezados par priistas. Debido aesta conformaci6n homogimea las protestas delos

afectados no tuvieron unaproyecci6n mas aliadelestado ni duraron el tiemponecesario

para retrasar 0 poner en peligro la construcci6n de la hldroelecfrlca . Las demandas,

cuando no las atendieron 0 cumplieron los representantes de la CFE, se canalizaron

burocraficarnente via gobiemo del estado de Chiapas, 0 de organizaciones 0 redes

priistas hacia el gobierno federal, quien decret6 favorecer a los afectados.

EI periodo de movilizaciones no super6 el medio ano y s610 se registraron un par

en Tuxtla Gutierrez y en el sitio de construcci6n de la cortina de la presa. En primera

instancia porque en los anos setenta ei priismo gozaba de popularidad, existiaun auge

econ6mico sostenible yelargumento desarrollista de conduciralanaci6n alavanguardia

y al progreso era, aparentemente, mas importante que un grupo de personas que

luchaban en contra de un proyecto meciatco y discursivamente favorecido; adernas,

lasprotestas deun reducido grupo, nurnericamente hablando, no eransignificativas.'

Durante el pago deindemnizaciones y poco despues dela relocalizaci6n, no hubo

en los pobladores mas inconformidades hacia el proyecto0 liderazgos locales, perc

cuando las tierras concedidas en restituci6n resultaron intertiles, y mas ahora que

los impactos en la cadena productiva son notorios e irreversibles, los trasladados

aseguran que sus Iideres los "vendieron" y se gener6 un resentimiento social en

contra de ellos y laCFE.

Con el respaldo de las entrevistas a los Iideres y datos proporcionados par los

informantes clave, se reconstruy6 una cadena de intermediaci6n entre la CFE y el

gobiemo estatalde Chiapas, con los afectados de la presa. S610 existi6un Iiderazgo

con acciones concertadas breves, esporadicas y poco trascendentes, principalmente

porque el contextepolitico no permiti6 el florecimiento 0 complicaci6n del movimiento

6 No todas las familias afectadas participarondel movimiento de protesta, en parte porque muchas S8

identificabana ten iancompromisos con el PRI, yotraspar temar a lasrepresiones violentas. pues el
imaginario colectvo dela matanza estudiantilde 1968 era reciente.
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social de protesta, 10 que demuestra que las adscripciones partidistas dictan las

pautas de las movilizaciones, las negociaciones, e incluso influyen en la perpetuidad

de los movimientos sociales.

Gracias a la brecha temporal entre el proyecto y la invesfiqacion antropol6gica

se pudieron evidenciar las prerrogativas que gozaron ciertos actores, posteriores al

movimiento y a larelocalizacion,

Antes de abordar esos beneficios se escuematizara y describlra la cadena de

interrnediaciorr

Figura 2. Esquema de intermediacion.

Gobiemo Federal c)A naves de la cometon Federalde Electricidad

Negociad6n { GObierna del estado de Chiapas

cuecte. D
utuzanoc de
mtermediano

at alcalde Gobierno mumcrpat de Osumacinta (a cargode Jorge Archna}

Jesus orantes y Presrdente del Comisanado Ejidal

D
Epdacio GOnZ<llesQLider del mcvnnentc social de protesta

Fuente: Haboracion propia.

En esta estructura de intermediacion puede observarse escasa participacion

ciudadana y una mayor presencia institucional. En sentido estricto, solo Epitacio

Gonzales represento los intereses de los osumacintecos, pues aunque Jorge Archila

y Jesus Orantes tambien fueron afectados, al momenta delacoyuntura pertenecieron

a estructuras burocraflcas priistas.
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Debido aque los tres niveles degobierno yelpropioComisariadoEjidal pertenecian

al PRI, y a que este partido politico contaba con una estructura demando vertical y

hegem6nica desde la presidencia de laRepublica, se orden6 indemnizar "justamente"

a los afectados ygarantizar que la relocalizaci6n significara una mejora en lacalidad

de vida de los pobladores (coincidieron los entrevistados y los propios actores de la

cadena deintermediaci6n).

Las negociaciones con el gobiemo estatal y la toma de decisiones quedaron a

cargo de Epitacio Gonzales y Jesus Orantes. EI primero incursion6 en la politica

despues de la relocalizaci6n y uno de sus hijos fue empleado en la hidroelectrica,

siendo el unico habitante de esa comunidad que labor6 en la presa. Por su parte,

Jesus Orantes entreg6 las 140 casas en el nuevo poblado y su hermano, Salvador

Orantes, es agricultor y ganadero a gran escala; su hija, Herlinda Orantes, posee y

trabaja una taqueria en la plaza principal del poblado, y durante la construcci6n de

lapresa instal6, junto con sus hermanas, un restaurante para los trabajadores dela

hidroelectrica. La nieta deJesus, Mayela Sabadilla, posee la concesi6n dela ruta de

transporte publico Osumacinta-Campo Militar-Chicoasen, una de las dos rutas que

conducen a lacabecera municipal.

EI hecho de que existan capitalizadores de la coyuntura chiapaneca indica que no

se requiere de una estructura compleja , con cadenas de intermediaci6n impregnadas de

diferentes intereses politicos yecon6micos,para que de formas similares los movimientos

en contra de las relocalizaciones sean plataformas de grupos empoderados que obtienen

mas beneficios que el resto de los afectados, y tambien,quzas, acosta deellos.

La influenciadel monopartidismo yaexpuesto, que favoreci6a los promotores de la

obra y liquid6 las demandas sociales, constiluye ona ciase de vulnerabilidad: politica.

Retomando aWilches-Chaux: "Iavulnerabilidad politica constituyeel valor reciproco del

nivel de autonomia que posee una comunidad para la toma de decisiones que la afectan"

(Wilches-Chaux, 1993). EI autor anade que dicha vulnerabilidad disminuye con el

aumento de laautonomia de la poblaci6n; sin embargo, Osumacinta estaba fuertemente

ligada al priismo desde la base misma del movimiento social de protesta, 10 que expuso

su vulnerabilidadpolitica y fue capitalizada por ungrupocon intereses similares.
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En el caso de los pobladores de Osumacinta, que experimentaron el proceso de

relocalizaci6n forzada en 1976, asi como la consecuente transformaci6n de sus

estilos de vida, patrones de socializaci6n y formas de producci6n, puede deducirse

que desde el desplazamiento hasta la actualidad han permanecido vulnerables

socioambientalmente. La contaminaci6n en la presa dana la pesca y la esterilidad

de los terrenos impide laagricultura, condicionantes ecol6gicas que repercuten en la

dieta y en toda la estructura familiar y social delos habitantes.

Aunado a estos fen6menos de vulnerabilidad permanente, donde los elementos

continuan dictando las pautas de desarrollo, los osumacintecos tarnbien fueron

agredidos politicamente por las condiciones en que se negoci6 y se les compens6,

mencionadas anteriormente. La conformaci6n politica hornoqenea de los gobiernos

en la decada de los setenta, asi como la misma filiaci6n partidista de los Iideres

y autoridades locales del poblado, colocaron a las familias en una situaci6n

de vulnerabilidad politica, que finalmente tuvo repercusiones que contlnuan

considerancose negativas y siguen generando resentimiento y encono.

Angel Palerm consider6, respecto aldesplazamiento de poblaciones "s6lidamente

establecidas", que las transformaciones heredadas por las presas "aceleran los

cambios socioculturales, destruyendo la vida y la organizaci6n tradicional , haciendo

entrar a la poblaci6n mas rapidamente que nunca en el sistema nacional de cultura ,

de economia y de politica" (1969:1).

Por su parle,Thayer Sccuder yElizabeth Colson denominan al impacto psicosocial

generado a posteriori de las relocalizaciones como "estres multidimensional de

relocalizaci6n" (Sccuder y Colson, 1982). Los autores plantean que dicho estres

puede durar hasta diez arios, y su erradicaci6n ocurre cuando los desplazados se

adaptan a su nuevo ambiente y logran una solvencia econ6mica. Los osumacintecos,

amas de tres decadas de su traslado, parecen no superar del todo este padecimiento

-si se 10 toma como 10 plantean los autores-, pues a la fecha no han recuperado la

autosuficiencia de antafio yhay casos de enfermedad ymorbilidad que ellos atribuyen

al cambioy a todo su proceso intrinseco.
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En cuanto al sector pesquero el problema, desde sus inicios, fue la carencia

de una sociedad cooperativa que regulara la actividad I' a quienes la ejercian, 10

que ocasiono una sobreexplotacion del recurso que, aunado a los patrones de

contaminaci6n de: embalse (pues se vierten aguas residuales en el I' a 10 largo del

rio Grijalva), ocasionsron que las especies cornerciales introducidas (tenguayaca I'

tilapia) no se reprodujeran ni crecieian adecuadarnente. Actualmente, los peces solo

se comercia!izan en un raquitico mercado interne, a pesardelos intentosdelgobiemo

federal per restaurar la actividad (promueven la construccion de un muelle I' buscan

rnercados sxternos). Pero los programas fracasaran si no se atiende el problema de

contaminaoon de forma integral. \' esto se refleja en los efectos poco visibles de las

acciones instauradas desde 2009.

Sobrelaoferta ocupacional enOsurnacinta,lasunicasfuentesdeempleoasalariado

I' permanentes dentro de la comunidad son las plazas de maestro en el jardin de

nines. en laestancia infantil deSedesol ,en laprimaria I' en latelesecundaria ; tarnbien

en los restaurantes, bares I' en el hotel, asi como en las oficinas de la presidencia

municipal. En todos los casos el salario es baio, mientras que en el Ayuntamiento

la plaza regularmente dura un trienio. Este "carnbio en la estructura ocupacional"

tambien 10 encontroDavid McMahon en lxcanan. dondelos relocalizadospor lapresa

Miguel Aleman de igual forma sededican poco a laagricultura I' en mayor medida al

comercio I' al trabajo obreroasalariado (McMahon, 1973).

La rslocalizacion de Osumacinta genera subempleo I' trabaiosmal remunerados,

asi como la dependencia a elementos extemos como el ejercito I' la CFE. La

reconstruccion diacronica entre el viejo I' e! nuevo Osumacinta pennite detectar con

c1aridad dichos fenornenos. Esta escasez de condiciones, que limila el desarrollo

socioeconornico de Osumacinta, asi como la concentracion de la propiedad en

manos de unos pocos capitalizadores, conforman una de las tres condiciones de

"vulnerabilidad de los pueblos" (Romero I' Maskrey. 1993), I' que puede sumarse 0

nutrir e! termino devulnerabilidad estructural planteado.

Finalmente, existen otros hechos desfavorables para la comunidad, empezando

por el nornbre de la presa: la hidroelectrica se !Iama "Chicoasen" (municipio vecino),
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Manuel Mareno Torres. y no fue nombrada igual que al pueblo que atecto, En el

discurso delos pobladores aparececomo un acto de injusticia, avecesjustficadocon

el argumento deque tanto la cortina de la hidroelecfrica como el propio Osumacinta

quedaron en tierras de Chicoasen." Otrc factor que contribuyeal descontento, es que

delas 140 plazas detrabajo en lapresa, ninguna esta ocupada por un lugarerio: todos

los ernpleados radican ell Tuxtla Gutierrez y son transportados en camiones de la

CFE. EI servicio de luz electrica es :gual decostosoque en otras partes de laentidad,

cuando losafectados consideranque debieraser gratuito para elias porque laCFE los

sxpulso desus Ilogares para lIevarlos a un sitio infertil y pobre.

Las consecuencias que la presa leqo a los habitantes de Osumacinta no son

hornoqeneas, varian sequn el grupo familiar, e incluso dentro delas mismas familias

hubo diferenciaci6n de impactos. La relocalizaci6n no afect6 par igual a todos, y

aunado al drama y al quiebre en la vida habitual yen la estructura social, se reqistro

que las desigualdades sociales de antano se expusieron y acentuaron, posicionando

de formas distintas a cada individuo en el nuevo pueblo.

En general, la capacidad de los afectados para enfrentar los riesgos a los que

fueron expuestos rnenquo paulatinamente, y la discusion y comprensi6n de las

amenazas ayudan aentender que "en el fondo no es elevento sino ladinamica socio

ambiental la que puede incidir de rnanera determinante sobre los elementos que

constituyen el bienestar de la persona" (Lampis y Rubiano. 2012).

En tres decadas, los osumacintecos se adaptaron a las nuevas condiciones

qeoqraficas y ambientales que impusieron los terminos para el desarrollo de nuevos

6 La presunta ocupacion genera rivalidad entre Chicoasen y Osumacinta, pues los primeros
argumentan que les invadieron sus tierras y redujeron el municioio, mientras Que los olros dicen
Que les restituyeron territoric.. que par derecho les oertenecfa. Durante 1&investigacion de campo se
atestiquo el resentimientoque los chicoaseros tienen contra sus vecinos; incluso les molesta que los
confundancan lososumacintecos. a quienes calificande afortunados porque laCFE tes construy6 un
mejor pueblo, mientras que a elias los releg6 de losbeneficios de laobra.



estilos de vida.Aprendieron aconviviryamezclarse con genieque proviene de distintas

partes del pa is (los efectivosmilitares), y a ver a la planta hidroelecnica desde lejos.

Parte de la poolaclon considera que aprovechando las bonanzas del Canon

del Sumidero, del embalse de la presa y las actividades ecoturislicas, puede haber

una salida a la precaria situacion econornica, Sin embargo, hay temas urgentes de

atencion gubernamental , como las descargas de aguas negras y la basura en la

presa, el crecimiento cemoqratlco y la presion en los servicios publicos que implica,

asi como la probabilidad de que la pesca y la ganaderia, en caso de nocontar con

modelos ecoloqicamente controlados, generen riesgos sanitarios 0 fulminen las pocas

reservas depeces y terrenos para pastoreo.

EI desencuentro entre lapolilica publica hidraulica y las realidades locales ha side

perrnanente y repetitivo en Mexico. Pese a que en el pais la construccion de presas

tiene mas de un siglo y se han evaluado sus costas y beneficios, estas se siguen

construyendo bajo los mismos esquemas y discursos, con el mismo menosprecio

hacia 10 socioambiental, e incumpliendo 0 manipulando la legislacion ambiental

nacional y la normatividad internacional impuesta por las agencias financiadoras

como el Banco Mundial.

Las poblaciones afectadas por los proyectos axiales hidraulicos radican parte de

su vulnerabilidad en eldesconocimiento de lalegislacion que lespermitiria exigir justas

medidas compensatorias 0 protestar contra la obra, en la posicion de inferioridad que

ocupan respecto al poder del Estado, en el temor y el estres sicol6gico y sicosocial

que comienza desde que se anuncia el proyecto, en la incertidumbre propiciada por

los promotores de las obras -puesla informacion siempre essesgada-, asi como en

el uso discursivo que las construye como beneficiarias directas del proyecto, como

participes del desarrollonacional.

Barabas, Alicia Mabel y Miguel Alberto Bartolome (1992), "Antropologia y relocalizaciones",

Alteridades, ana 2, N"4, UAM, pp. 5-15.
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Este capitulo analiza el electo de fenornenos naturales en un paraie tzotzil de los

Altos de Chiapas, en la cuenca del Valle de Javel, desde las percepciones de los

habitantes, Las amenazas por heladas, exceso de lIuvia 0 oresencia de rayos en

el paraje Pozuelos son matizados mediante los aspectos culturales relativos a una

cosmovision en tanto que sistema complejo, concepto que se aborda en la primera

parte del capitulo, Es asi que los habitantes de los parajes tzotziles no viven los

electos de los Ienomenos naturales como un acontecimiento, sino como parte de un

acto cotid iano de homeostasis; como una accion comunicativa entre el ser humano,

la naturaleza y lasobrenaturaleza. EI articulo retoma algunas nociones teoricas de los



sistemas complejos para asimilar el funcionamiento de lacosmovision mesoamericana

ymostrar que los procesos de interpretacionde lavulnerabil idad y las amenazas en la

cultura tzotzil (can una existencia supradisciplinaria y ladirectriz de una cosrnovision)

forman parte de un sistema recurrente en constante equilibria.

Palabras clave: cosrnovision,sistemas complejos,agua,tzotzil,fenomenos naturales.

La cosmovision de tradicion mesoamericana funciona como un sistema complejo.

Ha sido Lopez Austin (2001 ) quien definio un "nucleo duro mesoamericano"

haciendo referencia a la articulacion de elementos culturales can dos caracteristicas

fundamentales (complementarias a contradictorias, como la propia cosrnovision) : la

resistencia alcambio de un conjunto de elementos culturales definidos desde epocas

muy ternpranas, y la capacidad de incorporar nuevas elementos.

En este sistema complejo tarnbien existe un juego entre las similitudes y las

diversidades, es decir, los elementos propios, caracteristicos de una cultura y los

elementos que se equiparan, se conectan 0 se comunican con los relacionados con

otras culturas. AI decir de Austin, este nucleo duro fue conformado par elementos

slmbollcos desde hace ya varios arias, equiparando sus principales componentes a

la cultura madre mesoamericana, la olmeca (1200 al 400 a. C., aprox.). Algunos de

estos elementos fueron y siguen siendo 1a Figura del quincunce, los arboles como

esquinas del mundo, el simbolismo del maiz, los estratos del universo, entre otros.

Estos elementos han pervivido hasta las culturas indias actuates, y en ello deriva la

propuesta de Lopez Austin del "nucleo duro".

La cosrnovision, en tanto que sistema complejo, mantiene una circularidad

y una recurrencia: no guarda un orden lineal de causa-efeclo, sino que varios de

sus elementos estan imbricados y en interrelacion continua. La fraqmentacion

del sistema solo se realiza mediante la mirada del observador, quien discrimina

elementos de acuerdo can su programa de investiqacion a su lente disciplinario. Este
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es un primer problema al abordar la cosmovisi6n, porque esta se superpone en un

plano supradisciplinario y es el investigador quien, con su propia mirada, discrimina

elementos y escoge y clasifica de acuerdo con su interes,

En esta circularidad encontramos la repetici6n de interacciones: en el plano

espacial , ciertos objetos y lugares sagrados que parecen "multiplicarse" y con los que

se mantiene cierta relaci6n. En el mundo mesoamericano, podriamos mencionar los

cuerpos de agua (manantiales, rios, lagunas, lagos, arroyos, acequias), los cerros y

las cuevas. Para la cultura tzotzil, estos son lugares donde preponderantemente se

realizan ritos asociados con deidades multidiversas 0 multifacEiticas y son, tarnbien,

lugares en donde puede acechar el peligro: por ejemplo, una caida cerca de un

manantial puede significar laperdida del alma.' Los espacios mas seguros son lacasa

y la milpa, los espacios que presentan mas peligros son las montaiias, los bosques.

Lugares donde, predominantemente, habitan fuerzas invisibles, almas, dioses, seres

sobrenaturales que tienen manifestaciones observables para los seres humanos.'

Algunas de estas manifestaciones son los fen6menos naturales: el rayo, lahelada, la

tormenta, la sequ ia. Pero aun los fen6menos naturales tienen alma (Vogt, 1993:37),

coraz6n y son atributos personificados de deidades. Los fen6menos naturales

devienen fuerzas invisibles: "En la total circulaci6n de las fuerzas divinas, los dloses

no quedan excluidos de latransformaci6n de este mundo: ellos mismos son durante

su paso por aqul combinaciones de fuerzas" (L6pez Austin, 2003:164).Asi es que los

fen6menos naturales son fuerzas invisibles, tienen alma,' son manifestaciones de

deidades,pero tarnbien se someten a reglas, yaque "10 sobrenatural mesoamericano

no puede caracterizarse par su evasi6n a las leyes, aunque entre sstas pueda haber

"Quedamos presos con el 'Anjel' [el rayo]. Queda el alma can la tierra donde cay6,
a en el agua del rio" (C. G. Holmes, 1996:210).

2 Vease Kohler, 1995. para una descripclon y discusi6n sabre los tipos de alma.
Anota el mismo autor que algunos seres humanos pueden actuar mediante la
forma de fen6menos naturales u hofomaJ, pp. 21 Y ss.

3 Vease Kohler, ibidem, p. 133, "la figura de los cuales seres humanos animales a
fenornenos naturales proceden activamente, son lIamados, al igual que el alma
inmortal 0 los cornpaneros de destino, c'ute', pera con frecuencia tambien holomaf .

289



R~.1fi.'XIO'h'S ':I e:g.wesw l/t's ,fe fa l' uti /t'n lb ifid;',d"sOClI1( 1'1I e(slfresle de:1\1t'x ICO

'" 6"6 15 6 6 '" 15 (0 6'15~~~~J§

las especificas de 10 invisible" (L6pez Austin, 2003:169). Los fen6menos naturales

forman parte, por supuesto, del sistema complejo con que equiparamos en este

escnto, a lacosmovisi6n india.

En el plano temporal existen fiestas generalizadas en los pueblos indios que se

realizan en determmados meses, preponderantemente la petici6n y agradecimiento

deagua de Iluvia (aproximadamente a finales de abril y principios de mayo), elDia de

Muertos (principles de noviembre) y, en algunas localidades, el carnaval (en febrero).

Asi que la circularidad general del sistema es espaciotemporal' Aunado a eilo, esta

misma circularidad permite la repetici6n de circuitos de interacci6n: los ritos que se

efecnran tanto en lugares sagrados como en fechas especificas, y que tienen una

invariancia reflejada en el propio tipo de interacci6n; es decir, el procedimiento y

las formas, el simbolismo y las acciones que delimitan los espacios y los tiempos

sagrados. Dice L6pezAustin:

Enlas relaciones con los dioses predomina el intercambio. Se les pagan los frutos

de las cosechas, la salud, la lIuvia. Se les paga tambien par el dana de ensuciarlos

can desechos y basura. Es necesario que el hombre pague can el rita, can la

otrenda,can el reconocimiento (LopezAustin, 1993:198).

Tarnbien los sistemas de cargos, su organizaci6n y los elementos que envuelven
las festividades y las visitas a lugares sagrados mantienen una dimensi6n invariante:
se visitan los lugaressagrados donde hay cruces- para adentrarnos ya en elpaisaje
tzotzil en el presente trabajo- y se adornan estas de la misma forma. No es que las
formas predominen sobre los significados, porque las unas remiten a los otros; sino

que se encuentran, en cierto sentido, encadenados en una recurrencia.
La ritualidad espaciotemporal demarca un doble juego: 10 estatco (los elementos

con que los tzotziles adornan las cruces y las propias cruces, que son renovadas y

4 Lopez Austin anota que los ritos y los mites son "vehiculos de expresion
privilegiados" del nucteo duro de la cosrnovision mesoamericana (Lopez Austin,
2001 :64 ).
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puestas en el mismo lugar, cada cierto tiempo;0 las fechas especificas que demarcan
acciones rnuales); y 10 dinamico, como los rezos y plegarias: nunca un rezo sera
exactamente el mismo para la misma ocasi6n, siempre encontraremos variabilidad,
misma que se somete a la espontaneidad del rezador, aunque si es recurrente la
forma, el tono y las repeticiones (elr. Kohler,1995; Murillo, 2005; Montemayor, 1994l.

En tanto que sistema, la cosmovisi6n debe ser entendida como una forma de
rejuego entre el orden y eldesorden, entre laestabilidad y el cambio, para encontrar
puntosde equilibrio. En teoria de sistemas complejos,cuandose introduceun proceso
de retroalimentaci6n neqanva en un sistema, este tencera a lahomeostasis, es decir,
un proceso autocorrectivo que comrarrestara ladesviaci6n del sistema original. Para el
caso de los pueblos tzotziles, por ejemplo, un elemento de retroalimentaci6n negativa
seria laaparici6n en un paraje de una nueva religi6n. EI sistema completo corrige la
desviaci6n, expulsando a los creyentes (elementos perturbadores del equilibrio) de
las comunidades. EI proceso de expuIsi6n religiosa que se ha dado en Chiapas esuna
muestra de este proceso, bajo lalente queexploro en estas lineas.

Sinembargo, existe tarnbien un cambio de segundo orden: en donde el sistema se
transformacualitativamente yque afecta a las reglas de organizaci6n yaplica un nuevo
orden. La introducci6nde retroalimentaci6n positiva amplia losmarqenes de desviaci6n
de todo el sistema y permite desarrollar nuevas estructuras 0 incorporar nuevos
elementos.Aeste proceso se Ie llama "homeodinamia" (Ceberio y Watzlawick, 2006).

Un caso, siguiendo el mismo ejemplo anterior, es la formaci6n de nuevas
comunidades de desplazados por motivos religiosos,que provienen de diversos parajes
y diversas etnias. Pero tamblen dentro de un "sistema cuasicerrado", como los parajes
en donde no hay un cambio sustancial en la religi6n, el fen6meno aparece; es cuando
las tradiciones dejan de hacerse 0 Ilevarse acabo, 0 cuando se retoman lastradiciones
de antaiio para darles un nuevo espacio ysignificaci6n en lavida comunitaria,0 cuando
aparecen y se incorporan nuevos elementos a las practicas culturales.

EI caos y el orden se introducen en el sistema de manera continua. La cualidad
en la correcci6n de desviaciones es 10 que permite al sistema sobrevivir 0 cambiar

por completo. 0 desaparecer, cuando hay fuertes desviaciones dentro de un sistema
("esquismogenesis", 10 denomina Bateson, 1976). Este fen6meno podria ocurrir 0

ha ocurrido, por ejemplo, en poblaciones que han perdido sus esquemas culturales
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o que han desplazado sus acciones rituales para incorporar elementos nuevos que
han permitido una variabilidad completa del sistema. Tal es el caso, par ejemplo, de
poblaciones en el area maya que han perdido sus tradiciones: pese a que algunas se
pueden encontrar en zonas indiscutiblemente e hist6ricamente indias, se ha perdido
latradici6n, se ha abandonado la lengua y los marcos culturales asociados. Digamos
que lacosmovisi6n india ha side gradualmente intercambiada porotra cosmovisi6n,
otra forma de ver e interpretar el mundo. Este caso es el extremo de la perdida
del nucleo duro mesoamericano del que hablamos al principio de este capitulo, y
todavia habra que evaluar si en verdad este nucleo se ha perdido definitivamente 0

se encuentra latente y puede resurgir. Habra que evaluar si los elementos culturales
que persisten en este tipo de poblaciones pueden dar lugar a la reaparici6n de otros
elementos que se consideraban como perdidos.Abordaremos un caso parecido en el
paraje tzotzil de Pozuelos un poco mas adelante.

Si bien es cierto que la discontinuidad (el cambio de segundo orden que he
mencionado) no se da de una sola vez y para siempre, tampoco se da de forma
inmediata. Un ejemplo de otras latitudes: en Zitlala, Guerrero, en la decada de los
ochenta delsiglopasado un elemento importante en lavida ritual nahua yen el festejo
del 3 de mayo (petici6n y agradecimiento de lluvia) era el baile de la vara, rito que
significaba la continuaci6n 0 el fin del universo (Gonzalez Pages, 2012); treinta anos
despues,este baile de lavara no se hace mas en lamisma festividad (trabajode campo
propio, realizado en 2011). i,Significa ello un cambio de segundo orden en el sistema
ritual y, por consiguiente, de la cosmovisi6n de los nahuas de Guerrero? i,Significa
que el sistema completo ha cambiado? No. Pero es un signa de un elemento que ha
desaparecido (0 que ahora se encuentra latente) yque ha creado un cambio cualitativo
-tal vez con una velocidad minima- en la celebraci6n completa. Tarnbien es un
signa de que las afectaciones al sistema pueden aparecer durante largos periodos
de tiempo. Y, por ultimo, tarnbien es un signo de banalizaci6n de los significados y su

transfarmaci6n en otros significados tal vez con imperante vacudad."

5 A este respecta, Lopez Austin menciona el caso de los graniceros de Xalatlaco ,
en dande la tradicion se empezaba a perder porque ya se sabla c6mo controlar
las Iluvias: arrojando cohetes. Este es un ejemplo de banalizaci6n 0 de perdida de
significado profundo. Invito allector a consullar L6pez Austin, 2003:392.
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EI sistema-cosmovision guarda una relaci6n entre el orden y el caos, e incluye

no s610 el mundo cultural, sino el natural y el sobrenatural. En estos tres estratos es

que lacosmovisi6nse mueve y agita susreferentes. Nada,ningun fen6meno aparece

aislado: la mayoria de las veces habra una repercusi6n entre estos tres estratos.

Asi, lapresencia defen6menos naturales se incorpora al juego de espejos que esla

cosmovisi6n y laintensidad (Ia posibil idad de que se convierta enunevento), lahuella

que deje se constitoira de acuerdo conel sentido a la experiencia vivida que se Ie de.

Con estas ideas en mente, podemos decir que los procesos culturales (y la

cosmovisi6n) de los pueblos indios, en general , y de los tzotziles, en particular 

ya que centrarernos la atenci6n en un paraje tzotzil en especifico-, siempre estan

en un constante juego de homeostasis, donde el orden y el caos, 10 conocido y 10

desconocido, la estabilidad y el cambio estan presentes siempre. Mi intenci6n

es sobreponer estos elementos mencionados en el caso particular de un paraje,

Pozuelos, que se encuentra dentro de la cuenca del Valle de Jovel, en Chiapas, y

en relaci6n con la percepci6n de los fen6menos naturales, sin perder de vista los

"rejuegos" culturales de la cosmovisi6n tzotzil.

La cuencadeJovel, en Chiapas, esde tarnano relativamente pequerio: 290,000 km',

aproximadamente, y con una poblaci6n en sus municipios de 199,731 habitantes. Se

conforma por parte de los municipios de Chamula, Huixtan,Tenejapa, San Crist6bal de

las Casas yuna pequena parte (no habitada) de Zinacantan. AInoroeste se encuentra

la montana Tzontewitz, lugar sagrado en el entomo de los pueblos tzotziles de la

zona. En esta cuenca el idioma tzotzil es el que tlene mayor presencia qsoqraflca,

lengua predominante en tres de los cinco municipios que se encuentran en ella; es

la primer lengua hablada en los mismos municipios (excepto en Tenejapa, donde la

primera lengua que se habla esel tzeltal).

Enlacuenca hay 9510calidades ylaciudad que concentra muchas delasactividades

productivas es San Crist6bal de las Casas. EI presente trabajo hace referencia y se

centrsra en el paraje Pozuelos, ubicado a unos 10 ki l6metros de esa ciudad.
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Tabla 1. Poblaci6n en el paraje Pozuelos, municipio de San Juan Chamula.

Ano Fuente Total dehabitantes

1930 Censo 314

1940 Censo 173

1950 Censo 214

1960 Censo 200

1970 Censo 156

1980 Genso 251

1990 Censo 389

1995 Conteo 411

2000 Censo 452

2005 Conteo 435

2010 Censo 440

Fuente: Censos correspondientes, INEG!.

EI paraje Pozuelos' manliene las lradiciones que se denominan como "catolicas", en

la cullura sincrefica de los Alios de Chiapas;esdecir, se adora a la cruz, se reconoce

a los entes cal6licos, pero se mantiene una Iradici6n especial de ritos en torno a los

lugares sagrados, espacios donde, generalmente, encontraremos cruces verdes 0

azules y se reconocen a otros seres sobrenaturales, como los Anje/es, quienes son

los encargados, junto con lossantos, de la lIuvia, de los vienlos y de los len6menos

naturales como el rayo 0 lasnevadas.LosAnjefes puedenser buenos0 malos, segiln

los eleclos que causen; par ello tambien saran c1asificados par un color especifico,

como veremos mas adelante.

6 La informacion siguiente en es te apartado as una sintesis de varios documentos
relacionados can la temparada de trabajo de campo 2004-2006, realizada par el
autor y un grupo de investigadores del Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua
mediante el financiamiento del Fonda Sectorial Conacyt-Semarnat. Adernas, para
losfines de la redacci6nde este capitulo. en particular, S8 revis6 la transcripci6n de
las entrevistas efectuadas en esa misma temporada de trabajo de campo.
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En Pozuelos existen varios lugares sagrados: tres kalvarios (altares en donde se

levanta una cruz azul 0 verde y en donde seadorna conjuncia, flores y se encienden

velas) en los cerros del paraje: unodentro de la escuela, casi en el centro del paraje:

un kalvario enel manantialque surtedeagua a Pozuelos(hayotras fuentes deagua,

me referire a elias mas adelante), y una gran cruz azul que recibe a losviajeros que

lIegan a Pozuelos se encuentra como delimitaci6n de la entrada del paraje, sobre un

altar adornado con juncia, flores y ve!as.

La ublcaclon de este kalvarioes todo menas casual: no solodemarca el portal de

entrada al paraje, sino que se encuentra frente a la casa deuno de los hombres

mas respetados del lugar, el rezador y curandero. En el mismo lugar se hace el

cambio depersonas del sistema de cargosdel paraje, se Ie "dagracia"aillamado

Mayordomo del Agua 0 Martoma Va '. EI Mayordomo debe cuidar de San Isigm,

el santo patrono dePozuelos, por un ano y rnantenerlo en un altar especial.' Un

ejemplodedos frases utilizadas en este rito son:Ahara te voy a dejaren tus piesy

entus manos!La santa cnuz bendito hombre, Ja santa cnuzmeeuzo?

Como parte de esta tradici6n, los hogares tarnblen tienen cruces: afuera de las

casas y dentro, en los altares dornesticos. Estas ultlrnas estan acompanadas de

juncia, velas y de estampas, irnaqenes y estatuillas de varies santos, virgenes 0

Jesucristos. Cuando se hacen rezos en ocasiones especiales, otros dos elementos

que no pueden faltar en los altares son elpox (aguardiente decana) y una botella de

refresco (refrescodecola,depreferencia).EIpoxseutiliza para regar elaltar mientras

se reza y, al final, es consumido por la familia, exceptuando mujeres y ninos. Se

quema copal. Son la comida para los dioses, lasesencias.

7 Durante lasprimeras temporadasde trabajo de campo, el Mayordomo del aguadeese entonces
(2004) habia conslruido unpequeno templo donde mantenia aSan Isigro,auncostadode sucasa.

8 Entrevista realizada a Manuel Hernandez, poblador dePozuelosy, en ese entonces, parte del grupo
del sistema de cargos.La entrevistaserealize el 17de septiembrede2004. Se agradece, siempre, el
trabajode EulogioDiaz Gomez, traductor ytranscriptor de las entrevistashechasen esta temporada
detrabajo de campo.
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Latradici6n tarnbienmantiene el festejodel 3demayo, fecha en el que los pueblos

indios mesoamericanos agradecen y piden lIuvia para el ciclo agricola. En Pozuelos

haydos festejos para ello:el propiodel paraje,en el que seacude al manantial sagrado,

y el que se realiza en San Juan Chamula, que amplia elcircuito ritual hasta unavisita

al cerro sagrado Tzontewitz, en donde, tarnbien, hay altares con cruces dedicadas a

San Juan Mayor y San Juan Menor, patronos de Chamula, y a San Lorenzo, patrone

de Zinacantan. EI impresionante kalvarioen honor a San Juan Mayor esta revestido

de una cruz por cada paraje que pertenece a Chamula '

EI circuito temporal ritual no esta completo si no se festeja la "fiesta de medio

ano", la dedicada a los muertos, en la que se adornan, tarnbien, las cruces,

predominantemente de cernpasuchii yde naranjas cortadas por lamitad; una ofrenda

para que los muertos que por ahi pasen puedan saciar su sed con algo dulce. En los

altares domesficos tarnbien se ofrendapox, refrescos y se elaboran tamales de frijol.

Las celebraciones del 3 de mayo y la fiesta de muertos son organizadas por

las comisiones, nombradas como parte del grupo organizativo que acornpana al

Mayordomo durante su mandato anual. En toda celebraci6n, como parte de las

actividades principales, se incluye la comida ritual , lIamada Compiral (generalmente

consta de refrescos, tamales de frijol, pan, atole y carne de res). Es costumbre que

todos los habitantes esten invitados acomer.

La Semana Santa es tambien un cicio temporal ritual que se festeja en Pozuelos,

aunque pocos datos pudimos obtener de esta festividad y no era el objetivo de la

investigaci6nque lIevamos a cabo un grupo de investigadores entre 2004 y2006. Ese

fue un periodo de temporadas de trabajode campo, una primera observaci6n al paraje

y a sus costumbres. Este bosquejo permitira allector tener una idea muygeneral (tal

vez demasiado difusa) sobre los elementos culturales observados, su importancia en

9 Esta concentraci6n de santos y de cruces en Tzonlewitz no es casual; se trata de una forma de
mostrar el poder y el controlquetiene lacabecera deChamula score los parajes que pertenecen a
su jurisdicci6n, asi como una forma de sojuzgar a Zinacantan. El hecho de que el santo patrone de
Zinacantan ·viva· actualmente entenitorio Chamula es significativo de como se enlazan los circuitos
rituales: si San Lorenzo "escoqio" cambiarse allugar donde viven los patronos de Chamula, elcerro
sagrado TzontewJtz, as porque acept6 ser simb61icamente sojuzgado.
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relaci6ncon el agua ydara piea introducir el papel de los fen6menos naturales como

parte de lacosmovisi6n tzotzil en Pozuelos.

Generalmente, se suele afirmar que las poblaciones mas pobres son las mas

vulnerables a los eventos meteorol6gicos, ya se trate de huracanes, granizadas,

ciclones 0 sequias. Esto pareceria comprobarse si tomamos en cuenta indices de

vulnerabilidad social realizados por el IMTA y de vulnerabilidad multidimensional

efectuados por protecci6n civil del estado de Chiapas."

Durante 2012, en la cuenca del Valle de Jovel se lIev6 a cabo una serie

de entrevistas, como parte de un proyecto mayor, para conocer los niveles de

vulnerabilidad social ysu percepci6n por los pobladores de lacuenca." La metodologia

empleada fue los medios de vidade lacomunidad y para ello era necesariopreguntar

sobre los diferentes capitales comunitarios. Uno de los lugares visitados fue el

paraje de Pozuelos. Esta aproximaci6n a pobladores de la cuenca para conocer su

percepci6n sobre su vulnerabilidad arroja algunos datos interesantes: por ejemplo,

los entrevistados que pertenecian a localidades indias de la cuenca variaban sus

respuestas cuando se les preguntaba acerca del capital cultural, en especifico si

hacian alqun rito para ahuyentar las granizadas 0 ias fuertes lIuvias. Las respuestas

10 EI primero fue elaborado por investigadores dell nstituto Mexicano de Tecnologia del Agua. En el
primer caso, se trat6 de un indice a nivel nacional con datos de tipo social y fue compartido con el
Cenapred para suincorporaci6n asusbases de datos. EIsegundofueunindice creado parprotecci6n
civil del estadode Chiapas,enelque se miden Iresdimensiones de vulnerabilidad: par rnarqinacion,
por ubicaci6n es~alegi ca y porvulnerabilidad fisica. En el caso de la cuenca del valle de Jovellos
indices de vulnerabilidad son muy altos, en la mayoria, excepto en el municipio de San Cristobal
de las Casas, en donde se presonta como "alto". Se puede consultar en: http://www.proleccioncivil.
chiapas.gob.mx.

11 La investigacion fue hecha par el lnstituto Mexicano de Tecnologiadel Agua en colaboraciOn con un
invesligador delaUniversidaddeChapingo,durante 201 2. Esunestudiomucho mas amplio de 10 que
se muestra aqui eincluyo trabajocualitativo decampo en ta cuenca del Valle de Jovel. Una minuscota
parte de ese estudio cualitativo se menciona en elsiguiente apartado, en elcuerpo de este capitulo.
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relacionadas con este tema, lamentablemente muy breves para poder ser analizadas

a profundidad, podemos clasificarlas en los siguientes t6picos generales:

a) No habia ningun rito relacionado para evitar las granizadas ni las malas

IIuvias.

b) Las IIuvias torrenciales y las granizadas son castigos deDios.

c) S610 Dios puede cambiar el clima. Las variaciones se deben a su voluntad.

d) Los ritos realizados son s610 para pedir agua de IIuvia y que haya alimentos

(Ia celebraci6n del 3demayo).

e) En lacelebraci6n del3 de mayo los ancianos piden que no IIueva mucho.

~ Ya nose hace ningun rito relacionado con petici6n de IIuvia(Tenejapa).

EI mundo de inferencias que podemos entresacar de estos t6picos, asi como

las preguntas derivadas que podemos piantear se multipiica. En una aproximaci6n

superficial, podriamos concluir -Brr6neamente- que las entrevistas se orientan

a afirmar que los pobladores de los diversos parajes (de municipios de Chamula,

Tenejapa,Huixtan ySan Crist6bal de las Casas)afirman encontrarse en lamdefension

total ante fen6menos naturales, ante un ser sobrenatural que decide enviarlos como

castigo 0 por simple voluntad. Pareceria, tarnbien, que no existen ni realizan ninqun

rito para evitar las granizadas 0 las Iluvias torrenciales, aunque en una entrevista

se mencione que "los ancianos tarnoien piden que no Ilueva mucho", como una

excepci6n.

Las otras inferencias que quiero mencionar son las relacionadas con la figura de

"Dies" ya laperdida defareligi6n tradicional por la aparici6n denuevas religiones. En

las entrevistas se manifiesta que es este ser sobrenatural quien controla las lIuvias.

Sin tener ningun otro referente cultural de la zona, no habria ninguna inferencia,

pero sabemos que !os seres sobrenaturales son varios: no s610 Dios 0 Jesucristo (Ia

misma figural, sino que tarnbien hay Anje/es,dueiios de los cerros, virgenesysantos

relacionados con laIIuvia, el rayo y los vientos.

Una de las respuestas dadas en Tenejapa, sobre lafalta de aigun rito de petici6n

de Iluvia, es porque en el paraje en el que se hizo trabajo de campo se ha cambiado
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de religi6n. No abundare en ello, porque noestema de este escrito, s610 dire que en
cuanto a la aparici6n de otras religiones se trata de un fen6meno que se da a 10 largo
y ancho de Chiapas, y que ha causado todo tipo de conflictos y expulsiones, aunque,
tambien hay casos, en algunos lugares la asimilaci6n aotra religi6n ha sido incorporada
poriamayoria delos pobladores de un paraje. Sequn Warman (2003), POI' ejemplo, en
San Juan Chamula los procesos de diferenciaci6n religiosa y expulsi6n comenzaron
en 1965 y encontraron un momento de (triste) auge en 1974, con "la expulsi6n masiva
de pobladores indigenas protestantes de su comunidad de origen pOI' los cat61icos
tradicionalistas y sus autoridades electas POl' usos Ycostumbres." En la regi6n de los
Altos de Chiapas, entre 1960 y 2001 , fue el municipio de Chamula el que mas casos
present6 de conflictos religiosos -145 casos- (Rivera Farfan et al., 2011 :154). En
casos como este, en el que elsistema completo ha variado: Lque tanto sepude hablar
de esquismoqenesis, 0 de la desaparici6n de un sistema para dar paso a otro? Es un
punto pendiente de resoluci6n en la investiyaci6n de lacosmovisi6n mesoamericana.

Excepto los t6picos e) y f), es decir, los relacionados con la existencia de un

mecanismo para solicitar a los seres sobrenaturales que no haya exceso de Iluvias
y el otro tema, el del abandono de las tradiciones (cambio de religi6n), que s610
apareci6 en el municipio de Tenejapa," en las entrevistas efectuadas en Pozuelos
(2012) aparecen todos los dernas t6picos anotados. Sin embargo, una mirada unpoco
mas profunda matiza sustancialrnente lageneralidad deestos t6picos, como veremos

en el siguiente apartado.

Parto de lapremisa de que lacosmovisi6n de un pueblo indio esun sistema complejo:

este contiene diversos elementos en interacci6n que van de 10 simb6lico a 10 practice,

pasando pOI' 10 material ,como laforma de vestir,construcci6n de viviendas,percepci6n

del espacio-territorio yotros mas. Reconozco tambien un nucleo duro que se mantiene

12 AI respecto, existe un testimonio relatadoen Pozuelos sobre el cambio de religion enTenejapa y en
San Juan Caneue, sus eonexionescon ladiminuci6n en la cornida, con las ofrendas a los Anjeles y
conlapresencia de las cruces (Murillo, 2005:168 y 55.).
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entre lainfluencia del medio y lainfluencia de lamemoria y de latradicion, que tiende

a lainvariancia, pero quetarnbien conlleva undispositivo de incorporacion de nuevos

elementos y los asimila; que proviene de una tradicioncultural mesoamericana (Lopez

Austin, 2001).

Parto de que este sistema tarnbien tiene una circularidad y una recurrencia ,

contiene isomorfismos (como los rituales 0 las formas de orqanizacion), pero

que tambien conlleva un dispositivo de incorporacion de nuevos elementos y los

asimila; que proviene de una tradicion cultural mesoamericana. La diversidad en la

cosrnovision de los diferentes pueblos indios, tarnbien reconocemos, se modela y

configura a partir de la interaccion entre las condiciones ambientales existentes, los

procesos historicos, las particularidades lingUisticas y las construcciones identitarias.

Asi que lacosmovision es,a lavez un sistema diverso y un sistema con similitudes.

He hablado anteriormente de varies elementos de lacosmovision que pondre en

juego ahora. Uno de ellos es la persistencia entre el orden y el caos. La existencia

humana contiene una precariedad intrinseca: los devenires humanos no solo estan

marcados por las acciones en el plano humano, sino en el plano de la naturaleza y

de la sobrenaturaleza. Para ello hay mecanismos de comunicacion entre estos tres

niveles, con lugares ytiempos privilegiados. Las fiestas mencionadas mas arriba (una

muestra de la circularidad y recurrencia en el sistema-cosmovision) son un ejemplo

de esta confluencia entre mito y rito, y el rejuego entre caos y orden. En la cultura

tzotzil, nada ocurre linealmente, no hay una causa-efecto definida como tal, sino que

existe un juego de recurrencias ysignificaciones que permite que el campo de accion

de interpretacion sea muy abierto (incluyendo las contradicciones, por supuesto,

incorporadas al propio sistema y que permiten exista una congruencia distinta a la

acostumbrada a verse).

U Y\.Cl.I~ac£6n; ce¥tt"vcu:U:v et'\I"Loyvaya;}' y ~
belada«

Los mecanismosculturalmente usados para lograr interacciones entre estos pianos

(humano, natural y sobrenatural) son los efectos comunicativos a partir de ritos y
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mitos. Un fen6meno natural , como el rayo, en Pozuelos ha dado lugar a que se
delimite un espacio especifico deculto: se trata deuno de los kalvarios de los cerros,
donde, se afirma, vive el rayo. Varios pobladores han visto que en ese kalvario (una
cueva naturalmente formada , con un estrech isimo pasaje por donde, desde fuera .
observamos una cruz) sale un rayo.

Por principio decuentas, este esun ejemplo dela conjunci6n entre los tres pianos
delos que hehablado ydec6mo laaparici6n deun rayoseentremezcla con procesos
culturales y cognitivos. No se trata de un fen6meno aislado, sino que se incorpora a
latradici6n cultural del paraje Pozuelos y se Ie inserta, mediante otro tipo deacciones
semi6ticas,a lacultura y ala cosmovisi6n particular; 10 que llamabamos, Iineas arriba,

incorporaci6n deun elemento a lacosmovisi6n. Como ha afirmado Sahlins:

La culturano es meramente naturaleza expresada en otra forma. Mas bien ocurre

10 contrario: laaccion dela naturaleza se despliegaen los terrninosde la cultura, es

decir,bajo una forma que yano es la propia sino que se encarna en un significado.

Esto tampoco es unamera traducclon.EI hecho natural asume un nuevo modo de

existencia comohecho simbolizado, ysudespliegue ysu consecuenciacultura les

son ahora gobernados por la relacion entre su dimension significativa y otros

significados, antes que porla relacion entre su dimensi6n natural y otros hechos

de esta indole(Sahlins, 1988:207).

Pero no s610 a este rayo se Ie ha dado una presencia, se Ie ha incorporado al

imaginario y a la cosmovisi6n en Pozuelos, sino que se Ie ha adoptado dandole

una casa. EI kalvario es Ilamado "casa de rayo" y, aunque en los cerros hay otras

formaciones rocosas muy interesantes (como el arpat6n, una forma natural curvada,

en forma de tunel), no son lugares sagrados ni considerados kalvarios en tanto no

se ha manifestado ninqun fen6meno natural en ellos. Asi, podemos observar otra

recurrencia: los lugares sagrados son en tanto que se asemejan a lugares desde el

nucleo duro de la cosmovisi6n, que me aventuro a senalar como cuerpos de agua,

cuevas y cerros;0 mediante lamanifestaci6n deun fen6meno natural particular como,

hemos visto Iineas arriba, ha sido el caso del rayo.

301



EI rayo, pues, ha side antropomorfizado. En los diversos relatos de la gente de

Pozuelossemencionan alosAnjeles,queregulan lalIuvia,losrayos y losvientos.Son

considerados como "buenos" y "males" y seles ha conferido una gama de colorpara

identificarlos. En rezos recogidos en Pozuelos (durante latemporada decampo 2004

2006) se mencionan a los Anjeles negros y arnarillos como nocivos, identfi cancolos

con lospuntos cardinales oeste y sur, respectivamente (Murillo, 2005:71 ).Tarnbien se

mencionan, en el mismo corpus derezos, tres tipos deAnjeles malos: el SuyAnjel, el

Pop Anjel yel Tzajal Anjel. Se consideran malignos porque "tapan" elcamino del agua;

esdecir, tienen el poder de la sequla 0 deobstaculizar el paso del agua. AI respecto,

en un trabajo anteriorya hehecho referencia a ello (cfr. Murillo, 2005:79 y ss.).

Una de las caracteristicas delos Anjeles esmandar sobre laaccion delos vientos,"
esasi quetambien hay vientos malignos: elPop Anjel esquien manda los vientos mas

fuertes y tira las milpas. Perc no solo se Ie puede identificar como "maligno", sino

portador deun recurrente caosy orden:

Ahora bien, en lengua mayael vientorecibe el nombre de ' tk", que significa aliento,

soplo devida, y que en las culturas mesoamericanas, en general, esta estrechamente

enlazado con elcorazon, lIamandoletarnbien "Iatido"que anima acada ser del universo.

Pop Anjel es el alma que sopla, aqolpancose como gran tambor, en su interior, y a la

vez, arrasando ynanctormanco todo 10 que toea a su paso (Ruiz, 2007, 32).

Las peticiones de lIuvia y alimentos, tradicionalmente realizadas el 3 de mayo

-perc no unicameme. porque hay peticiones domesticas->, permiten solicitar a los

seres sobrenaturales todo tipo de cuidados, incluyendo que la milpa florezca. En

entrevistas hechas en Pozuelos en latemporada decampo 2004-2006 serecupero la

percspcion dealgunos pobladores en cuanto a que, cuando en una milpa ocurre una

desgracia (excesodelIuvia, vientos fuertes, heladas, cualquier tenomeno natural),es

que los rezos pidiendo buena cosecha serealizaron en lugares 0 moradas deun Anjel

13 Gossen recogi6 un relataen Chamula en donde se icennnca a la Madre de los vientos: "Cuando
soplaba el fuerte y frio viento del norte. ella era la causa" (Gossen, 1990:360), Par su parte, Calixta
GuiterasHolmes identifieD tamoien a lamadre delviento,me'ik ,que sa identifica con losventarrones
(C. G.Holmes, 1996, 204).
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maligno. Pero ello no significa que linealmente el rezo pueda lIevar a que la milpa

crezca 0 no. en una linea recta de causa-efecto. Mas bien intervienen varios factores

y laexplicaci6n a laaparici6n de un viento fuerte que dana lamilpa (0decualquier otro

fen6meno natural) se torna ambigua, si se quiere, 0 polisernica: las milpas tarnbien

pueden malograrse debido a las acciones humanas, y que los Anje/es manifiesten su

desagrado por aiguna conducta que ha rota los lazos de interacci6n entre el mundo

humano, el natural y el sobrenatural,

En este sistema de interacciones, tarnbien los seres humanos pueden prevenirse

ante posibles perjuicios por el accionar de los Anje/es malos: el rezador de Pozuelos

mencion6 que hay maneras de "amarrar las manos" de los Anje/es que causan dane,

para que notraigan vientos fuertes ni heladas." Y tarnbien se les reza a los Anje/es

protectores, que son de color verde (gamas de azul-verde, yax, en tzotzil, tal y como

estan pintadas las cruces en Pozuelos). Kohler, en un rezo grabado en San Pablo,

identifica elementos naturales que "ciegan" 0 dificultan lavisi6n de las deidades, para

que sepuedan hacer dana a las almas. En este rezo aparecen las nubes, los arcoiris

y los rayos (Kohler, 1995:34 y ss).

Para ejemplificar esta relaci6n entre las acciones humanas y las de seres

sobrenaturales, mencianoelsiguiente caso. En una ocasi6n,una habitante de Pozuelos

platic6 sabre un rayo que sali6(no dijoque cay6; al igual que en la casa del rayo, este

no lIega ah i, sino que sale) cerca del manantial sagrado y que "se habia lIevado" a

dos nines. Cuando Ie prequnte par que habia ocurrido, las respuestas oscilaron en

varias hip6tesis: tal vez porque el Anjelse enoj6de que los nines jugaran ahi, sacando

arena; tal vez porque los nines esperaban a que pasara la lIuvia; tal vez porque el

Anjel noquiere que setome agua de ese manantial ... Los rayos seidentifican can las

armas de los Anje/es, pero, al menos interpretando los datos obtenidos de Pozuelos,

no provienen del cielo, sino que salen de la tierra a de los manantiales, de lugares

sagrados. Es decir, no ocurren porque si, sino que su significaci6n esta basada en

la conducta de los Anjeles y, mas alia, es una forma de comunicarse y de mostrar

14 En una entrevisla realizadaenla ternporada de campo 2004·2006.
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su desagrado (0 su agrado, como el rayo que hizo suya la cueva·kalvario) con las

acciones humanas. Es asi que los fenomenos naturales no ocurren solamenle como

un acto de la naturaleza, sino como un acto de los seres sobrenaturales. Como he

mencionado en un trabajo anterior (Murillo, 2005:63 y 64), "Los seres sobrenaturales

que se identifican con los dioses, como el mullicitado Anje/,no son vistos direclamente,

sino anaves de sus signos: el rayo, la lIuvia, la escasez del agua."

Retomando la frase mencionada en el apartado anterior sobre la observacion de

primer orden, acerca de "las lIuvias lorrenciales y las granizadas como enviadas por

Dios", no puede esta interpretarse, entonces, lileralmenle, como si fuera la voluntad

deun ser supremo que envia un casligo. Esta esuna visiondel catolicismo lradicional

que incorpora a Dios como fuente decastigo yobvia lacosrnovislon mesoamericana.

Mas bien habria que incorporar esta frase en el contexto de la cosmovision tzotzil

y enlonces obtenemos el complemento basado en la conducta humana, el enlorno

ambienlal y sobrenalural, asi como las mediaciones comunicativas entre un estrato

y olro.

En esta circularidad, los fenomenos naturales pueden ser interpretados como

mensajes, como mediaciones. i.Que tanto es parte deesle rejuego entre el caos y el

orden, del que hable hace ya algunos parratos?

Un caso especlfico en el que queda claro el "cornbate" entre el caos y el orden

es el festival de los juegos, en Chamula, sequn consigna Gossen (1999). En este

festival, que se lIeva a cabo en febrero (carnaval), se represenla lamuerte del sol a

manos de algunos agenles del mal, identificados con los demonios (pukuJ), los monos

y los jud los. Si bien es cierto que en esta feslividad podria inlerpretarse un rejuego

enlre lacrucifixion de Cristo y su resurreccion, tarnnien hace referencia a elementos

de la primera y de la cuarta creacion mencionadas en los mitos tzotziles (Gossen,

2002). EI desenlace del rito del festival de los juegos desemboca en lavuella alorden,

representando al sol naciendo de nuevo desde la obscuridad formada por el caos.

Metaloricarnente, esto puede ser vueIto a interpretar como la resurreccion deCristo,

perc tamoien hay enlaces significalivos en lorna a las fases nocturnas y diurnas. Y

mas alia, nos perrnile conocer que el juegoenlre el caos y el orden es parte de un
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simbolismo que recrea una circularidad y que penmiteel movimiento.

Hubo dos acontecimientos importantes en la historia de Pozuelos, referidos al

agua. Uno de ellos fue la introduccion de una linea de agua potable por los propios

pobladores, entre 1981 y 1983, para lIevar agua a su paraje y al de Saclarnanton

(Tdzamanton) desde un manantial ubicado a las faldas del cerro Tzontewitz." EI

terreno donde se ubica el manantial fue comprado por pcbladores de Pozuelos y

se forma un primer patronato para construir el sistema de agua. Una vez construido

el sistema abastecia a los dos parajes (tres dias de agua continua para cada uno),

hasta que el agua cornenzo a bajar. Los representantes del paraje de Saclarnanton

(Tdzamanton) deciden separarse de Pozuelos y dejar de utilizar el sistema, porque

no abastecia 10 suficiente. Despues se construyo un kalvario en el manantial, para

marcarlo como lugar sagrado. En este sentido, Lopez Austin anota: "Algunas veces

es necesario sacralizar los lugares importantes para dar a un grupo el derecho de

su beneficio y la oblqacion de su cuidado" (Lopez Austin , 2003:403). En entrevistas

efectuadas durante 2004 al 2006 se menciona que, por alguna razon, "se enojo

su corazon", aludiendo al manantial y que por ello bajo la presion del agua. Esta

observacion refuerza el hecho manejado anteriormente, sobre el alma de los

elementos, de lanaturaleza. Quien tiene alma tarnbien tiene corazon,

Algunos aries antes (en la decaca de 1970) el rezador del pueblo plante6 que

se retomaran las tradiciones y que se pusiera una cruz en la entrada del paraje,

exactamente frente a su casa, el lugar donde se hace, actualmente, el cambio del

Martoma Vo'." Los pobladores de Pozuelos habian abandonado, por alguna raz6n

no explicita, tanto la tradici6n de mantener las cruces como las peticiones a traves

15 Vale mencionar aqu! las diversas fuentes de agua de Pozuelos, como un recuento: el manantial
sagrado lIamado Pozuela, de origen indeterminado; la linea de agua potable desde el manantial a
las faldasdel Tzontewitzy quelIega hasta lostanques de agua del paraje. y la serie demananliales
comunes deNitjam.

26 Cabe senalar que primero se puso una cruz en este lugar. Despues deque el rezador hablara a la
comunidad de un sueno que tuva,en el que lacruz Iedecia que sesentia sola. S8 agregarondos mas.
Hoy en dialas irescruces reciben al visitante. en Iaentrada dePozueios. EI relata esta consignada
en Murillo,2005.
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de rezos el 3 de mayo. Uno de los entrevistados cuenta con pesar: "Ya s610 vi una

cruz podrida que estaba en un kalvario, que era la cruz de nuestros antepasados

quesufrieron de hambre y dela fiebre."" Tarnbien, como identificaci6n de un tiempo

aciago de "hambre y fiebre", el mismo entrevistado mencion6 que en esos tiempos

habia muchas heladas, perjudiciales para las milpas. Recordemos de pasada

que las heladas y el hielo son considerados de naturaleza caliente, en la tradici6n

mesoamericana (L6pezAustin, 2000:1 08).

AI poner lacruz en el paraje Pozuelos y lIevar otra, que representa al paraje, a la

cima del cerro Tzontewitz, en el altar de San Juan Mayor, no s610 se intensific6 un

contacto directo con el centro religioso de la zona, San Juan Chamula, sino que se

restableci6una interacci6n con los seres sobrenaturales. Como resultado deello y de

los rezosa losAnje/es,en lapercepci6n de los pobladores lasheladas dejaron deser

tan fuertes como antes. Parte delaentrevistasetranscribe a continuaci6n:

Si, ah i vive [San Juan]. Los que saben como debe ser, vana dejar ofrendas en

el cerro [Tzontewilzj porque ahl vive el senor. Pero es cierto que ahi vive, porque

desde que fuimos a dejar la cruz en el cerro, ahora ya no ha crecido mucho la

helada. 51crecetodaviapero ya es poquito, no como antesqueera demasiado 10

quecrecia, cuando se derretia parece quehubieracaido un aguacero muy fuerte

porque quedaba mucha agua. Hasta que pensamos como hacer disrninuyo, ahora

creceperoyaes poco."

EI sentido que se Ie da a las heladas -sea fisicamente corroborable 0 no tanto

la recurrencia como la intensidad y las afectaciones- antes de que los pobladores

de Pozuelos retomaran las tradiciones mesoamericanas y dsspues de hacerlo,

esta mediado por una nueva interacci6n en el sistema: la reintegraci6n del mundo

sobrenatural, las mediaciones ylacomunicaci6n entre losseres humanos, lanaturaleza

y la sobrenaturaleza. Es en este complejo de interrelaciones que la percepci6n de

que las heladas han sido menos dariinas y menos acentuadas en Pozuelos debe

ser interpretada.AI retomar los procesos interactivos con lasobrenaturaleza, tarnbien

17 Entrevista realizada en 2004 a Manuel Hernandez G6mez.
28 idem.
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devieneun sentimiento de protecci6n y cuidado. Pero con un matiz muy distinto: es

un proceso endos sentidos, endos canales. Para hablar en terminos de la cultura de

los pueblos indios,en un sentido de reciprocidad.

Digamos que en Pozuelos ocurri6 un proceso de homeodinamia en su sistema, en
el que cambiaron las reglas de la cosmovisi6n, pero quedando en estado latente,

en el momenta en que las tradiciones dejan de seguirse al pie de la letra. Con la
reintroducci6n de las cruces, los rezos y el sistema de cargos, el paraje regres6 a

un estado anterior (un nuevo proceso horneodinamico), pero no de forma lineal, sino

circular, creando un bucle en su sistema y equiparando algunos elementos culturales

que habiansidoabandonados. Nofueuna vuelta al pasado,porque el procesoapunt6
haciaadelante. Apartir de ese momentael sistema se mantiene anaves del equilibrio,
administrando los elementosculturales nuevosde forma correctiva. Este cambio en

el sistema-cosmovisi6n ha permitido que los habitantes del paraje Pozuelos puedan
resolver problemas alos que antes no se enfrentaban,0 aconsiderarnuevas opciones

para problemas aiiejos y asimilar, asi, nuevos elementos, tal y como describe L6pez
Austin algunas de las caracteristicas de la cosmovisi6n mesoamericana (L6pezAustin,

2001 :59 y ss.). Si estuveramos hablando de los manidos procesos de "adaptaci6n"
o "resiliencia", tan de moda actualmente por la ternafica de la variabilidad clrnatlca,

podriamos decirque lospueblos indiosmesoamericanos (yprobablemente lamayoria
de los pueblos campesinos) ya conocian, en lapracfica cotidiana, estos mecanismos.

oen otras palabras, que lasagencias internacionalesy laacademiahan lIegado muy
tarde a darse cuenta cabal de ellos.

Lo anterior nos ilevaa corroborar que los sistemas de segundo orden tienen una
capacidad de aprendizaje que se puede acomodar a los cambios y procesos que
modifiquen la estructura del mismo sistema (Bateson, 1976). Cuando hablamos de

culturas indias, entonces, estamos hablando de este tipo de sistemas. En el caso

del sistema-cosmovisi6n mesoamericana, me inclino a pensar que el nUcleo duro
es el que mas se resiste a los cambios, pero que contiene procesos que Ie son
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propios para asimilar los nuevos elementos; asi, pese a que hablemos de invariancia
en algunos simbolos ya mencionados, como el quincunce, el maiz, los arboles

como sostenedores del rnundo, etcetera, se permite su adecuaci6n a traves de un

proceso continuo que puede ir de lahomeodinamiay a la homeostasis, regulando la
integraci6n de la retroalimentaci6n positiva y la negativa. Los fen6menos naturales

forman parte de esta retroalimentaci6n negativa que, lejos de colapsar al sistema, Ie
permiten readecuarse, equilibrarse y continuar. Los fen6menos naturales introducen,
entre otros factores mas, disonancias en el sistema, perc nunca son tan discordantes

para poner en peligro el funcionamiento total.

En este sistema-cosmovisi6n, los fen6menos naturales estan integrados en una

suerte de mediaciones entre losestratos humano, natural y sobrenatural y procesos de

semiosis continua: de ahi la"incongruencia" cuando se interroga a los pobladores sobre
determinado evento 0 fen6meno natural y las explicaciones (cuando las hay) difieren una
de otra: son diversas versiones sobre un mismo fen6meno, ambiguas y polisernicas. En

todo caso, los fen6menos naturales tarnbien introducen el caos necesariopara que se
reinstaure un orden, en una circularidad yuna recurrencia . Es larecreaci6n del sistema

cosmovisi6n, ya que este es un ente dinarnico yen continuo movimiento.
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Instituci6n: lnstituto Mexicano deTecnologia del Agua.

Lineas deinvestigaci6n: vulnerabilidad social, gesti6n deriesgos y metodologias

participativas para la gesti6n social del agua.

Correa electr6nico: rromero@t1aloc.imta.mx

Ruiz Meza, Laura Elena

Grado academico: doctora en Sociologia.

Instituci6n: Universidad deCiencias yArtes deChiapas.

Lineas de investigaci6n: genero y medio ambiente, gesti6n social del territorio,

manejo decuencas y vulnerabil idad social frente al cambia clirnatico.

Correa electr6nico: laura.ruiz@unicach.mx

Sanchez Gongora, Sunny Massiel

Grado acadernico: pasantede la licenciatura en Manejo deRecursos Naturales.

lnstitucion: Universidad deQuintana Roo.

Lineas deinvestigaci6n: estirnacion de la vulnerabi lidad social en zona costera.
Correa electr6nico: sunny-sanchez@hotmail.com
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Soares, Denise

Grado acadernico: doctora en Antropologia.

lnslirucion; Instituto Mexicano deTecnologia del Agua.

Lineas demvesfiqacion: vulnerabilidad social y degenerofrente a eventos extremos

y metodologias participativaspara lagestion social del agua.

Correo electrcnico: denise_soares@t1aloc.imta.mx

Sosa Capistran, Dulce Maria

Grado academico: candidata a maestrapor el Colegio dePostgraduados, Campus

Montecillo.

lnstitucion: Colegio de Postgraduados.

Lineas de investiqacion; qenero ydesarrollo rural , gestion deriesgos dedesastres.

Correoelectronico: dulcesosac@gmail.com

Sosa Ferreira, Ana Pricila

Grado acadernico: doctora en Geografia.

lnstitucion: Universidad del Caribe.

Linea deinvesnqaclon; turisrno y sociedad, impactos sociales ysocioambientales del

turismo, turismo y cambioclirnatico,

Correo electronico: psosa@ucaribe.edu.mx; apricilasosa@gmail.com
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Grado academico: maestra en Antropologia.

lnstitacion: Centro Aqronornico Tropical de lnvestiqacon y Enseiianza (CATIE-Costa

Rica).

Lineas de invesfiqacion: antropologia, extension agricola, desarrollo rural.

Correoelecmmlco: mareva.thibault@gmail.com

Torres Lara, Ricardo

Grado acadernico: doctor en Cienciasen Manejo deRecursos Naturales.

lnstitucion: Universidad deQuintana Roo.
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Lineas de investiqaciorrvulnerabilidaddeecosistemas costeros.

Correo electronico: ritola59@gmail.com

Valtierra Hernandez, Ariel

Grado academico: licenciado en Turismo Sustentabley Gesfion Hotelera;

Preespecialidad en Planeaclony Desarrollo Turistico.

lnstifuciorr Universidad del Caribe.

Linea de investiqacion; planeacion urbana y turisrno, turismo y desarrollo social,

cambioc1imatico y turismo.

Correo electronico: avaltierra@ucaribe.edu.mx

Vargas Velazquez, Sergio

Grado acadernico: doctoren Antropologia Social.

lnstitucicrr Universidad Autonoma de Morelos. Instituto Prolesional de la Region

Oriente. Posgrado en Ciencias Sociales.

Lineas de investlpaclon: cambio productivo en laagricultura deriego, orqanizacion

deusuaries del agua en consejos, comisiones y comites de cuenca yacuilero,

procesos organizativos y politicos en sistemas de riego, caracterizacion de los

confiictos por elagua y procesos de neqociacion,

Correo slectronico: kuirunhari@yahoo.com.mx

Vazquez Garcia, Veronica

Grado academico; doctora en Sociologia.

lnstitucion: Colegio de Postgraduados.

Lineasdeinvestiqacion: genero y desarrollo rural.

Correo electronico: verovazgar@yahoo,com.mx
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