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Resumen 

Chiapas es un estado de México altamente vulnerable al cambio climático, 

principalmente por su ubicación en la zona intertropical y por sus condiciones 

socioeconómicas. El objetivo de esta investigación fue identificar las barreras 

y potencialidades de los productores agrícolas de la región Meseta Comiteca 

Tojolabal, que inciden en la estimación de su capacidad de adaptación al 

cambio climático. Para ello, se aplicaron 108 cuestionarios a productores 

predominantemente agrícolas, pecuarios o silvicultores, así como 10 

entrevistas a funcionarios públicos y extensionistas agropecuarios de cada 

municipio de la región. Mediante análisis cualitativo, se categorizó a cada 
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productor con base en la tipología de productores agrícolas en contexto de 

cambio climático y se evaluaron 16 indicadores. El 85 % de los productores 

encuestados son productores familiares, de los cuales el 56 % de ellos se 

encuentran en los tipos 1 al 6, considerados como productores familiares de 

subsistencia con un mayor riesgo, debido a su nivel de sensibilidad y 

exposición al cambio climático. Entre las potencialidades de los productores 

encuestados destacan los recursos naturales, la seguridad y propiedad de la 

tierra, y la diversificación de fuentes de ingresos; como barreras se identifican 

la deficiencia de recursos humanos, capital social, capacidad institucional y 

recursos económicos.  

Palabras clave: capacidad de adaptación; Chiapas; determinantes; 

factores; vulnerabilidad. 

Abstract 

Chiapas is a Mexican state that is highly vulnerable to climate change, 

mainly due to its location in the intertropical zone and socioeconomic 

conditions. Our objective in this research was to identify the barriers and 

potentialities of agricultural producers in the Meseta Comiteca Tojolabal 

region that affect the estimation of their capacity to adapt to climate change. 

We applied 108 questionnaires to predominantly agricultural, livestock, or 

forestry producers, and we conducted ten interviews with public officials and 

agricultural extensionists in each municipality of the region. Through 

qualitative analysis, each producer was categorized based on the typology of 

agricultural producers in the context of climate change, and we evaluated 16 

indicators. 85 % of the surveyed producers belong to family producers, 56 % 

belonging to types 1 to 6, considered subsistence family producers with a 

higher risk due to sensitivity level and exposure to climate change. Natural 

resources, land security ownership, and diversification of income sources are 

potentialities of the surveyed producers, while we identified barriers such as 

deficiencies in human resources, social capital, institutional capacity, and 

economic resources. 

Keywords: adaptive capacity; Chiapas; determinants; factors; 

vulnerability. 

 

Introducción 

La capacidad de adaptación es un tema que ha tomado relevancia en la 

agenda política y científica en los últimos 20 años, principalmente por su 
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relación con la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. De acuerdo 

con el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC AR6), la vulnerabilidad se define como la propensión 

o predisposición de un sistema a verse afectado negativamente, incluida la 

sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para afrontarlo 

y adaptarse (IPCC, 2022).  

Por su parte, la adaptación es el proceso de ajuste a los efectos del 

clima, mediante la implementación acciones individuales o colectivas, para 

hacer frente a los impactos experimentados o anticipados de la variabilidad 

climática, el cambio y/o los eventos extremos (Eisenack y Stecker, 2012; IPCC, 

2022; Klein y Juhola, 2014). Por lo tanto, la capacidad de adaptación se 

considera una condición indispensable para lograr una adaptación exitosa al 

cambio climático (Casey et al., 2015). 

México presenta condiciones geográficas y socioculturales que lo 

convierten en un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático 

(De la Mora Orozco et al., 2016; Murray-Tortarolo, 2021). Los cambios más 

drásticos se han evidenciado en la disminución de la precipitación media 

anual, la variación en los patrones de precipitación y el incremento de la 

intensidad de extremos cálidos. Esto ha traído como consecuencia un aumento 

de las sequías, la aridez y los incendios forestales (IPCC, 2022). 

El sistema agrícola del país es particularmente vulnerable a estos 

cambios, ya que los productores agrícolas, principalmente los de temporal, 

dependen de condiciones agroclimáticas estables para la sostenibilidad de sus 

medios de vida. Las consecuencias económicas de estos cambios se evidencian 

en pérdidas de producción, disminución de calidad de los productos agrícolas 

y aumento de la inseguridad alimentaria (López y Hernández, 2016; 

Monterroso-Rivas et al., 2018; Murray-Tortarolo et al., 2018). Sin embargo, 

estos impactos son diferentes en cada región del país, por lo que mejorar la 

capacidad de adaptación puede fortalecer la resiliencia de un sistema y 

contribuiría en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático (Brooks 

et al., 2005).  

Ante esta situación se han establecido compromisos a través de marcos 

normativos nacionales, regionales y estatales, con el objetivo de mejorar la 

adaptación y mitigación en todos los sectores sociales, entre los que se incluye 

el sector agroalimentario. La Ley General de Cambio Climático orienta las 

acciones a nivel nacional para reducir las vulnerabilidades sociales y 

ambientales causadas por las acciones adversas del cambio climático (Ley 

General de Cambio Climático, 2012). Uno de los mecanismos principales que 

promueve esta ley son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional; a 

partir de éstas se han establecido compromisos para mejorar la adaptación en 
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los sistemas agroalimentarios a través de sistemas agrícolas sostenibles 

(México-CICC, 2018; México-INECC, 2015; SEMARNAT, 2020). 

Para la gente que se dedica al sector agrícola, la aplicación de estos 

compromisos presenta múltiples desafíos metodológicos; entre otros, resaltan 

dos, que se relacionan específicamente con la medición de la capacidad de 

adaptación de los productores. El primero es la enorme diversidad de los 

productores agrícolas mexicanos con condiciones heterogéneas y 

contrastantes, que necesariamente deben clasificarse y agruparse para 

definir políticas dirigidas. El segundo es la definición de indicadores 

adecuados para medir y dar seguimiento a la capacidad de adaptación.  

Un elemento crucial para diseñar medidas de adaptación precisas y 

orientadas al sector agroalimentario es comprender la estructura de los 

agricultores y sus tierras (Morris et al., 2017), lo cual permite identificar 

barreras y potencialidades de los productores agrícolas de manera 

diferenciada. Esta comprensión es fundamental para el desarrollo de 

estrategias que promuevan la adaptación al cambio climático. En respuesta a 

esta necesidad, Maldonado-Méndez et al. (2022), desarrollaron una tipología 

multidimensional de productores agrícolas y seleccionaron indicadores 

relevantes para medir su capacidad de adaptación al cambio climático. 

Por un lado, los estados ubicados en la zona intertropical son los más 

vulnerables al cambio climático, particularmente en el estado de Chiapas se 

ha evidenciado, mediante indicadores climáticos, que ha habido un aumento 

en la temperatura (De la Mora Orozco et al., 2016; Figueroa et al., 2017). Por 

otra parte, los estudios sociales muestran que los productores agrícolas 

perciben cambios en el clima, principalmente el aumento en la temperatura y 

cambio en los patrones de lluvia; como resultado de estos cambios, han 

aumentado las pérdidas de cosechas, se han reducido las fuentes de agua y se 

ha provocado el abandono paulatino de la actividad milpera (Barrasa, 2017; 

Meli et al., 2015; Ruiz, 2014; Santiago et al., 2018; Soares et al., 2018) 

Para esta investigación se consideró como referente la tipología 

multidimensional y la selección de indicadores para la estimación de la 

capacidad de adaptación propuesta por Maldonado-Méndez et al. (2022), como 

marco analítico para identificar barreras y potencialidades de los productores 

agrícolas de manera diferenciada en la región Meseta Comiteca Tojolabal, que 

inciden en su capacidad de adaptación al cambio climático. 
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Materiales y métodos 

El estudio se desarrolló en el estado de Chiapas, en la región de la Meseta 

Comiteca Tojolabal (MCT), una zona de alta heterogeneidad por sus 

condiciones biofísicas, socioeconómicas, culturales y productivas, además de 

que tiene un alto grado de capital natural. Cuenta con una extensión 

territorial de 7424.73 km2. Este territorio está conformado por siete 

municipios: Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Las 

Margaritas, Maravilla Tenejapa, Tzimol y Las Rosas (Figura 1). Las 

actividades económicas principales corresponden a la producción agrícola 

(agricultura de temporal y pastizales cultivados) (Gobierno del Estado de 

Chiapas, 2018).  

 

Figura 1. Región Meseta Comiteca Tojolabal, Chiapas, México 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020) 

 

Existen aproximadamente 52 000 unidades de producción (300 000 ha), de las 

cuales 183 491 ha son de agricultura, 94 682 de ganadería, 19 668 de bosques 

y 2190 sin vegetación. Debido a la diversidad de microclimas de la región se 

producen cultivos de clima templado como café de altura y en zonas bajas 

cultivo caña de azúcar. Asimismo, los medios de vida de las comunidades 

rurales dependen de la milpa, de la ganadería extensiva y, en algunos casos, 
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de la venta de productos agropecuarios excedentes, como maíz, frijol, café, 

hortalizas y cabezas de ganado (Gobierno del Estado de Chiapas, 2018).  

En la primera etapa de la investigación, utilizando un método de 

muestreo no probabilístico, se diseñó el protocolo de cuestionario. Se aplicaron 

108 cuestionarios a productores y/o productoras predominantemente 

agrícolas, pecuarios o silvicultores, quienes fueron identificados bajo el 

método bola de nieve. El cuestionario consideró tres secciones. La primera 

consistía en recabar información socioeconómica de los productores, tales 

como edad, género, superficie del (los) sistema(s) productivo(s) y nivel de 

alfabetización; además, de algunas características de las unidades de 

producción, por ejemplo, actividades productivas y tipo de producción 

(incluyendo tipos de cultivo/ganado y disponibilidad de riego), para identificar 

la diversificación de fuentes de ingreso. Se recopiló información sobre los 

siguientes rubros: acceso a maquinaria agrícola o tecnología de comunicación, 

destino de la producción, acceso a vías carreteras, participación en 

organizaciones productivas o sociales, acceso a crédito, propiedad de la tierra, 

acceso a capacitación/asistencia técnica y acceso a subsidios o remesas. La 

siguiente sección exploró las percepciones que tienen los productores sobre los 

cambios referentes al clima y su impacto en la producción agrícola. 

Finalmente, se consultó sobre la participación familiar en el quehacer 

agrícola.  

Posteriormente, se identificaron informantes clave para aplicar 10 

entrevistas semiestructuradas, considerando principalmente a funcionarios 

públicos y extensionistas o técnicos agropecuarios en cada municipio. Esto con 

la finalidad de indagar sobre los instrumentos de política o estrategias de 

atención al cambio climático existentes, las condiciones socioeconómicas de 

los municipios, así como la percepción de cambios en el sector agropecuario, 

la presencia de eventos extremos o problemas ambientales y de qué manera 

han tratado de gestionar algunos peligros climáticos y daños provocados en 

los últimos años en el sector agrícola. 

En la segunda etapa de la investigación, se realizó un análisis 

cualitativo para identificar y categorizar a cada uno de los productores 

encuestados según la tipología de productores agrícolas en contexto de cambio 

climático, propuesta por Maldonado-Méndez et al. (2022) (Tabla 1 en Anexos). 

Posteriormente, se evaluaron 16 indicadores que permiten identificar 

barreras y potencialidades en la capacidad de adaptación al cambio climático 

de productores agrícolas: diversificación de fuentes, propiedad de la tierra, 

acceso a créditos, acceso a seguro, experiencia agrícola, educación productor 

y educación familiar, asistencia técnica, percepción del cambio climático, 

acceso o disponibilidad de riego, acceso a maquinaria agrícola, acceso a 

tecnología de información y comunicación, grado de accesibilidad a carreteras 
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pavimentadas, pertenencia a organización productiva, pertenencia a una 

organización social, nivel de capacidad institucional. Los cuestionarios fueron 

sistematizados en una hoja de cálculo de Excel, las 16 variables obtenidas 

fueron estandarizadas estadísticamente (fórmula 1) y se realizó un análisis 

cuantitativo sobre cada indicador de los productores de diferente tipo y 

municipio de la MCT. 

 

Fórmula 1: 𝑍𝑣= (𝑋𝑖 − 𝑋)/𝐷𝑆 

Donde: 

Z: representa el valor estandarizado de la variable v 

X: es el valor medio del conjunto de valores i 

DS: la desviación estándar del conjunto de valores i 

 

Resultados y discusión 

Los resultados se obtuvieron de los cuestionarios aplicados a los productores 

agrícolas, pecuarios o silvicultores, e informantes clave. Las estadísticas 

descriptivas revelaron que la edad media de los agricultores es de 56 años, 

con rango de 21 hasta 83 años. La duración media de la experiencia agrícola 

fue de 44 años. Al menos el 76.9 % de los productores sabe leer y escribir (el 

38 % cursó la primaria incompleta; el 22 %, la primaria completa; el 15 %, el 

nivel de secundaria y hasta educación media superior, y el 1.9 % restante, el 

nivel licenciatura) y el 23.1 % son analfabetas (Tabla 2 en Anexos). La 

diversificación de fuentes de ingreso, la educación y la adopción de tecnología 

son dimensiones que inciden en la capacidad de los productores de adaptarse 

al cambio climático (Maldonado-Méndez et al., 2002), lo cual está altamente 

influido por la edad; según Gebru et al. (2018), a medida que la edad del hogar 

aumenta hay menores posibilidades de establecer otras fuentes de ingreso, 

caso contrario de los hogares jóvenes, ya que ellos podrían tener 

relativamente mejor educación, acceso a tecnologías, conocimientos y 

habilidades en otros oficios.  

Debido a las condiciones biofísicas y del clima, los cultivos 

predominantes encontrados fueron maíz y frijol en todos los municipios de 

estudio, y de manera diferenciada fueron jitomate y hortalizas en Comitán, 

La Independencia y La Trinitaria. Se identificó café y cardamomo para Las 

Margaritas y Maravilla Tenejapa, y caña de azúcar para Las Rosas y Tzimol.  
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En la Región Meseta Comiteca Tojolabal, el 85 % de los productores 

encuestados pertenece a los tipos de productores familiares. De acuerdo con 

la tipología de productores en contexto de cambio climático, el 56 % de ellos 

pertenece a los tipos 1 al 6, considerados como productores familiares de 

subsistencia, según la clasificación de Maldonado-Méndez et al. (2022). Se 

trata de productores con un mayor riesgo, debido a su nivel de sensibilidad y 

exposición al cambio climático. Por otra parte, el 29 % pertenece a los tipos 7, 

8 y 9, que representan productores familiares con ingresos agrícolas, el 6 % 

identificados como productores de transición (T10 y T11) y el restante como 

productores empresariales (T12, T13, T14 y T16) (Tabla 1 en Anexos y Figura 

2). En este sentido, mantener la estabilidad de los medios de vida de los 

productores agrícolas familiares es un reto importante para la región, sobre 

todo si se considera que Chiapas es uno de los estados con mayores índices de 

pobreza y desigualdad. 

 

Figura 2. Representatividad de los diferentes tipos de productores encuestados 

en la Meseta Comiteca Tojolabal, Chiapas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En Las Margaritas y Maravilla Tenejapa, todos los productores encuestados 

pertenecen a grupos tipificados como familiares; solo en los casos de Comitán, 

La Trinitaria y Tzimol se identificaron productores de transición. En 

Comitán, La Independencia, La Trinitaria, Las Rosas y Tzimol, se 

encontraron productores empresariales, sobre todo en Las Rosas, donde se 

registra el porcentaje más alto de este tipo de productores (Figura 3). 

 1 -  6
56 

 7 -  9
29 

 10- 11
6 

 12- 14 y  16
9 
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Figura 3. Tipos de productores agrícolas encuestados en la Meseta Comiteca 

Tojolabal, Chiapas, por municipio y distribución porcentual 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La Región XV Meseta Comiteca Tojolabal cuenta con 27 647.35 ha bajo alguna 

modalidad de conservación, lo que representa el 3.82 % de su superficie total 

y el 1.84 % del total de la superficie protegida en el estado (Gobierno del 

Estado de Chiapas, 2018). Una de las potencialidades relevantes de la MCT 

es su capital natural, que incluye bosque de coníferas, mesófilo de montaña y 

de encino, así como selva perennifolia y caducifolia, vegetación inducida y 

bosque de coníferas, además de que conserva la selva alta perennifolia, por la 

que mantiene conectividad ecológica con la Selva Lacandona (Gobierno de 

Chiapas, 2018).  

La disponibilidad y el acceso a recursos naturales, como el agua y los 

recursos forestales, incrementan la capacidad de las personas para responder 

al cambio climático y la variabilidad ambiental (AECID, 2018; Bates et al., 

2008). Sin embargo, existe evidencia de que para asegurar el uso racional y 

diversificado del paisaje se requiere que las personas cuenten con otras 

potencialidades, como el conocimiento formal y tradicional, la disponibilidad 

de recursos económicos y, por supuesto, la percepción al cambio climático, la 

voluntad de actuar y de hacer uso tanto de las habilidades como de los 

recursos con los que cuentan. 
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Otras fortalezas son que la mayoría de los productores posee la 

propiedad de la tierra asegurada (91 %), lo que les permite tomar decisiones 

e intentar diversificar las fuentes de ingreso, según sus posibilidades. La 

diversificación de fuentes de ingresos se observa en los diferentes tipos de 

productores, en especial en aquellos categorizados entre los grupos T7 a T16, 

principalmente en los municipios de Comitán, Trinitaria, Las Margaritas, Las 

Rosas y Tzimol (Figuras 4 y 5).  

 

Figura 4. Comportamiento de las variables analizadas para la muestra de 

productores agrícolas encuestados en cada municipio del Este de la MTC 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

c.  u                            d.  u                          

b.  u                         a.  u                              
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Figura 5. Comportamiento de las variables analizadas para la muestra de 

productores agrícolas encuestados en cada municipio del Oeste de la Meseta 

Comiteca Tojolabal  

Fuente: elaboración propia 

 

Algunas fuentes de ingreso mencionadas fueron las siguientes: negocio 

familiar (tienda de abarrotes o fonda), venta de mano de obra (albañilería, 

carpintería, guía de turistas) y/o venta de productos agropecuarios. La 

contribución de ingresos no agrícolas a la economía del hogar es una 

estrategia de subsistencia que favorece el generar recursos adicionales para 

enfrentar crisis económicas, amenazas a la producción y reducir la 

dependencia hacia los recursos naturales (Gebru et al., 2018). No obstante, 

 

 

a.  u                  

 

b.  u                     

c.  u                      D  í  u   
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estas actividades externas de la unidad de producción requieren capital 

humano con formación y experiencia laboral en otros campos, situación que 

limita a la mayoría de los agricultores (Kay, 2009). 

La experiencia en producción agrícola es similar en todos los 

municipios, aunque destaca la de los productores de Las Margaritas. Es 

fundamental reconocer que el conocimiento local es una fortaleza relevante 

en la región, dado que los productores tienen un alto nivel de experiencia 

agrícola (44 años en promedio), característica importante de acuerdo con 

estudios de Holland et al. (2017) y Reyes-García et al. (2018). De igual 

manera, esta experiencia puede favorecer la capacidad de adaptación al 

cambio climático, ya que le permite al productor tener un nivel de percepción 

más integral y fortalecer conocimientos en el nivel local. Además, la 

experiencia agrícola es uno de los determinantes significativos en la adopción 

de tecnología (Bryan et al., 2009). 

A nivel de recursos humanos, la educación de los productores es 

limitada (4.o grado en promedio), una característica similar para todos los 

municipios, con excepción de los productores T14 y T16, quienes manifestaron 

haber estudiado hasta el nivel licenciatura (el 3 % de productores 

encuestados). Un bajo nivel de educación influye en una baja productividad 

del sector, en el aumento de vulnerabilidad al cambio climático y puede 

convertirse en una barrera para la adaptación de los productores al cambio 

climático (Ahsan et al., 2021; Muttarak y Lutz, 2014; Landa et al., 2010; 

Yúnez-Naude y Edward Taylor, 2001) y el logro de la seguridad alimentaria 

(Alpízar et al., 2020). 

Respecto al nivel educativo de los integrantes de las familias de los 

productores, este es distinto, ya que al menos el 60 % de los productores 

manifestó que los hijos de entre 6 y 24 años se encuentran estudiando; esta 

condición predomina en los municipios de Comitán de Domínguez, La 

Trinitaria, La independencia y Las Rosas (Figuras 4 y 5). Aunque el relevo 

generacional en el campo es limitado, los hijos de los productores con edades 

entre los 6 y 24 años continúan estudiando, lo cual puede ser una ventaja para 

las familias productoras. Esto coincide con algunos autores que han declarado 

que la educación y el desarrollo de capacidades de las personas o comunidades 

tiene una relación directa con la mejora de la capacidad adaptativa 

(Chepkoech et al., 2020; Monterroso y Conde, 2017).  

El acceso a capacitación o asistencia técnica es mínimo, lo que puede 

representar una barrera importante para la capacidad de adaptación de los 

productores agrícolas encuestados en la Meseta Comiteca Tojolabal 

(Muttarak y Lutz, 2014). La disponibilidad y acceso a riego y maquinaria 

agrícola, como tractores o implementos, se encontró como una condición de 
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productores categorizados en los grupos de transición o empresariales, 

especialmente en los municipios de Comitán de Domínguez, La Trinitaria, La 

Independencia; sin embargo, son muy pocos aquellos productores que cuentan 

con estos implementos (Figuras 4 y 5).  

A nivel tecnológico, el acceso a maquinaria agrícola (10 % del total de 

productores), acceso a tecnología de información y comunicación (50 %) y 

acceso a tecnología de riego (30 %) son limitados, lo que coincide con otros 

estudios realizados por Masud et al. (2017) y Shukla et al. (2019). El grado de 

acceso a vías carreteras es muy alto para los municipios de la región, a 

excepción de Maravilla Tenejapa con un grado bajo de acceso, según 

(CONEVAL, 2018); éste es un elemento indispensable para el desarrollo de 

actividades comerciales hecho que incide en la capacidad adaptativa.  

La tecnología de riego existe mayormente en las unidades de 

producción del municipio de Tzimol, por medio de canales de riego; en los 

municipios de Comitán y Trinitaria consisten en pozos, y con el apoyo de una 

bomba hidroeléctrica pueden obtener el agua para los cultivos. El acceso a 

maquinaria agrícola (10 %) es posible por medio de renta de tractor e 

implementos; en contraste, algunos productores aún utilizan yunta, 

principalmente en La Trinitaria y La Independencia.  

El acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), 

y a carreteras pavimentadas se encuentra disponible para todos los 

productores de seis municipios, excepto para Maravilla Tenejapa (Figuras 4 

y 5). Cabe resaltar que, aunque los productores cuentan con TIC, en su 

mayoría se trata solamente de acceso a teléfono de casa o celular, el cual no 

es utilizado propiamente para desarrollar actividades productivas o 

comerciales, sino sólo como medio de comunicación.  

Las TIC se configuran en una potencialidad que incide en la capacidad 

de adaptación al cambio climático en la medida en que se articulen a servicios 

de pronósticos del tiempo y generación de información relevantes en la 

adopción de prácticas y tecnologías para la adaptación al cambio climático. 

Esta situación coincide con lo planteado por (G. M. Monirul et al., 2017), 

quienes afirman que el acceso de manera regular a información climática 

permite tanto a agricultores como a tomadores de decisión, dirigir sus planes 

de acción para la adaptación y direccionar la actividad productiva acorde con 

limitantes y oportunidades para la producción.  

Los seguros y créditos agrícolas son dos condiciones a las que 

difícilmente tienen acceso los productores de la región (Figuras 4 y 5). El 

seguro agrícola es una inversión que los productores no pueden realizar 

debido al alto costo y a que la gran mayoría son pequeños productores; incluso 
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los productores de caña que tienen un contrato de compraventa con el ingenio 

azucarero no cuentan con este servicio. 

Tampoco las facilidades crediticias son comunes en esta región, a 

excepción de un productor de la zona cañera del municipio de Las Rosas, quien 

pertenece a una organización de productores cañeros y ésta le ofrece la 

posibilidad de brindar crédito para la adquisición de insumos agrícolas como 

pago anticipado. Esta situación la enfrentan los productores en un ambiente 

de alto costo de insumos agrícolas y escasez de mano de obra, con un relevo 

generacional limitado.  

De acuerdo con Mfitumukiza et al. (2024), existe una relación positiva 

entre el acceso a crédito y la adopción de tecnologías agrícolas mejoradas; en 

general, la facilidad de acceso al sistema financiero proporciona a los 

productores agrícolas recursos para tomar medidas en respuesta al cambio 

climático. Lo anterior es reafirmado por Ullah et al. (2020), en las que además 

concluyeron que el acceso a crédito está determinado por factores como la 

edad, el tamaño de la propiedad y la explotación, la experiencia y el ingreso 

agrícola, así como el acceso a información. 

El capital social es una de las características que difícilmente puede 

construirse. Algunos autores (Aryal et al., 2021; Zanmassou et al., 2020; 

Abdul-Razak y Kruse, 2017; Leah et al., 2013; Adger et al., 2005) manifiestan 

que las redes u organizaciones dentro de una comunidad pueden asumirse 

como una potencialidad para la capacidad de adaptación, principalmente 

cuando existe una emergencia social o evento extremo. Las redes de confianza 

y cooperación entre los individuos son valiosas porque promueven el 

intercambio de conocimiento, recursos materiales, fomentan la solidaridad y 

la resiliencia colectiva que permiten superar desafíos comunes (Abellán 

López, 2021; Casas-Cuestas, 2023). 

Entre los productores de la MTC entrevistados, se encontró que el 12 

% pertenece a una organización de tipo productiva, precisando que la mayoría 

de ellos participa con dicha organización para obtener algún proyecto o 

subsidio de gobierno (organización ganadera u organización de productores 

de tomate). En el caso de los municipios de Tzimol y Las Rosas, participan en 

organizaciones de cañeros para lograr la comercialización de la caña al 

Ingenio Azucarero La Fe, ubicado en una zona cercana a la MTC. Únicamente 

el 9 % del total de productores está vinculado a alguna organización de tipo 

social. El nivel limitado de capital social en la región MTC representa una 

barrera para mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático.  
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Los resultados de esta investigación indican que la zona estudiada 

cuenta con baja capacidad institucional (Cid et al., 2020). Esta situación es 

aún más preocupante, ya que, de acuerdo con López y Laguna (2020), Chiapas 

tiene un nivel de cumplimiento del 43 % en los instrumentos de política al 

cambio climático; sin embargo, una gran parte de estos instrumentos no están 

vigentes ni actualizados (México-CICC, 2018).  

A nivel municipal tampoco hay políticas sólidas que respalden y 

fomenten la capacidad de adaptación de los productores agrícolas. Este 

limitado capital social a nivel de los productores y nivel de las políticas 

municipales y estatales dificultan la creación de sinergias sólidas que 

contribuyan a mejorar la capacidad de adaptación. 

Existe consenso en la percepción de los productores sobre los cambios 

en el clima de la Región Meseta Comiteca Tojolabal, especialmente en lo que 

respecta a la variación en la temperatura y precipitación, parámetros clave 

para la producción agrícola (Neenu et al., 2013). Sin embargo, mientras la 

mayor parte de los productores manifestó percibir un incremento en la 

temperatura, en el municipio de Maravilla Tenejapa han observado que la 

temperatura se ha mantenido igual o ha disminuido.  

El 100 % de los productores argumentaron que han percibido cambios 

en el clima, incluso han señalado la presencia de eventos extremos que no 

eran comunes antes del año 2010. La percepción de los productores indica un 

aumento de la temperatura y una disminución de la precipitación (Figuras 6 

y 7); esta tendencia en los parámetros climáticos tendría efectos perjudiciales 

sobre la producción agrícola en todos los municipios de la región estudiada. 

En este escenario, distintos autores han planteado un riesgo mayor en la 

producción a medida que los parámetros climáticos se vuelven impredecibles 

(Williams et al., 2019). 

Respecto a las lluvias, en promedio el 76 % del total de productores ha 

manifestado que ha disminuido la cantidad de las precipitaciones en su 

localidad o municipio y el 24 % restante refirieron que las lluvias son variables 

o erráticas. Finalmente, el 99 % de los productores manifestaron haber tenido 

alguna pérdida de cultivo o de cosecha alguna vez durante la última década, 

y no fue posible obtener apoyo de alguna institución federal, estatal o 

municipal para recuperar o subsanar su pérdida.  
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Figura 6. Cambios percibidos por los productores sobre la temperatura de la 

Región Meseta Comiteca Tojolabal, Chiapas, México 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 7. Cambios percibidos por los productores sobre la precipitación de la 

Región Meseta Comiteca Tojolabal, Chiapas, México 

 

Fuente: elaboración propia 
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A nivel económico, los productores consideran que la agricultura de temporal 

(secano) es una actividad de alto riesgo, principalmente por la variabilidad y 

la reducción de las lluvias (Preston et al., 2011). Esto se refleja en el discurso 

mencionado por los productores y actores clave durante las encuestas y 

entrevistas, tales como: 

 

“Las lluvias son muy irregulares: a veces llueve poco, a veces llueve 

mucho (productor de Maravilla Tenejapa). 

“En los últimos años el sol es más quemante, ahora hasta se puede 

cultivar especies de tierra caliente que antes no daban” (productor de 

La Trinitaria). 

“Ahora hasta he tenido que rentar terreno en Comitán o Las Margaritas 

porque en La Independencia ya hay menos agua y muchas plagas; es 

muy difícil cosechar” (productor de La Independencia). 

“Las cabañuelas me ayudaban a planear el calendario agrícola, ahora 

ya no, es muy venturoso sembrar con el temporal” (productor de Las 

Margaritas). 

Ha disminuido la lluvia, ahora los huracanes ayudan para que llueva 

en septiembre (productor de Tzimol). 

“Ahora quema mucho el sol y llueve menos que antes, se ha reducido la 

jornada laboral en el campo” (productor de Las Rosas). 

“Ha cambiado mucho el tiempo desde 2010, ahora ya no sabemos 

cuándo va a llover. No se tiene definida una fecha de siembra, ha 

cambiado el calendario” (productor de Comitán de Domínguez). 

 

Respecto a la percepción de los productores, ésta coincide con los resultados 

de investigaciones realizadas en la zona: cambio en los patrones de lluvia y 

desplazamiento de los calendarios de lluvia, incremento en la temperatura, 

así como consecuencias que incluyen pérdida de cosechas (Barrasa, 2017; 

Ruiz, 2014). 

 

Conclusiones 

El estudio logró su objetivo al identificar algunas fortalezas de la región para 

hacer frente al cambio climático, como la base de recursos naturales 
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disponibles, la seguridad que les brinda la tenencia y propiedad de la tierra a 

los productores, además de la diversificación de fuentes de ingresos, la cual 

se encontró principalmente en los productores empresariales. Sin embargo, 

también se identificaron algunas barreras que limitan la capacidad 

adaptativa de los productores agrícolas en la MCT: el bajo nivel escolar, la 

deficiencia de recursos tecnológicos para la producción agrícola, el acceso 

limitado de capacitación y asistencia técnica, el casi nulo acceso a los créditos 

y/o a un seguro agrícola. Otro factor interesante es la baja capacidad 

institucional que existe en la región y la baja confianza que los productores 

tienen en las instituciones gubernamentales municipales y estatales en temas 

de cambio climático.  

 Los productores de la Meseta Comiteca Tojolabal perciben cambios en 

el clima, los cuales son negativos para sus procesos de producción y la 

obtención de sus medios de vida, sobre todo entre los productores de 

subsistencia que, al menos en este estudio, representaron más del 50 % de los 

productores encuestados. Estos resultados permiten identificar una gran área 

de oportunidad al conocer las limitaciones que existen en los productores 

agrícolas para mejorar su capacidad adaptativa, y con base en esta 

información es posible fortalecer las estrategias de adaptación para cada tipo 

de productor, incluyendo el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica y 

la capacidad institucional, que, en zonas con alta marginación como la Meseta 

Comiteca Tojolabal, se vuelven prioritarios.  

 Para profundizar en la comprensión de los indicadores, se recomienda 

realizar un ejercicio similar en otras regiones del país, considerando un tipo 

de muestreo probabilístico que brinde robustez a los datos para realizar una 

extrapolación de los resultados. Además, para reflejar más detalladamente 

los matices entre productoras y productores para hacer frente al cambio 

climático, sería conveniente incluir un análisis con enfoque interseccional. 
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