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Resumen 

El cambio climático, manifestado por el aumento de la temperatura media y la 

disminución en la precipitación pluvial, ha sido fuertemente vinculado con 

actividades humanas. Este es uno de los problemas socioambientales más 

preocupantes hoy en día porque sus impactos pueden ser significativos a escalas local 

y regional. El análisis de la percepción sobre este fenómeno brinda información 

esencial de los actores locales para su comprensión y la toma de decisiones en la 

gestión de los socioecosistemas. El objetivo fue documentar y analizar el conocimiento 

de dicho fenómeno y la percepción de los habitantes de la península de Yucatán en 

torno a sus efectos durante los últimos 15 años. Se diseño y aplicó una encuesta 

virtual a 1 248 pobladores de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, México. Para 
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determinar las diferencias en la percepción de la población se utilizó la prueba de chi 

al cuadrado en tabulación cruzada. La mayoría de los encuestados reconoce el cambio 

climático y lo perciben con el incremento en la temperatura y una disminución en la 

precipitación debidos a actividades humanas y a la combinación de éstas con 

fenómenos naturales. Las personas encuestadas consideran que los cambios han 

ocurrido desde los últimos cinco años. 

Palabras clave: actividades humanas; cambio en los patrones de precipitación; 

encuesta virtual; incremento en la temperatura; Selva Maya-México. 

Abstract 

Climate change, manifested by the increase in average temperature and the decrease 

in rainfall, has been strongly linked to human activities. It is one of the most worrying 

socio-environmental problems today because its impacts can be significant at local 

and regional scales. The analysis of the perception of this phenomenon provides 

essential information from local actors for their understanding and decision-making 

in the management of socio-ecosystems. Our objective was to document and analyze 

the knowledge of this phenomenon and the perception of the inhabitants of the 

Yucatán peninsula regarding its effects during the last 15 years. We designed a 

virtual survey and applied it to 1 248 residents of Campeche, Quintana Roo, and 

Yucatán, Mexico. We used a chi-square test with cross-tabulation to determine the 

differences in the population’s perception. Most respondents recognize climate 

change and perceive it as an increase in temperature and a decrease in rainfall due 

to human activities and the combination of these with natural phenomena. 

Respondents consider that changes have occurred in the last five years. 

Keywords: changing precipitation patterns; human activities; increasing 

temperatures; Selva Maya-México; virtual survey. 

 

Introducción 

El cambio climático (CC) es un problema mundial que ha generado efectos negativos 

en los sistemas socioambientales y socioeconómicos en el planeta. Se define como la 

variación acelerada en el clima atribuida directa o indirectamente a las actividades 

humanas, que altera la composición de la atmósfera global, sumado a la variabilidad 

natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables (UNFCCC, 

1992; IPCC, 2023). De acuerdo con el Sexto Informe del Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático o IPPC por sus siglas en inglés (IPCC, 2023), el CC se ha 
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generalizado, acelerado e intensificado debido al incremento en la concentración de 

los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera.  

Por ejemplo, el dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera ha alcanzado valores 

por encima de 410 ppm en el último siglo (IPCC, 2023). Lo anterior ha ocasionado 

que la temperatura media de la superficie terrestre global haya aumentado por arriba 

de 1.1 °C en la última década (IPCC, 2023) y se estima que, si la tendencia continúa 

para el 2040, la temperatura podría incrementar en 1.5 °C y alcanzar un aumento 

hasta de 3.5 °C para el 2100 (MoEFCC, 2021).  

El clima de las estaciones del año está cambiando debido al aumento de la 

temperatura y la variabilidad y magnitud de la precipitación, y se reporta un 

incremento en el nivel del mar y en la frecuencia e intensidad de fenómenos 

meteorológicos extremos como ciclones, olas de calor y lluvias torrenciales (MoEFCC, 

2021; IPCC, 2023). Sobre lo anterior, hay evidencia para la península de Yucatán 

(PY), México. Márdero et al. (2012; 2023) reportan que, a partir de 1985, ha habido 

una disminución en la precipitación y que, entre 2011 y 2018, la temperatura media 

ha incrementado significativamente en la región (de 0.59 a 1.05 °C). Como es de 

suponerse, lo anterior provocará efectos negativos en las economías locales y 

regionales, por ejemplo, en la producción agrícola y en particular en los cultivos como 

el sorgo (Ahmed, 2022), la soya (Chandio et al., 2022) y el maíz (Chisanga et al., 2022).  

Para todas las regiones del mundo, diversos estudios predicen cambios de 

clima extremo (olas de calor, fuertes precipitaciones y sequías), con incremento en la 

inseguridad alimentaria, desabasto de agua, aumento del nivel del mar y 

acidificación de los océanos (Pachauri, 2007), y aún peor, mortalidad humana debido 

a la presencia de enfermedades transmitidas por vectores, alimentos y agua (IPCC, 

2023). Estos cambios también causan daño a los ecosistemas y a la biodiversidad, 

además de deteriorar la infraestructura social y perjudicar la salud humana 

(Pachauri, 2007), ocasionando dificultades para el cumplimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (IPCC, 2023).  

El incremento en la temperatura y las variaciones en los patrones naturales 

de precipitación también han sido comúnmente atribuidos a la pérdida de la 

cobertura forestal y los cambios en el uso del suelo, siendo las zonas tropicales las 

más vulnerables (Sajjad et al., 2022; Wongchuig et al., 2022). Además, la disminución 

de la cobertura forestal puede provocar alteraciones en el clima local y regional 

(Moure-Peña, 2013). En los trópicos la deforestación ha ocasionado una disminución 

en las tasas de evapotranspiración y un aumento en los flujos sensibles de calor, 

ocasionando la reducción de la precipitación e incremento de temperatura superficial 

a nivel regional (Brovkin et al., 1999). Actualmente, los bosques tropicales están 
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experimentando tasas de calentamiento más rápidas que en los últimos tiempos 

geológicos (Marcott et al., 2013), y la modelización y observación directa han 

mostrado que los regímenes de lluvia están cambiando y la duración de la estación 

seca va aumentando (Byg y Salick, 2009; Greve et al., 2014). 

Desde finales del siglo XX, la PY ha experimentado una significativa 

variabilidad en la precipitación y un aumento en la frecuencia de las sequías 

(Márdero et al., 2012), así como un incremento en la intensidad de los ciclones 

(Appendini et al., 2019). En esta región se encuentra la Selva Maya, que es la segunda 

masa forestal tropical más importante en América y comprende los países de 

Guatemala, Belice y los estados del sureste de México (Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo). Dicha selva desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la 

biodiversidad y la adaptación al CC (Rodstrom et al., 1998; Reyna-Hurtado et al., 

2016; Miteva et al., 2019; Ellis et al., 2020), por lo que su conservación es clave para 

mitigar sus efectos. La Selva Maya actualmente cuenta con las tasas más altas de 

deforestación en México (CONAFOR, 2020), por ello, es necesario tomar medidas 

inmediatas para su protección, tomando en cuenta la opinión de las comunidades 

locales y la sociedad en general. 

 

La percepción de las comunidades sobre el cambio climático 

El estudio de la forma en que las personas experimentan y perciben su entorno es 

conocido como la geografía de la percepción, enfoque que entiende el espacio, no como 

una concepción objetiva y abstracta, sino en función de su valor subjetivo (Vara-

Muñoz, 2008). La geografía de la percepción nació en 1960 en Europa, 

particularmente en Inglaterra, con la publicación de la obra The image of the city de 

Kevin Lynch, que ha sido ampliamente empleada en la planificación urbana y que ha 

evolucionado con el tiempo para adaptarse a las necesidades actuales.  

El enfoque de la geografía de la percepción considera no solo los aspectos 

físicos y tangibles del entorno, sino también las emociones, sensaciones y preferencias 

que las personas asocian con los espacios, basados en sus experiencias presentes y 

pasadas (Morales-Yago, 2012), y que van conformando la relación entre los seres 

humanos, las colectividades y el ambiente que los rodea. Su propósito es analizar el 

espacio vivido, tal como es experimentado y sentido por las personas, ya sea de 

manera individual o colectiva, y que varía con el tiempo y cada observador (Vara-

Muñoz, 2008). Para su análisis, las herramientas más comúnmente empleadas 

incluyen el uso de mapas cognitivos y encuestas (Lynch, 1960; Vara-Muñoz, 2008).  
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Al respecto, los conocimientos locales son cruciales para comprender el CC, 

sus impactos, adaptación y mitigación, ya que están integrados en contextos 

culturales y sociales que pueden influir en los procesos a escala global y apoyar la 

definición de acciones y la política pública (Laidler, 2006; Byg y Salick, 2009). Algunos 

autores han documentado la existencia de diversos factores que afectan la percepción 

general de los habitantes de una región, entre ellos la localización geográfica, el 

contexto territorial y variables sociodemográficas tales como género, ocupación y 

residencia urbana o rural (Andrade-Romo et al., 2013; López-Fletes et al., 2015). 

Dada la importancia actual del CC para la sociedad en general y 

particularmente las comunidades rurales, los científicos y los tomadores de 

decisiones se han preocupado e interesado en el estudio de la percepción de la 

población sobre los cambios en la temperatura y la precipitación, así como en sus 

efectos en las actividades productivas y las adaptaciones para su mitigación (Lee et 

al., 2022; Márdero et al., 2023). Varios autores mencionan que la percepción de las 

personas depende de la forma en que los individuos, las sociedades y los tomadores 

de decisiones entienden el CC (Pietsch y McAllister, 2010; Pidgeon y Fischhoff, 2011).  

También es importante conocer la percepción de los individuos y las 

colectividades para la definición y legitimidad de las políticas sobre el CC, tanto para 

entidades públicas como privadas (Suchman, 1995). Además, las principales 

reducciones en las emisiones requeridas, el desarrollo y despliegue de tecnologías 

energéticas bajas en carbono, así como la implementación de medidas de adaptación 

requieren, en algún grado, de la participación ciudadana, desde el otorgamiento de 

mandatos de política hasta un cambio de comportamiento activo (Stern y Dietz, 

2008). Asimismo, son importantes los estudios de percepción social para la 

implementación de políticas relacionadas con el CC, enfrentar sus problemas (Zhou 

y Feng, 2011) y mejorar la comprensión de las oportunidades y los desafíos de 

formular políticas climáticas factibles y efectivas (Byg y Salick 2009; Knight, 2016).  

En el mundo, se han llevado a cabo varios estudios sobre la percepción del CC, 

sus impactos y las acciones para mitigación. Ejemplos de ello pueden encontrarse 

para países como China (Byg y Salick, 2009; Yu et al., 2013), Chile (Roco et al., 2015; 

Aldunce et al., 2017) y Reino Unido (Taylor et al., 2014). En México, los estudios están 

enfocados a otras escalas, en zonas costeras (Escudero y Mendoza, 2021), agrícolas 

(Sánchez-Cortez y Chavero, 2011; Tejeda-Martínez et al., 2011; Michetti y Ghinoi, 

2020; Torres et al., 2020) y áreas periurbanas (Soto Montes de Oca y Alfie-Cohen, 

2019). Para la PY, los trabajos se han enfocado en el análisis de la percepción del CC 

en una comunidad rural en el estado de Yucatán (Soares y Sandoval-Ayala, 2016) y 

en la región de Calakmul, Campeche (Meltcalfe et al., 2020). Recientemente, Márdero 

et al. (2023), revisaron 77 documentos sobre la adaptación al CC basados en el 
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conocimiento local, tradicional e indígena de pobladores de Mesoamérica, y con base 

en ello concluyen que la mayoría de los artículos revisados no distinguen el origen de 

los encuestados. 

A partir de las investigaciones realizadas en las últimas décadas, se ha 

observado un notable incremento tanto en la cantidad como en la calidad de los 

modelos para el estudio del CC global a lo largo del tiempo, pero para lograr una 

mejor comprensión del cambio climático, sus impactos, adaptación y mitigación, es 

fundamental recuperar el conocimiento local porque proporciona información sobre 

las preocupaciones de las personas del lugar y se centra en los impactos reales del CC 

en la vida de estas (Byg y Salick, 2009). La percepción social ha cobrado gran 

importancia en la evaluación de los efectos del CC, y el impacto de las actividades 

antropogénicas ha incrementado la preocupación de tomadores de decisiones e 

investigadores desde la década de 1980, por las variaciones en el clima y su efecto en 

las poblaciones humanas y biológicas a escalas local y regional (Santillán y Ruiz, 

2019), convirtiéndose en uno de los mayores desafíos socioambientales en la 

actualidad (Heras-Hernández et al., 2010).  

A pesar de lo expuesto anteriormente, aún persisten grandes incertidumbres 

sobre la magnitud y los impactos específicos del CC en diferentes regiones, y sobre 

cuáles son las mejores estrategias para enfrentarlo. Por ello, es de gran importancia 

estudiar cómo es que la población observa y concibe los efectos del CC en su localidad 

y comprender qué aspectos movilizan a los actores. Tal información puede contribuir 

con la definición de mecanismos que contribuyan a reducir la vulnerabilidad social 

(Blaikie et al., 1996; Márdero et al., 2023).  

Con base en este marco conceptual, nuestras preguntas de investigación 

fueron: 1) ¿Tiene los pobladores de la PY conocimiento sobre el CC y sus principales 

efectos?, 2) ¿Cuál es el origen de las principales causas del CC para estas personas?, 

y 3) ¿Desde cuándo los habitantes de esta región perciben cambios en la temperatura 

y la precipitación? Las hipótesis de investigación fueron: 1) La población de la PY 

está familiarizada con el concepto de cambio climático y lo asocia con el aumento de 

la temperatura y la variación en los patrones de precipitación, 2) Los habitantes de 

la PY consideran que las principales causas del CC son de origen antropogénico más 

que natural, y 3) Los habitantes de la PY reconocen que los cambios en la 

temperatura y la precipitación son recientes. Por lo tanto, el objetivo de la 

investigación fue documentar y analizar el conocimiento del CC y la percepción de los 

habitantes de la PY. 
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Metodología 

Área de estudio 

La PY se localiza en el extremo oriental de México y comprende los estados de 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Figura 1). Limita al noroeste por el Golfo de 

México, al este por el Mar Caribe, y al sur con la cuenca de la Laguna de Términos, 

Belice y Guatemala.  

La superficie de la PY es de 116 497 km² y debido a sus características 

topográficas, geología kárstica y capacidad de infiltración del terreno, no presenta 

escurrimientos superficiales, excepto en las cuencas de los ríos Champotón en el 

estado de Campeche y el Río Hondo al sureste del estado de Quintana Roo (INEGI, 

2016). Su topografía es principalmente plana (por debajo de los 150 m de altitud), con 

una geología de piedra caliza que permite la presencia de aguas subterráneas, las 

cuales sirven de almacenamiento para mantener el suministro del líquido entre las 

estaciones de lluvia (CONABIO, 1998).  

La parte sur de la PY tiene un relieve más elevado (hasta 400 m de altitud), 

lo que puede dar lugar a respuestas bastante diferentes a los fenómenos 

meteorológicos extremos en comparación con las tierras bajas (INEGI, 2016). El 

principal tipo de vegetación es la selva mediana subperennifolia, con una diversidad 

aproximada de 300 especies de árboles, aunque en esta gran matriz se encuentran 

pequeños manchones de selva baja inundable, sabanas y tulares (Vester y Navarro-

Martínez, 2007). 

 

Encuesta de percepción 

Para obtener la información sobre la percepción de los habitantes de la PY del CC y 

su impacto en la temperatura y la precipitación en la región se diseñó una encuesta 

virtual que se aplicó durante los meses de enero a octubre de 2022. Se utilizó la 

aplicación de Microsoft Forms® para la creación de la encuesta, añadiendo preguntas 

específicas y configurando las opciones de respuesta antes de distribuir el enlace a 

los grupos seleccionados. 
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Figura 1. Localidades encuestadas en la península de Yucatán, México 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de INEGI (2024) y las encuestas virtuales 

 

La encuesta de percepción se distribuyó a través de Facebook por ser una de las redes 

sociales más conocidas y usadas por el público en general, aunque también se usaron 

grupos en otras redes para abarcar la mayor cantidad de localidades y municipios de 

la región. Es decir, se envió a todos los grupos públicos de cada localidad que contaran 

con este tipo de aplicaciones, en los tres estados de la PY. La razón de ello fue obtener 

una muestra representativa (mayor al 95 %), con más de 384 encuestados por estado 

(Kish, 1995), y lo más heterogénea posible, es decir, que cubriera la variabilidad de 

características demográficas y socioeconómicas (como sexo, nivel de estudios y edad) 

de las personas encuestadas.  
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La encuesta fue respondida de manera voluntaria, considerando solo a las 

personas que tuvieran una edad mínima de 15 años, tal y como lo proponen Mattah 

et al. (2018). Se incluyeron preguntas para documentar el conocimiento que los 

participantes tienen sobre el CC y sus causas, así como la percepción en relación con 

la ocurrencia de cambios en la temperatura y la precipitación, así como el tiempo a 

partir de los impactos percibidos.  

Se utilizaron preguntas tanto cerradas (opción múltiple), como abiertas, para 

la facilidad en la respuesta del encuestado. Se inició con la pregunta abierta ¿Qué es 

para Usted el CC? La percepción sobre las causas del CC fueron categorizadas como: 

1) actividades humanas (AH), 2) actividades humanas y fenómenos naturales (AH y 

FN), 3) fenómenos naturales (FN), y 4) no estoy seguro. La percepción al cambio en 

la temperatura y precipitación se clasificó como: 1) aumento, 2) disminución, y 3) sin 

cambios. La percepción del tiempo ocurrido a partir de que se considera inició los 

impactos del CC fueron clasificados en: 1) 1 año, 2) 5 años, 3) 10 años, 4) 15 años, y 

5) sin cambios. Complementariamente, la encuesta capturó datos demográficos y 

socioeconómicos: sexo, estado, tipo de localidad, rango de edad y nivel educativo. Las 

respuestas fueron recopiladas en una hoja de cálculo de Excel para su posterior 

análisis. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, de acuerdo con la teoría estadística 

de la encuesta por cuestionario, se utilizó la fórmula introducida por Kish (1995) para 

una población infinita (cuando se desconoce el total de unidades de observación que 

la integran o la población es mayor a 10 000), descrita a continuación:  

ɳ =
𝑍2σ2

𝑑2
 

Donde:  

 

ɳ = Tamaño de la muestra. 

Z = Valor de z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza. 

Σ = Varianza de la población de estudio (que es el cuadrado de la desviación estándar 

y puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto). 

D = Nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio. 
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Con la finalidad de determinar asociaciones estadísticamente significativas entre las 

variables consideradas (tipo de localidad -urbano vs. rural, edad, sexo y nivel 

educativo) en relación con la percepción del CC, se aplicó una prueba de chi al 

cuadrado (χ²) en tabulación cruzada. Para dicho análisis se consideró un nivel de 

confianza de 95 %, de tal manera que se rechaza la hipótesis nula (H0) de que no hay 

asociaciones estadísticamente significativas cuando se obtiene un valor de 

probabilidad (p) inferior o igual a 0.05 y se acepta la hipótesis alternativa (H1) de que 

hay asociaciones estadísticamente significativas entre las categorías de análisis con 

las variables consideradas. Para ello se utilizó el programa Stata® v. 14 (Stata Corp 

LLC, EE. UU.). 

 

Resultados y discusión 

Información general de las personas encuestadas  

La encuesta fue respondida por un total de 1 248 personas, distribuidas en 83 

localidades (25 urbanas y 46 rurales) de 41 municipios de los estados de la PY. Del 

total de las personas encuestadas, 456 (38 %) fueron habitantes de Yucatán, 409 (32 

%) de Campeche y 383 (30 %) de Quintana Roo (Figura 1), por lo que se cumplió con 

el tamaño mínimo de la muestra estimada (384). Aunque en el estado de Quintana 

Roo se obtuvo una muestra de 383 encuestados, se consideró adecuada para el 

análisis ya que no afecta de forma significativa el análisis ni los resultados (Rendón-

Macías y Villasís-Keever, 2017).  

La encuesta fue mayormente respondida por personas hombres (50.9 %) que 

mujeres (49.1 %) (Figura 2a). La población de las zonas urbanas fue más participativa 

(86.4 %) que la de las áreas rurales (13.4 %) (Figura 2b), posiblemente debido a que 

el acceso al internet en las zonas rurales es limitado. Las personas que habitan zonas 

rurales están más familiarizadas con el concepto de CC que aquellas que viven en 

áreas urbanas, lo cual puede deberse a que las primeras mantienen una relación más 

estrecha con el ambiente a través de actividades primarias como la pesca, agricultura 

y ganadería (López-Fletes et al., 2015). 

Con relación al nivel educativo (Figura 2c), el 63.8 % manifestó tener estudios 

universitarios, particularmente aquellas personas mayores de 19 años; mientras que 

únicamente el 0.5 % ha estudiado solo la primaria. Esto coincide con los datos del 

censo de población y vivienda del INEGI (2020), que indican que en la PY el mayor 

nivel educativo alcanzado es la secundaria, tanto en el caso de hombres (56 %) como 

mujeres (54 %).  
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Con respecto a la edad (Figura 2d), se observó que el 34.7 % de los encuestados 

se encuentra en el rango entre 26-35 años, seguido de las personas entre 19-25 años 

(26.5 %) y 36-45 años (22.6 %); estas últimas posiblemente tienen la mayor 

participación en las actividades productivas en las localidades de la región y perciben 

los mayores cambios. 

 

Figura 2. Descripción de las personas encuestadas en la península de Yucatán, 

México, por a) sexo, b) tipo de localidad, c) nivel educativo, y d) categoría de edad 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta virtual 
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Percepción sobre las causas del cambio climático 

Con relación a la percepción de los participantes en la encuesta sobre qué es el CC, 

describieron este proceso conforme a una interpretación personal. Todas las personas 

encuestadas manifestaron que la variación en el clima en los últimos años está 

relacionada con el aumento en la temperatura y la disminución en la precipitación. 

Esto coincide con Márdero et al. (2023), quienes sugieren un incremento en la 

temperatura y una disminución general en la precipitación, y con ello, un aumento 

en la frecuencia y severidad de las sequías para diferentes regiones en Mesoamérica. 

Sin embargo, contradice los resultados de Byg y Salick (2009), quienes encontraron 

en su estudio que las personas entrevistadas en pueblos del Tíbet nunca habían oído 

hablar del CC.  

Por otro lado, en una encuesta realizada por Márquez (2016), se encontró que 

los servidores públicos del estado de Campeche tienen un conocimiento básico sobre 

el CC. Por su parte, López-Fletes et al. (2015) encontraron en un estudio sobre la 

percepción del CC de la población costera de Jalisco, que la mayoría de las personas 

encuestadas perciben un aumento en la temperatura y conocen el término CC, 

aunque pocas consideran que sus efectos afectarán su vida cotidiana. 

En nuestro estudio, la mayoría de las personas definió el CC como los cambios 

que ocurren en el clima y que no son normales en su localidad. Por ejemplo, un señor 

de la ciudad de Mérida, Yucatán, mencionó que, para él, el CC se define como “Los 

cambios radicales del tiempo, por ejemplo: en la noche hace mucho más calor en 

comparación con antes, ahora en Mérida hay poca lluvia en los meses que 

normalmente llovía”; una mujer de Escárcega, Campeche, mencionó “Yo defino el CC 

como el clima que en temporadas de calor está más nublado y en lluvias ya no llega a 

llover como pasaba antes”; mientras que una persona originaria de la localidad de 

Champotón, en este mismo estado, mencionó que para él el CC se debe “por el mal 

manejo de los recursos naturales, como la desforestación irracional, el aumento de 

obras de infraestructura sin regulaciones y la venta de recursos naturales de la nación 

a particulares y a empresas transnacionales aparte de la corrupción”.  

Lo anterior coincide con el estudio de Soares y Sandoval-Ayala (2016) en Ixil, 

Yucatán, quienes reportan que la población relaciona el CC con actividades 

antropogénicas como la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales por 

la deforestación o por afectaciones que el ser humano provoca a la naturaleza. 

Márdero et al. (2023) encontraron que entre las causas más frecuentemente 

mencionadas en los estudios que revisaron para la región de Mesoamérica, está la 

deforestación, aunque también se ha atribuido el CC a un castigo divino, cuestiones 

morales o espirituales.  
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Los informes recientes del IPCC (2023) indican que las actividades humanas 

son las responsables del aumento en las temperaturas globales y la degradación de 

los ecosistemas (Crate y Nutall, 2016). Lo anterior, puede resultar en la pérdida de 

recursos naturales y servicios ecosistémicos importantes para las poblaciones locales 

(Crate y Nutall, 2023). 

 En nuestro estudio, la mayoría de la población en la PY (607 personas; 48.64 

%) considera que el CC es un efecto combinado (AH y FN). Esta percepción no tuvo 

asociaciones significativas por sexo (χ²(3) = 6.0908, p = 0.107; Cuadro 1 en Anexos), y 

se encontró que el 49.12 % de hombres y mujeres consideran que los FN son las causas 

principales de dicho fenómeno. Al respecto, Mirenda (2020), en un estudio sobre la 

percepción del CC desde el enfoque de género en la costa de Jalisco, encontró que, a 

diferencia de los hombres, las mujeres tienen un menor conocimiento de las 

relaciones de causalidad de los fenómenos climáticos y se refieren principalmente a 

las actividades realizadas a escala local, como las quemas y la deforestación, y 

muestran mayores incertidumbres acerca de las tendencias climáticas futuras. Lo 

anterior contradice los hallazgos de Ruiz-Meza (2014), quien encontró que las 

mujeres tienen una visión más amplia de los cambios climáticos, sobre todo aquellos 

en la temperatura, lo cual no fue señalado por los hombres. 

 En cambio, la percepción de las causas del CC mostró asociaciones 

significativas por estado (χ²(6)
 = 22.083, p = 0.001; Cuadro 1 en Anexos), y 

específicamente para Yucatán y Campeche, 206 (45.18 %) y 228 (55.75 %) personas 

respectivamente, asociaron las causas del CC con un efecto combinado (FN y AH). 

Esta percepción también varió por tipo de localidad (χ²(3)
 = 9.891, p = 0.020; Cuadro 1 

en Anexos), siendo menor la causa atribuida únicamente a FN tanto en el área rural 

como urbana. En este sentido, Márdero et al. (2023) indican que la deforestación es 

la principal causa del cambio climático, seguida de la contaminación, y mencionan 

algunas creencias populares, por ejemplo, el cambio de clima como un castigo divino 

por la tala de bosque.  

 Al relacionar la percepción de las causas del CC con el rango edad, también se 

observaron asociaciones significativas (χ²(15)
 = 32.6508, p = 0.005; Cuadro 1 en 

Anexos). Los resultados de la encuesta muestran que un mayor porcentaje de las 

personas encuestadas se encuentra en el rango de 26-35 años (198 encuestados; 45.1 

%), y consideran que el CC es causado únicamente por AH. Al respecto, Byg y Salick 

(2009) encontraron en un estudio en el Tíbet que las personas no perciben cambios 

relacionados con el CC y que las observaciones no dependían de su edad. 

 En cuanto al nivel educativo, también se observaron asociaciones 

significativas (χ²(15)
 = 132.4242, p < 0.001; Cuadro 1 en Anexos). Se encontró que la 
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mayoría de las personas con nivel licenciatura considera que las principales causas 

del CC son AH o una combinación (AH y FN). De las personas encuestadas con nivel 

educativo superior (licenciatura y posgrado), solo un pequeño porcentaje percibe las 

causas únicamente como FN.  

 Algunos autores afirman que las percepciones hacia el cambio climático suelen 

estar relacionadas con el nivel educativo (Bohensky et al., 2013; Besel et al., 2017). 

Aunque se espera que un mayor nivel educativo resulte en un mayor entendimiento 

de los impactos del CC, López-Fletes et al. (2015) encontraron en un estudio que, a 

pesar de un nivel de educación superior considerado como alto, no hubo un 

entendimiento profundo de dicho fenómeno en la población costera de Jalisco, México. 

 En cuanto a los resultados que asocian el cambio CC con efectos combinados 

(AH y FN), estos hallazgos difieren de lo reportado por Yu et al. (2013) y Márdero et 

al. (2023), quienes encontraron en China y Mesoamérica, respectivamente, se 

considera que las principales causas del CC están relacionadas únicamente con AH. 

Al respecto, el sexto informe de evaluación del IPCC relacionado con la comprensión 

del sistema climático, indica que, a nivel mundial, las AH son las responsables del 

CC (IPCC, 2023).  

  

Percepción del cambio de temperatura y precipitación 

En el Cuadro 2 (Anexos) se muestran los resultados de percepción sobre el cambio en 

temperatura y precipitación. La gran mayoría de las personas encuestadas (1 192; 

95.51 %) considera que ha habido un aumento en la temperatura y una disminución 

en la precipitación. Ruddell et al. (2012) sugieren que la población en general 

considera que en la actualidad existe más calor que en tiempos pasados.  

 Respecto a los cambios de temperatura, no se observaron asociaciones 

significativas por sexo (χ²(2) = 4.7945, p = 0.091; Cuadro 2a en Anexos), pero sí por 

estado (χ²(4) = 16.3551, p = 0.003; Cuadro 2a en Anexos), con un mayor porcentaje de 

personas que percibieron un aumento de la temperatura en Quintana Roo que en 

Campeche y Yucatán, y también por tipo de localidad (χ²(2) = 11.0405, p = 0.004; 

Cuadro 2a en Anexos), rango de edad (χ²(10) = 49.4735, p < 0.001; Cuadro 2a en 

Anexos) y nivel de estudios (χ²(10) = 43.0175, p < 0.001; Cuadro 2a en Anexos). Un 

pequeño número de encuestados entre 19-25 (7) y 36-55 años (6), con nivel 

licenciatura, manifestaron no percibir cambio en la temperatura.  

 Actualmente en la PY la sensación de temperatura es muy cálida y se predice 

que en el futuro cercano continuará esta tendencia, así como una disminución en la 
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precipitación (Sáenz-Romero et al., 2010). Tan solo a partir de 1985 se ha percibido 

un incremento de 4° C en la temperatura en la región (Márdero et al., 2012). En 

contraste, en las zonas costeras de la PY, se pueden presentar mayores niveles de 

precipitación por la exposición a la influencia de vientos alisios que transportan 

masas de aire húmedo y caliente, principalmente en época de verano, pero estas 

disminuyen con forme se alejan de la costa (Bautista y Aguilar, 2021). 

 Con respecto a la precipitación, no se observaron asociaciones significativas 

en la percepción por sexo (χ²(2) = 5.0535 p =0.080; Cuadro 2b en Anexos), pero sí por 

estado (χ²(4) = 56.3911, p < 0.001; Cuadro 2b en Anexos), tipo de localidad (χ²(2) = 

11.7086, p = 0.003; Cuadro 2b en Anexos), rango de edad (χ²(10) = 70.6322, p = 0.003; 

Cuadro 2b en Anexos) y nivel educativo (χ²(10) = 72.9991, p < 0.001; Cuadro 2b en 

Anexos). La mayoría de las personas (784) consideró que en los últimos años ha 

habido una disminución en la precipitación (62.82 %). Esta percepción fue más 

notoria en Campeche, mientras que en Yucatán solo alrededor del 40 % de las 

personas encuestadas (183) consideró que las lluvias han incrementado.  

 Un mayor porcentaje de las personas encuestadas entre 19-35 años (52) piensa 

que no ha habido cambios en la precipitación, contrario a las personas de mayor edad 

y los jóvenes menores de 18 años. Lo anterior se ve reflejado mayormente entre los 

estudiantes de bachillerato y licenciatura (13 y 49 personas encuestadas, 

respectivamente). En relación con la percepción de cambios en la precipitación, 

autores como Boyes y Stanisstreet (1999) y Clayton et al. (2023), sugieren que algunos 

adultos jóvenes podrían tener ideas preconcebidas y erróneas porque tienden a estar 

menos involucrados en la reflexión sobre los efectos del CC que los adultos de mayor 

edad.  

 En cuanto al nivel educativo, se ha sugerido que las personas con mayor nivel 

educativo suelen estar más atentas y mejor informadas sobre las afectaciones 

climáticas (Hudson, 1999; Baker et al., 2011), lo cual difiere de nuestro estudio. 

Márdero et al. (2012) encontraron, para la PY, que entre 1953 y 2011, en la estación 

húmeda la precipitación disminuyó 12 mm anuales; mientras que, en 2020, en 

Yucatán, fue superior a 150 % anual debido a la presencia de tres huracanes y dos 

tormentas tropicales (CONAGUA, 2020). López-Lambraño et al. (2017) encontraron 

que la relación entre la intensidad de una tormenta y la precipitación no es directa. 

 También se ha encontrado que en la PY los estados con mayor riesgo ante el 

CC son Campeche y Yucatán (Borja-Vega y de la Fuente, 2013), siendo los 

agricultores más afectados que los ganaderos ante los efectos del cambio en el clima 

en la región (Meltcalfe et al., 2020). Para Campeche, Rosales-Martínez et al. (2020) 

encontraron que la población nota una disminución en la producción de cítricos 
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debido a las alteraciones climáticas. En Calakmul, Campeche, milperos utilizaron la 

siembra tardía como estrategia para el aprovechamiento de las lluvias tardías 

(Meltcalfe et al., 2020). Otras estrategias propuestas por pequeños agricultores para 

adaptarse al CC han considerado el cambio en el calendario agrícola y los cultivos; 

así como prácticas sustentables como la siembra en terrazas y agroecosistemas 

(Márdero et al., 2023).  

 

Percepción del tiempo de inicio de los cambios  

Con relación al tiempo a partir del cual los habitantes de la PY han percibido los 

cambios en el clima, la mayoría de las personas encuestadas (633; 50.72 %) considera 

que los cambios han ocurrido desde hace 5 años con el incremento en la temperatura; 

solo un 24.44 % de las personas encuestadas (305) estima que el aumento ha ocurrido 

desde hace 10 años. Todas las personas encuestadas, mayores a 56 años, contestó que 

percibe el CC como un fenómeno actual, como sugieren Márdero et al. (2023).  

Respecto al inicio de los cambios de temperatura, se observaron asociaciones 

significativas por sexo (χ²(4) = 46.1065 p < 0.001; Cuadro 3a en Anexos), tipo de 

localidad (χ²(4) = 14.8595, p = 0.005; Cuadro 3a en Anexos), rango de edad (χ²(20) = 

222.052, p < 0.001; Cuadro 3a en Anexos) y nivel educativo (χ²(20) = 156.8526, p < 

0.001; Cuadro 3a en Anexos), pero no por estado (χ²(8) = 12.8123 p = 0.118; Cuadro 3a 

en Anexos),. El mayor porcentaje de personas con más de 46 años considera que los 

cambios en la temperatura fueron a partir de hace 15 años. Por otro lado, de las 

personas encuestadas con estudios de licenciatura, 17 (2.6 %) no percibieron cambios. 

En un estudio en Petén, Guatemala, se encontró que entre los años 2000 y 2008, hubo 

un aumento de hasta 8 °C en la temperatura durante la temporada seca (Manoharan 

et al., 2009). 

Respecto al inicio de los cambios en la precipitación, se observaron 

asociaciones significativas por sexo (χ²(4) = 34.5757, p < 0.001; Cuadro 3b en Anexos), 

estado (χ²(8) = 20.9403, p = 0.007; Cuadro 3b en Anexos), tipo de localidad (χ²(4)
 = 

52.0897, p < 0.001; Cuadro 3b en Anexos), rango de edad (χ²(20)
 = 206.9757, p < 0.001; 

Cuadro 3b en Anexos) y nivel educativo (χ²(20) = 69.6494, p < 0.001; Cuadro 3b en 

Anexos). El 50.96 % de las personas encuestadas consideró que la disminución en la 

precipitación fue a partir de hace 5 años y 20.43 % perciben que el cambio fue a partir 

de hace 10 años (Cuadro 3b en Anexos). Las personas menores de 19 y hasta 35 años, 

con educación básica y media superior, mencionaron que no perciben cambios en la 

precipitación y representaron un mayor porcentaje que aquéllas en edades mayores 

y con estudios de posgrado.  
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Orellana et al. (2010) realizaron proyecciones de cambios en diferentes 

variables climáticas para 2020, considerando distintos escenarios, y con base en ello 

sugieren que en todos los casos habrá cambios negativos, con incrementos en la 

temperatura (de 2 a 4 °C) y disminución en la precipitación. En un estudio para la 

PY, en el que se reportó la ocurrencia de grandes sequías entre los años 1957 al 2017, 

la conclusión fue que la afectación no es uniforme (Romero et al., 2020), y los modelos 

a futuros predicen efectos negativos principalmente en Campeche y Yucatán 

(PEACCY, 2014; PEACCC, 2015), lo cual podría afectar a la población en zonas de 

alto riesgo.  

Se prevé que para el año 2040, Yucatán presentará una mayor vulnerabilidad 

debido a los extremos climáticos (Sánchez et al., 2016). Al respecto, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo cuentan con programas estatales de acción ante el CC y se 

comprometen en la disminución en las emisiones de efecto invernadero (Pereira 

Corona et al., 2013). Para lograr tal objetivo, se han propuesto llevar a cabo 

programas de educación y desarrollo tecnológico sobre el tema, así como la disposición 

de financiamiento nacional y estatal para la protección forestal, acuífera y 

agropecuaria de la región (PEACCQ, 2013; PEACCY, 2014; PEACCC, 2015).  

Asimismo, es necesario desarrollar y mejorar la infraestructura para la 

prevención en zonas más vulnerables porque los países en desarrollo se consideran 

más sensibles a los efectos del CC debido a las limitaciones financieras y tecnológicas 

para construir grandes obras de infraestructura (Smit y Pilifosoba, 2001; Adger et 

al., 2003; Agrawala y Fankhauser, 2008; Sosa-Rodríguez, 2015). La falta de 

capacidades actuales de los productores locales para enfrentar las adversidades y 

adaptarse al cambio climático es palpable, ya que la población percibe cambios 

negativos que impactan en la producción primaria (Meltcalfe et al., 2020). 

 

Conclusiones   

Los efectos del CC generan grandes preocupaciones para la población de la PY, ya 

que las encuestas reflejan una percepción en el aumento en la temperatura y una 

disminución de la precipitación a escala regional. Las personas encuestadas 

demostraron tener conocimientos generales sobre la definición del CC, las posibles 

causas y efectos de dicho fenómeno en su entorno. Asimismo, consideran que las AH 

son los principales impulsores de los cambios en los patrones naturales de 

temperatura y precipitación. 

 Por otro lado, también hay personas que consideran el efecto combinado (AH 

y FN) como causantes del CC. El incremento de la temperatura y la disminución de 
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la precipitación son efectos negativos de CC en la PY, lo cual está evidenciado 

mediante distintos estudios. La población de la PY percibe que los cambios en la 

temperatura se han manifestado en los últimos 5 años.  

 Es esencial continuar realizando estudios de percepción pública a nivel local y 

regional sobre los cambios en los patrones de temperatura y precipitación. Estos, no 

solo profundizarán nuestro entendimiento sobre este fenómeno socioambiental tan 

relevante, sino que también proporcionarán información clave para desarrollar 

políticas gubernamentales estatales enfocadas en la mitigación y adaptación al CC. 
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