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Resumen
Las interacciones del clima y los recursos naturales con el deterioro ambiental y social son analizadas en este estudio de la región semiári-
da del Valle de Galeana en el noreste de México. La historia de desarrollo de la región fue construida con base en entrevistas y encuestas. 
Las percepciones de los campesinos respecto a la vulnerabilidad al cambio climático, al uso del agua y a la posibilidad de adaptación 
también fueron analizadas. El problema de mayor impacto en la región es la sequía y la pérdida de recursos hídricos cuya única fuente 
de abastecimiento es el agua del acuífero. Se discute la importancia de las fuentes directas de información y la interacción con actores 
locales en la construcción de diagnósticos, alineación de apoyos y agendas de desarrollo rural.

Palabras clave: adaptación climática, percepciones sociales y ambientales, recursos hídricos.

AbstRAct
Interactions of climate and natural resources with environmental and social deterioration are analyzed in this study of an arid region 
of northern Mexico known as Galeana Valley. The story of the social development of the region was constructed through face-to-face 
interviews. The perceptions of farmers regarding vulnerability to climate change, water use and the possibility of adaptation were also 
analyzed. The main problems in the region arising from the analysis are drought and the depletion of hydrological resources, for which 
the aquifers are the only source of supply. The importance of direct sources of information and interaction with local stakeholders for 
creating diagnostics, aligning assistance and agendas of rural development is discussed.

Keywords: climate adaptation, environmental and social perceptions, water resources.

IntRoduccIón

Gran parte de los estudios sobre las percepciones de los 

diferentes grupos sociales respecto a temas ambientales 

han concluido de manera generalizada que, con el fin de 

lograr una adaptación efectiva ante diferentes situaciones 

de cambio, no solo es necesario incluir y valorar el cono-

cimiento tradicional ecológico de los grupos locales, sino 

que además, es necesaria la integración de este conoci-

miento con los avances científicos y aspectos normativos. 

Esta afirmación ha sido considerada en investigaciones 

sobre las percepciones de diferentes grupos como granje-

ros en Ghana (Yaro, 2013), grupos étnicos en Bolivia 

(Boillat y Berkes 2013), comunidades locales en India 

(Halder et al., 2012), turistas (March et al., 2013) y pobla-

dores en Papua, Indonesia (Boissière et al., 2013).

En México, no obstante que los estudios al respecto no 

han sido numerosos, algunos de ellos (Arizpe y Velásquez, 

1993; Gerritsen et al., 2003; Lazos y Paré, 2000) han 

logrado mejorar el nivel de comprensión entre los procesos 

sociales y ambientales relacionados con la degradación del 



106

López-García y Manzano. Vulnerabilidad climática y situación socioambiental

medio, los cambios del clima, así como las consecuencias y 

futuras proyecciones ante cambios globales.

Por lo tanto, el conocimiento tradicional ecológico, 

es considerado un elemento clave en el desarrollo de las 

capacidades adaptativas para los grupos vulnerables ante 

las variables climáticas (Berkes et al., 2000). En México, 

este tipo de investigación ha sido desarrollada desde un 

punto de vista antropológico con el propósito principal 

de descifrar cómo los diferentes grupos sociales interpre-

tan su ambiente y la degradación del mismo (Durand, 

2008).

El análisis del contexto histórico, por otra parte, per-

mite en buena medida conocer las razones por las que una 

comunidad es vulnerable a eventos climáticos específicos, 

así como las estrategias con las que han podido enfrentar 

algún evento desastroso. Esto podría explicar por qué 

algún grupo social no tiene la capacidad de aplicar medi-

das o estrategias que han probado ser suficientemente exi-

tosas en otras regiones o épocas (Conde, 2007).

Magrin et al. (2007) han logrado identificar que en 

las últimas décadas, en diversos países de América Latina, 

han ocurrido cambios importantes en los patrones de pre-

cipitación e incrementos de temperatura; destacando ade-

más que los cambios en el uso del suelo han intensificado 

la explotación de los recursos naturales y agravado algu-

nos procesos de degradación de suelos.

Lo anterior detona la necesidad de conocer el grado 

al que un sistema o grupo de personas es vulnerable ante 

efectos adversos del cambio climático, incluyendo variabi-

lidad climática y los eventos extremos. La vulnerabilidad 

en tales situaciones, debe ser entendida como una función 

del tipo, magnitud y tasa del cambio climático y de las 

variaciones a las cuales está expuesto el sistema, a su sen-

sibilidad y a su capacidad adaptativa (Panel Interguberna-

mental sobre Cambio Climático-Grupo de trabajo I, 

2001). De acuerdo con Magaña et al. (2004), las zonas 

áridas y semiáridas de México son altamente vulnerables 

al cambio climático, debido a los cambios en los patrones 

de precipitación, los cuales pueden resultar en sequías 

prolongadas, o bien, por la variabilidad climática indu-

cida por el efecto de El Niño, resultando invariablemente 

en pérdidas en la producción agrícola, incendios forestales 

y otros eventos naturales de tipo catastrófico.

La motivación de la presente investigación surge en 

parte de las problemáticas planteadas en los hallazgos de 

investigación que han sido referidos, pero principalmente 

emerge de la necesidad de documentar y difundir casos 

locales utilizando información directa, recogiendo las 

percepciones de los actores locales en una región caracte-

rizada por complejas situaciones que la hacen vulnerable a 

las diversas manifestaciones de los patrones climáticos.

La zona de estudio en donde se ha desarrollado la pre-

sente investigación se ubica en una región del municipio de 

Galeana, al sur del estado Nuevo León, México. En esta 

región, según los escenarios de cambio climático analiza-

dos en el Programa Estatal de Acción Climática de Nuevo 

León, se prevé un incremento en las temperaturas mínimas 

y máximas de entre 0.5 °C y 3 °C para el año 2080 res-

pecto al escenario base (1960-1990), y una disminución de 

la precipitación de 0% a 9.7% (PACCNL, 2010). Esto 

detona la necesidad de desarrollar estrategias de adapta-

ción efectivas, rescatando la historia de la vulnerabilidad y 

acciones de adaptación tradicionales. A la vez, se requiere 

una toma de decisiones para un desarrollo incluyente, en 

donde primordialmente los productores agrícolas margi-

nales obtengan los medios de producción más convenientes 

y los criterios que desde el punto de vista técnico, socioeco-

nómico y ambiental les confieran mayores fortalezas y 

capacidades para lidiar con las incertidumbres asociadas a 

la variabilidad climática y al cambio climático. Se consi-

dera que los impactos asociados al cambio climático son 

un nuevo reto que deberá ser afrontado en primera instan-

cia por las comunidades rurales, un sector con una alta 

exposición y niveles de riesgo climáticos sobre sus procesos 

productivos, tal como lo han identificado Bellon et al. 

(2011); Heakin (2005) y Vásquez-León et al. (2003) para 

comunidades del centro, norte y sur de México.

objetIvos

Destacar la importancia de la perspectiva local para la 

identificación y análisis de las problemáticas asociadas a 

la vulnerabilidad climática y el desarrollo de capacidades 
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de adaptación, en comunidades del Valle de Galeana, 

Nuevo León, México.

mAteRIAles y métodos

Zona de estudio

La zona de estudio se encuentra en la zona central del 

municipio de Galeana, Nuevo León, localizada entre los 

paralelos 25°15’ y 24°15’ norte y meridianos 99°50’ y 

100°50’ longitud oeste, con altitudes que varían de los 

1000 m y 2200 m snm, esta región forma parte del alti-

plano mexicano, dentro del desierto chihuahuense (Fig. 1).

El clima predominante es del tipo seco, con precipita-

ción y temperatura media anual, entre los 300 mm y 400 

mm y 16 °C a 17 °C, respectivamente, en las zonas bajas; 

en tanto que en altitudes mayores la temperatura des-

ciende a valores entre 14 °C y 16 °C y la precipitación 

entre los 400 mm y 500 mm.

Los recursos hídricos son limitados, ya que al no 

existir fuentes naturales de agua superficial, la única 

fuente de abastecimiento es el agua proveniente del manto 

freático. Según los estudios técnicos sobre la disponibili-

dad de agua del acuífero Navidad-Potosí-Raíces (Comi-

sión Nacional del Agua, 2009), durante los años 

1978-2000 el volumen de agua concesionado por la auto-

ridad fue mayor que la recarga hacia el acuífero, lo que ha 

resultado en una disminución de los niveles estáticos de 

aproximadamente 0.9 metros anuales, por lo que se le 

considera un acuífero sobre explotado.

Esta situación de escasez hídrica se caracteriza por la 

sobre extracción por medio de pozos para abastecer a las 

zonas de cultivo intensivo que se desarrollan en la región, 

y es además un factor importante que afecta a las comuni-

dades rurales que habitan en la zona, ya que la calidad y 

cantidad del recurso ha disminuido con el tiempo, de 

acuerdo con Conagua (2009).

Figura 1. Localización de las comunidades estudiadas
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El ecosistema natural es considerado de alto valor 

ecológico, debido a la presencia de especies emblemáticas, 

algunas de ellas bajo estatus de protección por la norma-

tividad mexicana (Scott et al., 2004; Cotera y Scott 2000; 

Semarnat, 2010). La vegetación en estas áreas presenta 

altos índices de endemismos, principalmente por la pre-

sencia de vegetación halófila y gypsófila, distintiva de los 

suelos salinos/sódicos-yesoso (Estrada et al., 2010). 

Debido a estas características, en esta región se encuen-

tran áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal.

La agricultura es una de las principales actividades 

económicas de la región; particularmente la agricultura 

intensiva a gran escala ha ocasionado efectos negativos en 

dos de tres zonas protegidas. Entre los años 2003 y 2005, 

50% de la superficie del área natural protegida “La Hedion-

dilla” y 400 ha de “La Trinidad” fueron convertidas a uso 

agrícola (Cruz Nieto, 2006). En esta región, también se 

producen variedades de maíz criollo en producción a menor 

escala, usado básicamente para autoconsumo y para ali-

mento de animales de granja, a dicha variedad se le reco-

noce por tener además un valor cultural local (Saldaña, 

2013; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2005).

El paisaje rural en la zona de estudio está compuesto 

por localidades rurales dispersas, una característica 

demográfica importante es la tendencia a la migración de 

las generaciones jóvenes principalmente hacia las zonas 

urbanas y hacia Estados Unidos, por lo que las comunida-

des están compuestas en su mayor proporción por perso-

nas mayores (de la Vega-Estrada, Téllez-Vázquez y 

López-Ramírez, 2010).

Método

En esta investigación se utilizaron métodos cualitativos 

para obtener la información directa por medio de entre-

vistas con los actores locales de la región, las cuales se 

llevaron a cabo durante el año 2011. Se aplicaron dos 

tipos de entrevista: una entrevista semiestructurada con 

actores clave y otra tipo encuesta a productores locales. 

El trabajo se complementó con una revisión bibliográ-

fica, para documentar la historia regional reciente en 

cuanto al uso de los recursos naturales de la zona.

Las localidades de este estudio fueron seleccionadas 

por su relevancia en la economía local, su tamaño y su 

tradición como comunidades agrícolas. Éstas fueron San 

Rafael, Catarino Rodríguez (El Potosí)-Río Verde, San 

Roberto, San Antonio del Salero y San José de Raíces; 

estas comunidades se encuentran localizadas sobre un 

transecto de norte a sur, con acceso desde la carretera 

federal 57 (Fig. 1).

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas a 

actores locales como servidores públicos del gobierno 

federal (Comisión Nacional del Agua [Conagua] y Comi-

sión Nacional Forestal, [Conafor]) y servidores públicos 

locales (Ayuntamientos locales y Comisariados Ejidales). 

Con los resultados de las entrevistas fue posible comple-

mentar el diseño de las encuestas, en las cuales se integra-

ron preguntas de opción múltiple, diagramas y preguntas 

abiertas y cerradas; estas encuestas fueron aplicadas a los 

habitantes de las localidades de estudio, en su mayoría 

productores agrícolas oriundos del lugar; en total se apli-

caron 35 encuestas. Las encuestas consideraron aspectos 

como el acceso a subsidios de gobierno, condiciones de 

vivienda, tipo de agricultura y productos, superficie dedi-

cada a actividades agrícolas, impactos de la agricultura 

debidos a efectos del clima, fuentes y uso del agua, así 

como aspectos de su calidad; otro tema importante que se 

abordó fue el conocimiento en el tema de cambio climá-

tico, y las observaciones en el tiempo sobre las variables de 

temperatura y precipitación en la zona.

Otras variables consideradas en el desarrollo de las 

encuestas incluyeron temas de adaptación hacia situacio-

nes de vulnerabilidad climática, aspectos como la obten-

ción de ingresos extra por participación en programas de 

diferentes instituciones, actividades alternas a la agricul-

tura, oportunidades de diversificación y venta de servi-

cios, entre otros.

ResultAdos y dIscusIón

Descripción de las comunidades 

La información recopilada en las comunidades de estudio 

indica que todas las personas encuestadas son o han 
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estado involucradas en actividades agropecuarias, muchas 

de ellas desde la niñez. El promedio de edad de la pobla-

ción que participó en las encuestas es de 52 años de edad, 

varones en su mayoría; en algunos casos se entrevistó a 

familias completas, todas ellas originarias de la región 

(Tabla 1).

Con respecto a las capacidades de adaptación de las 

personas que habitan las comunidades estudiadas, algu-

nas características significativas están asociadas a su ubi-

cación geográfica; la localidad de San Rafael, por ejemplo, 

en virtud de su ubicación sobre la carretera federal 57, 

posee una mayor diversidad de ocupaciones y actividades 

económicas que le confieren capacidades y ventajas sobre 

las demás comunidades.

Otros temas relacionados con las capacidades adap-

tativas que surgieron de las encuestas fueron el acceso a 

ingresos extra por actividades diferentes al campo y los 

apoyos de gobierno. Un ejemplo de éstos últimos es Pro-

campo, programa del gobierno federal administrado por 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Pesque-

ros y Alimentos (Sagarpa), el cual es un apoyo con el que 

contó 100% de los entrevistados y por lo tanto es conside-

rado el de mayor importancia. Otros programas de apoyo 

como los incentivos para conservación de biodiversidad 

(como el caso del perro de la pradera), otorgado por Pro-

natura, AC y el Pago por Servicios Ambientales Hidroló-

gicos manejado por la Conafor; han fortalecido en algunos 

años las capacidades económicas de las comunidades, en 

particular de El Salero y Río Verde.

Tabla 1. Características de las localidades de estudio.

Localidad Ubicación geográfica Altitud (msnm) Población 

2010

Nivel de  

marginación

1 San Rafael 25° 01´42.40´´ N, 100° 32´56.10´´ W 1909 2379 Medio

2 Catarino Rodríguez 24° 50´24.28´´ N, 100° 19´48.46´´ W 1890 1946 Bajo

3 El Salero 24° 27´54.00´´ N, 100° 15´16.23´´ W 1832 130 Alto

4 San Roberto 24° 41´54.43´´ N, 100° 17´59.23´´ W 1922 316 Alto

5 San José de Raíces 24° 43´02.47´´ N, 100° 14´51.81´´ W 1870 2365 Medio

Elaboración propia con información de Inegi y Conapo (2010)

En el tema de la disponibilidad de agua, el ejido El 

Salero es el único sitio que cuenta con infraestructura 

para potabilización de agua por medio de una planta des-

alinizadora, la cual a través del proceso de ósmosis 

inversa, purifica el agua y abastece para uso doméstico a 

las familias de la localidad; esto se logró gracias a un pro-

grama desarrollado por la Comisión Nacional de Zonas 

Áridas (Conaza).

Antecedentes sobre el uso del agua y del suelo

Con la información obtenida en las entrevistas, se logró 

documentar las prácticas productivas y eventos relevantes 

en el pasado reciente, con la que fue posible analizar con 

mayor profundidad el contexto histórico de la región en 

relación con la manera y los medios con que se ha desarro-

llado el uso de los recursos suelo y agua, así como los 

impactos en la comunidad y el ambiente.

Destaca en dicho diagnóstico que en la década de los 

años cincuenta se formaron grupos de agricultores a quie-

nes se les financió equipamiento agrícola con apoyos de 

gobierno; entre los beneficios que obtuvieron destaca la ins-

talación de pozos de agua, tractores y compra de semillas. 

Las actividades de siembra se realizaban en las áreas de uso 

común, donde cada grupo era responsable de desarrollar 

las prácticas de cultivo. El auge de tales actividades resultó 

en el desmonte de grandes extensiones de vegetación natu-

ral, para su conversión al cultivo de trigo en un inicio.

Alrededor de las décadas de los años cincuenta y 

sesenta, el nivel estático del acuífero era tan alto que el agua 
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afloraba a la superficie. Según testimonios de algunos entre-

vistados, en ciertas regiones se apreciaban sistemas de lagu-

nas y cuerpos de agua en las áreas de pastizal, principalmente 

en la zona del Ejido Catarino Rodríguez; en particular se 

hizo mención de un cuerpo de agua que era utilizado por 

los pobladores locales como sitio de recreación.

La apreciación de los pobladores entrevistados es 

que, después de algunas temporadas de siembra intensiva 

de monocultivos, el suelo comenzó a perder su capacidad 

productiva y a degradarse; también se perdió la producti-

vidad de los pozos de agua, lo que condujo a problemas 

entre los miembros de los grupos y eventualmente al aban-

dono de la actividad. Los pobladores se vieron en la nece-

sidad de buscar nuevas formas de sustento. Se gestó 

también un problema de pérdida del tejido social, debido 

a disputas por la tenencia del equipamiento agrícola y 

mala administración de bienes, problema que con el 

tiempo fue empeorando y que persiste en la actualidad.

Una alternativa económica que se comenzó a desarro-

llar como opción económica por algunos productores de la 

región, consistió en rentar sus terrenos para uso agrícola a 

inversionistas provenientes de ciudades vecinas. La renta de 

tierras significó un ingreso seguro para los productores, 

quienes en algunos casos también rentaron los pozos de 

agua. Toda vez que un terreno era rentado, los inversionistas 

contaban con las capacidades económicas para el desarrollo 

intensivo de sistemas agrícolas, a través de la instalación de 

sistemas de riego y aplicación de agroquímicos a los culti-

vos, actividad que es realizada hasta la actualidad.

En algunos casos, los productores locales son emplea-

dos para realizar labores de cultivo, principalmente 

durante la época de cosecha; algunos de los principales 

productos que se manejan son papa, alfalfa, maíz; todos 

ellos con sistemas de riego sistematizados, siendo el pivote 

central el más empleado. Durante el 2011, en 3339.5 ha de 

las 5790 ha sembradas para agricultura de riego en el 

municipio de Galeana, se empleó como sistema de riego el 

pivote central, lo que corresponde a 58.63% del total 

(datos comparativos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía [Inegi] e información proporcionada en el 

Distrito de Desarrollo Rural de Galeana). Por otro lado, 

se mantiene la agricultura de temporal por parte de peque-

ños productores locales, quienes de manera tradicional y 

bajo esquemas de agricultura en lotes de siembra obtienen 

productos para autoconsumo, entre los que destacan 

diversas variedades de maíz criollo y frijol; según datos 

del Inegi, para el año 2011 solo 22% de la agricultura del 

municipio se realizaba bajo régimen de temporal.

Como consecuencia de la sequía registrada en el año 

2011 se dejaron de sembrar 50 000 ha de maíz y frijol, siendo 

Galeana uno de los municipios más afectados, junto con Mier 

y Noriega, Doctor Arroyo y Zaragoza, lo que resultó en una 

declaratoria de desastre emitida por la Conagua. El gobierno 

de Nuevo León tuvo que erogar alrededor de 72 millones de 

pesos en programas emergentes (Ortega-Gaucín, 2012). 

Debido a lo anterior y a los antecedentes de pérdida del tejido 

social, muchos productores locales han diversificado sus 

opciones de empleo. Es común encontrar que hoy día, además 

de las labores del campo, los pobladores se dedican a atender 

negocios como vulcanizadoras, talleres, restaurantes, a traba-

jar como empleados o a y ocupar puestos públicos. Las activi-

dades de tipo servicios han prosperado en el caso del Ejido 

San Rafael por encontrarse ubicado sobre la Carretera 57. Es 

probable que de estas situaciones se derive un impacto en los 

ciclos de cultivo y el abasto de alimentos producidos en la 

región; por lo que es necesaria una investigación socioeconó-

mica más específica con otro tipo de variables.

Los mismos encuestados mencionaron que un gran 

problema que enfrentan al rentar las tierras de cultivo a 

inversionistas, es que después de terminar un ciclo de 

siembra, principalmente cuando se cultiva papa, el suelo 

se vuelve improductivo; por lo que buscan nuevas zonas y 

dejan esas áreas en condiciones no aptas para el cultivo y 

con alta susceptibilidad a la erosión. Será conveniente pro-

fundizar en tales problemáticas desarrollando estudios de 

fertilidad de suelos, así como diagnósticos sobre su eroda-

bilidad e impactos potenciales asociados.

La sequía y la degradación del suelo, factores que 

incrementan la vulnerabilidad

Durante el desarrollo de las encuestas, la pregunta inicial 

correspondió a una pregunta abierta sobre los factores y 
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problemas que han afectado a las labores del campo 

durante los últimos años. La mayoría de las respuestas 

indicaron que la sequía es el factor principal que afecta la 

productividad agrícola. Otros factores que fueron referi-

dos en las respuestas se dividieron en cuatro aspectos 

principales: climáticos, sociales, técnicos y económicos 

(Tabla 2).

De acuerdo con los entrevistados, la sequía es el prin-

cipal factor que afecta a la agricultura de temporal que 

desarrollan los productores locales, seguido de la presen-

cia de plagas agrícolas. En el caso de los pocos producto-

res locales que tienen pozos de agua, mencionaron que los 

altos costos de la energía eléctrica empleada en los siste-

mas de riego provocan que la actividad agrícola sea incos-

teable la mayoría de las veces.

Las heladas que ocurren previamente a la temporada 

regular (heladas tempranas), también son consideradas un 

factor que afecta a los productores locales, mencionando 

que en algunos años las heladas ocurren desde el mes de 

octubre y afecta a cultivos tardíos que se encuentran fruc-

tificando, lo que impacta directamente en la producción.

En el aspecto económico, los productores indica-

ron que la falta de recursos para invertir en semillas y 

pesticidas y, en el caso de productores con pozos de 

agua, el elevado costo del servicio eléctrico afectan su 

productividad.

Dentro de los aspectos técnicos señalados, indicaron 

que debido al uso intensivo de agroquímicos en algunas 

áreas, principalmente las rentadas a inversionistas, la 

degradación del suelo se ha incrementado, sobre todo en 

áreas de producción de papa; algunos entrevistados indi-

caron que los suelos se encontraban “cansados”.

La calidad del agua, fue calificada por los entrevista-

dos con los siguiente adjetivos: “mala”, “dura”, “gorda” o 

“salada”, lo anterior refiriéndose a los altos contenidos de 

carbonatos y sales sódicas. Dichas características hacen el 

agua inapropiada para consumo humano, y según testi-

monios tampoco es recomendable para cultivo de hortali-

zas. Esta condición se presenta principalmente en el Ejido 

San Rafael. 

Muchos pozos de agua han sido explotados hasta su 

abatimiento; esta situación se manifiesta en un contexto 

Tabla 2. Factores que afectan al sector productivo de la agricultura.

Factor Descripción del factor

Climático Sequías 

Heladas tempranas

Social Falta de organización y coordinación entre los grupos de riego.

Abuso por parte los inversionistas

Malas prácticas de negocios 

Migración

Técnicos y económicos Precios de los productos inciertos 

Falta de oportunidad para acceder a fuentes de financiamiento

Suelos improductivos

Altos costos de energía eléctrica

Recursos agua y suelo Calidad del agua deficiente

Abatimiento de manto freático

  Suelos con exceso de agroquímicos

Elaboración propia con información obtenida en las encuestas de este estudio.
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espacial definido, pues la renta a inversionistas comenzó 

en el mismo sentido de la carretera, desde la parte norte y 

hacia el sureste y algunos de estos pozos ya han sido can-

celados por la Conagua.

En la localidad San José de Raíces, se presenta tam-

bién la escasez de agua en los pozos; y se comenta que 

para acceder al recurso ha sido necesario hacer los pozos 

más profundos; se dice que la calidad del agua tampoco es 

buena e incluso para el uso agrícola no es muy recomenda-

ble, pues da a las plantas “mal aspecto y consistencia 

seca”.

Por otra parte, aunque escasa, agua de mejor calidad 

está presente en la región: en la localidad de Río Verde, 

aledaña a la formación montañosa denominada Cerro El 

Potosí, existen dos pozos de agua dulce de buena calidad, 

incluso apta para consumo humano. No obstante su 

buena calidad, los pobladores la utilizan para el riego de 

alfalfa, un cultivo poco tolerante al agua dura y de muy 

alto uso consuntivo de agua. El hecho puede interpretarse 

de varias maneras; una visón simple denota que la necesi-

dad de mantener funcionando el flujo de bienes y servicios 

para asegurar un ingreso y la provisión de satisfactores 

hacia el núcleo familiar es preponderante sobre cualquier 

otra necesidad vital.

Percepciones sobre el cambio climático

En esta sección se muestran las opiniones que tuvieron los 

encuestados con respecto a su percepción sobre el tema del 

cambio climático y los efectos que han percibido en su 

entorno y que, en su opinión, pudieran atribuirse a este 

fenómeno.

Durante la entrevista se preguntó a los encuestados 

su opinión sobre el término “cambio climático” y si 

podían explicar a qué se refería; las respuestas más 

recurrentes hicieron referencia a que el cambio climá-

tico estaba relacionado con el incremento de la tempe-

ratura y de la radiación solar; en su opinión, esto ha 

afectado la disponibilidad de agua, la incidencia de pla-

gas y en general el clima. En relación al comportamiento 

de la precipitación, su percepción no es muy errada ya 

que, según registros meteorológicos de una de las loca-

lidades (Catarino Rodríguez), el volumen de precipita-

ción ha disminuido en los últimos años (Fig. 2). También 

mencionaron que el calor del suelo se ha incrementado 

y que esto ha afectado tanto a las zonas de cultivo como 

a los lugares de pastoreo. Se mencionó que esta situa-

ción ha provocado incendios forestales, lo que ha tenido 

efectos directos en la degradación de los bosques de la 

región.

También se hizo referencia a que debido a “los cam-

bios climáticos”, sus actividades rutinarias y horarios de 

trabajo han cambiado con el tiempo, pues actualmente 

para evitar la alta insolación, salen a realizar las labores 

del campo a más temprana hora. Mencionaron que el no 

poder predecir algunos eventos asociados a las variables 

del clima los limita al planear su calendario de activida-

des. Solamente dos de los 35 entrevistados, asociaron el 

término de “cambio climático” con las actividades huma-

nas y la contaminación, mientras que dos entrevistados 

afirmaron nunca haber escuchado el término.

El año en el que se realizó el estudio, 2011, fue his-

tórico por la prolongada e intensa sequía que ocurrió en 

toda la región norte de México; este evento fue identifi-

cado por los entrevistados como un indicador del cam-

bio climático. Incluso en ese año, debido a la falta de 

precipitación durante la primavera (Ortega-Gaucín, 

2012) los productores locales no pudieron sembrar cul-

Figura 2. Tendencia de la precipitación en el Ejido Catarino 

Rodríguez. Fuente Estación meteorológica 19020 del Servicio 

Meteorológico Nacional de CONAGUA.
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Figura 3. Síntesis de resultados representada en un Árbol de Problemas. Elaboración propia.

tivos de temporal; hubo quienes manifestaron que lleva-

ban tres temporadas seguidas sin trabajar este tipo de 

cultivo.

Integración de resultados en un árbol de 

problemas

Para su análisis integrado, la información fue organizada 

en un árbol de problemas (Martinic, 1997), mostrando al 

centro el problema primordial, sus causas en la base y sus 

efectos hacia la parte superior. Para su interpretación, 

conviene señalar que se denotan las relaciones entre ellos 

desde las diferentes causas (en la base del esquema) y 

asciende a través de conceptos que se relacionan, hasta 

llegar a los efectos esperados (Fig. 3).

El problema central analizado fue el incremento en la 

vulnerabilidad debido al cambio climático, las causas del 

problema surgen debido a la naturaleza árida natural de la 

región, en donde se presentan periodos prolongados y 

poco predecibles de sequías. Esto, aunado a las situacio-

nes planteadas por los escenarios de cambio climático, lo 

cual, de acuerdo con lo presentado en el Plan de Acción 

Climática en Nuevo León, significaría un incremento en 

las temperaturas medias, mínimas y máximas (PACCNL, 

2010). Según los entrevistados, este efecto del aumento de 
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temperatura provocará que el sector agrícola demande 

mayor cantidad de agua; un posible incremento en la apa-

rición de plagas que conllevaría a la necesidad del uso de 

pesticidas. La agricultura de riego se verá limitada debido 

a la falta de agua en el manto acuífero y la agricultura de 

temporal mostrará una tendencia a desaparecer debido a 

lo errático de los patrones de precipitación.

Adicionalmente, la mayoría de las poblaciones estu-

diadas se identifican con altos niveles de marginación y las 

actividades agropecuarias no brindan el sustento necesa-

rio, por lo que buscan otras opciones para generar ingre-

sos. En este contexto, los productores locales han 

encontrado en la renta de tierras y agua una opción para 

generar ingresos, lo que ha dado como resultado la conta-

minación de los suelos, la pérdida de la vegetación natural 

y el abatimiento del acuífero. La falta de recursos financie-

ros para inversión en el campo ha limitado también a los 

productores locales, ya que no cuentan con las capacida-

des de adquirir soporte técnico, semillas y otros insumos. 

Otro problema de gran importancia es el fracaso de los 

grupos de riego formados en décadas pasadas, quienes por 

la falta de una buena administración generaron deudas y 

actualmente no son elegibles para recibir ciertos apoyos 

del gobierno federal. Esto resultó en el abandono del 

campo; en la migración de los pobladores hacia otros 

lugares y en otros casos, en la renta de terrenos a inversio-

nistas provenientes de otras regiones, quienes buscando 

maximizar sus utilidades a través de una agricultura 

intensiva altamente tecnificada y que mediante el uso de 

sistemas de riego y uso de agroquímicos han provocado el 

deterioro de los recursos agua y suelo directamente, con 

impactos negativos asociados a nivel ecosistema.

Entre los efectos negativos en el medio social y 

ambiental debido a los efectos del cambio climático desta-

can el aumento de la vulnerabilidad social (migración 

principalmente), la pérdida de la productividad del suelo, 

la disminución de la calidad de los servicios ambientales y 

la pérdida de especies de flora y fauna de alto valor ecoló-

gico, el abatimiento de los pozos y una menor disponibili-

dad de agua subterránea, así como el incremento en los 

niveles de pobreza y marginación.

conclusIones

El esquema de aproximación de este estudio, que consistió 

en reconocimientos de campo, acercamiento a los actores 

locales por medio de la aplicación de entrevistas y encues-

tas, y la misma revisión de literatura, permite concluir que 

las actividades productivas que se desarrollan en el Valle 

de Galeana, son vulnerables a eventos climáticos extre-

mos como las sequías, siendo la falta de recursos hídricos 

lo que limita las actividades productivas debido a la fuerte 

sobreexplotación que actualmente mantiene al acuífero en 

un estado crítico. Esta vulnerabilidad se transfiere direc-

tamente a las personas: los productores y sus familias, 

quienes experimentan en su día a día manifestaciones 

diversas de la variabilidad y cambio climático.

Los productores mencionan que, a través del tiempo, 

han identificado un cambio en el clima, y relacionan el 

aumento de temperatura y los cambios en los patrones de 

precipitación con el fenómeno del cambio climático. Los 

eventos climáticos extremos, el uso intensivo del suelo y la 

explotación del agua subterránea han incrementado la 

vulnerabilidad de toda la región y con ello se ha intensifi-

cado la pobreza y la migración. Aun y cuando se identifi-

caron medidas adaptativas y propuestas de diversificación 

de actividades, es necesario realizar un análisis prospec-

tivo profundo en el contexto local, con un mayor nivel de 

detalle, para identificar con claridad las estrategias y 

acciones que se pudieran desarrollar en primer instancia 

en pruebas piloto para ser posteriormente transferidas y 

adoptadas por las comunidades.

Algunas actividades emergen como alternativas sos-

tenibles rentables, aprovechando el potencial natural y 

cultural, como por ejemplo, la producción de cultivos de 

traspatio o “permacultura”, estas actividades son desarro-

lladas por algunas familias, proveyendo alternativas ali-

menticias de alto valor nutricional; otra es el cultivo de 

dalias, plantas de flor con un alto potencia de comerciali-

zación; destaca también el turismo rural, actividad 

mediante la cual se pueden aprovechar instalaciones anti-

guas como iglesias y haciendas, así como la observación 

de la naturaleza del desierto. Asimismo, se puede tomar el 

ejemplo de proyectos que se desarrollan en localidades 
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cercanas al Valle de Galeana; el proyecto “Agua y Vida” 

en el ejido San Felipe, en el municipio de Doctor Arroyo 

(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-

rrey, 2009) que implementó un sistema de recolectores o 

trampas de agua como techos cuenca para la producción 

autosuficiente de traspatio. Otro proyecto se encuentra en 

el Ejido la Providencia (Saldaña, M. 2013) y consiste en la 

promoción del ecoturismo y la venta de productos regio-

nales elaborados por los pobladores, que va tomando 

forma como un medio de atracción de ingresos sostenidos 

hacia las familias de la comunidad.

Desde el punto de vista técnico, es necesaria la imple-

mentación de un programa de investigación integral apli-

cada, en el que se realicen diagnósticos y evaluaciones para 

conocer con certeza el nivel de degradación físico-química 

del suelo, las pérdidas por erosión, la disminución de su 

fertilidad y productividad. Asimismo, se requieren evalua-

ciones confiables sobre la calidad del agua y la sostenibili-

dad de sus fuentes a nivel de cada localidad, así como 

acciones puntuales para el desarrollo de capacidades loca-

les para un uso eficiente del recurso agua.

Este estudio proporciona información sobre la reali-

dad en la zona de estudio en el contexto de la visión y per-

cepción del productor agrícola del altiplano mexicano 

acerca del origen de sus problemas y la manera en que los 

enfrentan. La información presentada fue recogida directa-

mente de los actores locales y por lo mismo constituye un 

testimonio fidedigno de las prioridades por atender y de las 

consideraciones que se deben tomar al planear cualquier 

intervención de mejora. Se proporciona una parte de la 

información que es más escasa cuando se abordan los temas 

relacionados con la vulnerabilidad climática de las zonas 

rurales, su origen y las maneras de abordar las posibles 

soluciones para desarrollar capacidades de adaptación.
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